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IllTRODOCCIÓli 

El acercamiento a un tema 

nahuatlismos- presenta los 

intentamos estudiar temas 

muy estudiado -como 

mismos obstáculos 

poco ttatados -como 

el 

que 

el 

de los 

cuando 

de los 

anglicismos-. Frente a los dos, paradójicamente, surge el 

problema de cómo abordarlos. 

En el caso de los tem<.!S poco tratados, lo aún no dicho, lo 
aún no aceptado o no investigado se convierte en la barrera 

principal que debemos afrontar. 

En lo referente al tema muy conocido, el grosor y la extensa 
cantidad de ensayos nos ubica en un problema difícil de descifrar 

cuya solución se nos presenta a través de lo ya dicho y de lo ya 

aceptado. 

Esta situación nos ubica en el mismo grado de dificultad 

pues, tanto el tema estudiado como el que no lo está ofrecen el 
dilema de que la aproximación lingüística es el terreno, donde 

por abuso o defecto de método, el lingüista jamá~ habrá dicho la 

última palabra. Es pues así, como nosotras hacemos en este 
trabajo un intento de acercamiento a la investigación sobre el 

uso y la frecuencia, tanto de los nahuatlismos como de los 

anglicismos en el léxico del español mexicano, en el habla de loa 

estudiantes de la ENEP Acatlán. 

Nuestro interés por la elaboración de esta investigación 
surgió a raíz de que nos percatamos que dentro del área de la 

lingüística se han hecho diversos estudios sobre ortografía, 

morfosintaxis e incluso sobre lexicología, tales como: El léxico 

ganadero de San Felipe del Progreso en el Edo. de México y ..J:!. 



estudio del léxico de Torreón, entre otros. 

Sin embargo, son pocos los estudios realizados sobre el 
campo de los nahuatlismos en el·léxico del español y generalmente 
se restringen a un área específica. Por ejemplo, el de !:2.!. 
nahuatlismos en el léxico español de la cocina mexicana en la 

zona de la Cd. de México. Y aunque como ya dijimos líneas arriba 
son pocos los estudios sobre los nahuatlismos, consideramos que 

se ha dicho más sobre ellos que sobre los anglicismos, estos 

últimos se empezaron a estudiar con más ahínco después de la 

realización de una campaña en defensa de la lengua española en 

los años setentas. 

El presente estudio tiene como propósito investigar la 

propagación de dos elementos específicos: los nahuatlismos y los 

anglicismos, en la norma lingüística de los estudiantes de las 

diversas carreras que se imparten en la ENEP-Acatlán; con el fin 

de lograr una comparación y evaluación entre el uso y la 

frecuencia de estos términos en el léxico del español de México 

en el campo de la comida. 

La motivación para medir el uso y la frecuencia de 

nahuatlismos y anglicismos en el léxico del español de la comida 
en México, nació a partir de que hicimos algunas lecturas sobre 

estudios acerca del español de América, de Lepe Blanch. Y nos 

dimos cuenta de que este lingilista hace algunas af irrnaciones que 

tienden a generalizar ciertos fenómenos lingüísticos en el 

español, como por ejemplo: el decir que el influjo de los 

anglicismos en el léxico del español de México es mayor que el de 

los nahuatlisrnos. * 

* f!E..:.. Lope Blanch, Juan Manuel. Estudios sobre el español de 

~· México, UNAM, 1983, pp.25-31. 
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Nosotras intentamos demostrar lo contrario, ya que si bien 

los anglicismos han proliferado bastante en la lengua española 

durante los últimos años, no hay que perder de vista que el 

influjo náhuatl ha sobrevivido no pocos siglos. 

Por otra parte, la lectura sobre algunos estudios realizados 

durante una campaña en la que se intentaba defender a la lengua 

de la intromisión de palabras extranjeras en su corpus nos 

encaminó más hacia la presente investigación pues, consideramos 

que la medición de ambos elementos en un mismo trabajo aportaría 

sin lugar a dudas nuevos y reveladores result~dos en lo que a 

nuestra materia de estudio concierne. 

Son pocos los estudios realizados sobre el tema, es decir, 

estudios en los que se compare el uso y vitalidad de términos de 

origen inglés y de origen náhuatl en un mismo campo léxico, en 

este caso: la comida. 

La causa por la que escogimos el campo de la comida y no 

otro, fue precisamente la búsqueda de una zona qonde se emplearan 

tanto los anglicismos como los nahuatlismos, y que a la vez fuese 

tema de conocimiento general, es decir, que a pesar de que los 

informantes pertenecieran a diversas carreras tuvieran un punto 

en común, el de la comida. 

Como ya se sabe, 

medios de comunicación, 

en campos como: 

se utilizan 

deportes, cosméticos, 

los anglicismos y muy 

escasamente los nahuatlismos. En tanto que en campos como: la 

flora y la fauna es más frecuente encontrarnos nahuatlismos, no 

así anglicismos; por esto consideramos que la elección del campo 

de la comida ha sido bastante pertinente para el estudio que 

realizamos. 
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Entre las razones por las cuales efectuamos esta 

investigación está el que nos interesa en gran medida el tema, 

comprobar si en verdad los anglicismos están cobrando más 

vitalidad que los nahuatlismos, si ambos se usan con la misma 

frecuencia o si los nahuatlismos están más vigentes que los 

anglicismos. LOS resultados de la investigación son 

significativos, ya que nos permiten tener un panorama general de 

lo que está sucediendo con nuestra lengua y de lo que podrá 

suceder en unas décadas con ella. 

El trabajo que implica la presente indagación ha sido árduo 

puesto que no hay muchos antecedentes en cuanto a anglicismos se 

refiere y si los hay, son difíciles de obtener ya que algunas 

publicaciones no se encuentran en el país, porque los estudios se 

han efectuado en el extranjero. En lo que respecta a los 

nahuatlismos, sí hay estudios en México por lo que la revisión de 

estos documentos nos llevó tiempo. 

Ahora bien, como no existe una metodología para este tipo de 

estudios, tuvimos que crearla, ver qué criterios de selección 

utilizaríamos para formar el corpus de alimentos con nombres de 

uno y otro tipo. Lo cual fue una tarea laboriosa, ya que a 

pesar de los esfuerzos de algunas generaciones de lingüistas, en 

la actualidad no contamos todavía con un inventario ni siquiera 

medianamente completo de los términos nahuas e ingleses más 

usados en la comida de México; esto es difícil de obtener, ya que 

constantemente en nuestra léxico entran nuevos términos y muchos 

otros dejan de aparecer. Por lo que fue preciso recurrir a 

algunos diccionarios tanto de nahuatlismos como de anglicismos 

para obtener un corpus más o menos representativo, es decir, de 

los más conocidos, sobre el campo de la comida. 
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Posteriormente efectuamos una depuración de los términos, 

mediante la aplicación de cuestionarios piloto, para ver cuáles 

eran los que más se conocían y de ahí elaborar los cuestionarios 

finales, aplicados a los informantes que se tomaron en cuenta 

para la investigación. 

El por qué de elegir las dieciséis carreras que se imparten 

en Aca tlán radica en que primeramente estamos en contacto con 

ellas, en segundo lugar, porque son académicamente disímbolas en 

su desarrollo teórico y por eso se esperó obtener resultados 

diferentes entre unas y otras, y porque consideramos importante 

ver qué es lo que está sucediendo con el léxico de los 

estudiantes de cada una de ellas. 

Nuestra investigación está constituida ·por dos fases: una 

teórica y otra práctica. 

En la primera, presentamos tres capítulos donde cada uno de 

ellos abarca uno de los siguientes tópicos: el marco teórico, los 

nahuatlismos y los anglicismos. 

En cuanto a la segunda fase, tenemos dos capítulos: el 

primero corresponde a la metodología que utilizamos para la 

realización de la investigación y el segundo, dedicado a las 

conclusiones de la misma. 

Finalmente , presentamos los anexos y la bibliografía 

empleados en esta labor. 

Por precisarlo conveniente, el primer capítulo se constituyó 

con base en la recopilación y emisión de algunas reflexiones 

sobre determinados conceptos considerados operacionales en 



nuestra tarea de estudio. Puesto que la labor de nosotras giró 

en torno al vocabulario, iniciamos nuestras meditaciones acerca 

del concepto "palabra" para después proseguir con otros como son: 

"préstamo lingüístico", 11 extranjerismo 11 y 11 calco 11 que están muy 

vinculados entre sí y a su vez con los fenómenos del sustrato y 

del superestrato también abarcados aquí. Ahora, como somos 

partidarias de la idea de que para realizar investigaciones 

lingüísticas relacionadas con el vocabulario de una lengua 

debemos manejar los campos lexicológicos, decidimos abordar el 

tópico del "campo semántico"; además de extraer en pocas líneas 

otros conceptos como el de 11 norma lingüística 11 y "prestigio 

lingüístico" por ser ambos de gran valor en nuestra tarea de 

estudio. 

Las nociones que desarrollaremos en ese capítulo son 

importantes para los estudios lingüísticos por ser los que nos 

permiten adoptar una postura que nos ayude a sustentar 

metodológicamente nuestra aportación, en lo que a materia 

lingüística se refiere. 

El capítulo de los nahuatlismos presenta algunas reflexiones 

de autores en torno a los conceptos 11 nahuatlismo 11 y "voz náhuatlº 

para después pasar a definirlos. También hablamos sobre la 

influencia de los nahuatlismos en el léxico del español de México 

y en especial en el léxico español de la gastronomía mexicana, 

no sin antes partir de algunos acontecimientos históricos en 

torno al pueblo náhuatl, para de allí abordar la historia 

de su lengua, donde tratamos sobre sus primeros hablantes para 

después explicar cómo se fueron introduciendo tales términos -a 

través de los siglos- en el español, en general, y en el 

campo de la comida, en particular. También tomamos en 

cuenta algunas tradiciones de la comida prehispánica. 
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En el apartado de los anglicismos encontramos que, de manera 

paralela al título anterior, también aquí se retoman ideas y 

posturas de reconocidos lingüistas para llegar a definir un 

"anglicismo" y una "voz inglesa", conceptos que regirán en alguna 

forma parte de la investigación. 

Posteriormente presentamos una semblanza de la lengua 

inglesa, no sin antes considerar a los primeros pobladores que la 

hablaron en el continente americano, para de allí proseguir a 

comentar la influencia de los anglicismos en el léxico del 

español de México y a su vez, en el léxico español de la 

gastronomía mexicana. Se hace también una reseña sobre cómo se 

introdujeron anglicismos en el español de nuestro país y sobre 

algunas comidas tradicionales que se ofrecen en las principales 

festividades de los E.E.u.u. 

En lo que a la segunda fase se refiere, tenemos dos 

apartados: el primero describe léls vicisitudes a las que nos 

enfrentamos para encontrar una if1~todología que nos sirviera de 

base al realizar nuestra indagación; adem~s retomamos el 

propósito u objetivo del trabajo, la delimitación del tema, cómo 

llegamos a constituir el corpus que conformaría el cuestionario y 

los criterios de selección empleados para ele9ir1 

a) Los informantes (tanto sus características como el número de 

ellos con el que íbamos a laborar). 

b) Las carreras a las que se aplicó el cuestionario. 

c) La división de los cien términos (nahuas e ingleses) en 

subcampos estableciendo relaciones hiponímicas con respecto a un 

campo lingüístico mayor (macrocampo o hiperónimo). 

11 



El segundo apartado de esta fase lo dedicamos a explicar cómo 

se llevó a cabo la aplicación de los cuestionarios y cómo los 

evaluamos, para esto nos servimos de gráficas que muestran la 

fr-ecuencia de uso tanto de nahuatlismos como de anglicismos. 

Además, interpretamos algunos datos extralingüísticos de los 

encuestados para precisar por qué probablemente se tuvo un mayor 

empleo y conocimiento de unos y otros términos. También' 

intentamos relacionar estos datos paralingüísticos con los 

resultados obtenidos de la presente. 

Finalmente presentamos las conclusiones a las que llegamos 

la bibliografía de apoyo teórico y metodológico, así como los 

anexos de la investigación. 
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MARCO TBdRICO 

Por principio de cue~tas, es necesario explicar la terminología 

que, de manera indirecta o directa, nos ha servido de base 

para la realización de esta investigación, a continuación 

describiremos los conceptos manejados a lo largo de ella. 

Para dar inicio a esta labor y por precisarlo pertinente, 

emitiremos algunas reflexiones en torno al concepto de 'palabra', 
luego de realizar una breve revisión sobre todo lo que se ha 

dicho acerca de él¡ para después proseguir c~n otros conceptos 

como son: •préstamo lingüístico', 'extranjerismo' y •calco' que 

están muy vinculados entre sí y, a su vez, con los fenómenos del 

'sustrato' y 'superestrato'. Ta~bién consideramos apropiado 
abordar el tópico de 'campo semántico' porque nos ayudó a 

organizar los términos que conforman el cuestionario aplicado a 
los informantes1 de esta manera fue posible. agruparlos por 
elementos distintivos comunes entre algunos de ellos. Por otra 
parte, decidimos extraer en pocas líneas otros conceptos como el 
de 1 norma lingüística 1 y 'prestigio lingilístico 1 'por ser ambos de 
gran valor en nuestra materia de estudio. 

Las nociones que desarrollaremos en este capítulo son 
importantes para los estudios en torno a la lengua, por ser 

quienes miden en cierto grado la forma de expresarse de los 
hablantes y porque nos permiten tomar una postura que nos ayude a 

sustentar metodológicamente la presente indagación. 
prosigamos. 

Así pues, 



l.l Concepto de palabra 

Puesto que el empleo del lenguaje se encuentra estrechamente 

vl.ncula:lo con todas, y cada una de las actividades del ser 

humano, es innegable el hecho de que constantemente nos vemos en 

la necesidad de identificar a las cosas mediante las palabras, de 

ahí que en la presente investigación se recurra a la definición 
de lo que es palabra, no sin antes hablar muy brevemente del 

lenguaje como sistema de signos, para de allí partir a la 

definición de nuestro concepto .. 

De acuerdo con coseriu (l) se puede llamar lenguaje, a 

cualquier sistema de signos que sirva para la intercomunicación y 

que por tanto tiene una significación; es decir, que se da un 

proceso de asociación entre un objeto, un ser, una noción y un 

signo susceptible de evocarlos. Así, al término signo se le 

atribuye un significado muy amplio: 11 .... signo es un 
11 instrumentoº que está por una idea, un concepto o un 
sentimiento, con los cuales el signo mismo no coincide: (es 

pues) ... un instrumento que evoca, ..... , un concepto en virtud de 
una ºconvención" y de acuerdo con una tradición 

determinada,,."(2) 

Los behavioristas consideran a los signos del lenguaje como 

palabras y éstas, a su vez, como estímulos que producen 

determinadas imágenes. Para los psicólogos la palabra es signo 

que sirve de estimulo que provoca en el hombre la imagen 

recordativa de otro estímulo. Para Saussure, uno de los 

l. Coseriu, Eu9enio. Introducción a la lingüística, p.13. 

2 • .12!!!!:. 
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primeros estudiosos de la lengua (siglo XIX y XX), la unidad 

lingUística (o signo) es una cosa dual, hecha con la unión de dos 
elementos psíquicos que están en nuestro cerebro, unidos por una 

asociación: 11 10 que el signo lingüís~ico une, no es una cosa y un 
nombre, sino un concepto (significado) y una imagen acústica 

(significante)".(3) 

Ahora bien, el signo lingüístico, en términos de 

Saussure, se encuentra doblemente articulado, además es 

arbitrario y lineal. Se halla doblemente articulado porque posee 
una primera articulación que consiste en la unión de monemas o 

morfemas -unidades mínimas con significación-, que forman 

mensajes (y que en líneas posteriores mencionaremos); y una 

segunda articulación que ordena fonemas -un~dades mínimas sin 

significado- y que sirven para formar mor~emas o palabras. Es 

arbitrario porque no hay una razón válida para que un 

significante esté con un significa?o: 11 El signo es arbitrario en 

la medida en que no existe entre el significante y el significado 

ninguna relación que no sea una pura convención entre los 

hablantes; en caso contrario, el signo se dice motivado. Uno de 
los postulados de la lingüística moderna es que la lengua es un 

sistema de símbolos arbitrarios e inmotivados; que no hay ningún 

nexo natural entre el nombre y la cosa nombrada ••• 0 
( 4) 

Considerando este postulado, vemos que es totalmente justificable 

que al concepto "silla" se le nombre 11 silla11 en español, ~ en 

inglés o~ en francés. Por último el signo es lineal, ya que 

cada significante en lenguaje escrito o hablado, puede ser 

representado gráficamente o pronunciado uno tras otro. 

Saussure, Ferdinand de. Curso de lingüística general, p.128. 

4. Guiraud,Pierre. La semántica, pp.28-29. 
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A continuación hablaremos del elemento que pertenece a la 

primera articulación de la lengua: la palabra o morfema. A pesar 

de la continua labor de numerosos lingilistas en torno a este 

concepto, nos encontramos ante el dilema de la falta de una 

definición exacta, ya que la mayoría de ellos da por sentado que 

todos, por el constante empleo que hacemos de las palabras, 

supiésemos de antemano lo que significa dicho término, o bien·, 

llegan a dar definiciones desde diversos puntos de vista, sin un 

criterio unificador. 

Lázaro Car re ter, en su Diccionario de términos filológicos 

con respecto al concepto de palabra, presenta algunas de las 

definiciones que otros lingilistas han aportado en torno a él, 

"El concepto de palabra es de muy difícil definición. Algunos 

lingilistas han negado su existencia como unidad, concibiéndola 

como un simple agregado de semantema y morfema. A. Meillet 

(1921) dio esta ••• definición: "Una palabra resulta de la 

asociación de un sentido dado a un conjunto dado de sonidos, 

susceptible de un empleo gramatical" ••. (sin embargo) Bilhler 

(1931) se ha enfrentado también con la definición de A. Melllet¡ 

rechaza el término asociación por vago; hace constar que 

"conjunto de sonidos" no es exacto, se precisa que la palabra 

esté compuesta de fonemas ••• (para él) toda palabra debe funcionar 

en un campo mostrativo (situación) o en un campo simbólico 

(contexto) ••• "palabras son los signos acústicos de conformación 

fonemática y capacidad contextual simbólica o mostrativa 11
" ( 5) 

s. Lázaro Carreter, Fernando. Diccionario de términos 

filológicos, p.308. 
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Como podemos ver, Lázaro Carreter no nos proporciona la 

definición de palabra, y además de decir lo difícil que resulta 

realizar esta labor, solamente se limita a mostrar los puntos de 

vista de otros estudiosos, quienes poseen algo en común: la 

importancia de señalar la relación existente entre el elemento 

fónico y una idea, es decir, entre la imagen acústica y el 

concepto, manejados por Saussure. 

Por su parte, la Lingüística moderna de inspiración 

estructuralista rechaza la idea de que las palabras contengan un 

sentido. De acuerdo con los estructuralistas "las palabras no 

tienen sentido, únicamente tienen empleos 11 (6), es decir, que el 

sentido de un vocablo va a depender de (la) o las relaciones que 

éste tenga con otras dentro de un mismo contexto. 11 
••• los 

sentidos de cada palabra, son definidos por e~ conjunto de estas 

relaciones y no por una imagen de la cual aquélla sería 

portadora. 11 
( 7) Esta afirmación tiene una validez parcial, 

primeramente porque una palabr_a adquiere un significado 

determinado hasta que aparece en un contexto relacionada con 

otras palabras y en segundo lugar, porque en el momento en que 

se efectúa esta relación, en el sentido que tienen esos términos 

en ese contexto, se comienza a fijar en nuestra memoria y se une 

desde ese instante a ella, dándole un significado que mantendrá, 

aunque se le mencione fuera de contexto. 

Para proseguir con la definición de este concepto, Frank 

Palmer señala que han existido tres tipos de aproximación a este 

problema con el fin de llegar a una solución: "La primer~ 

6. Guiraud, Pierre. Op.cit., p.27. 

7. ~. p.28. 
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consiste en considerar la palabra como unidad semántica, o sea, 

una unidad de significado; la segunda considera la palabra como 

unidad fonética o fonológica que está marcada, si no por espacios 

o·pausas, al menos por algunos rasgos fonéticos de la lengua; la 

tercera intenta solucionar el problema identificando la palabra 

mediante una variedad de procedimientos lingüísticos que se 

relacionan, todos, con la idea de que la palabra es, en ciertO 

sentido, una unidad aislada e indivisible.(6) 

Desde el punto de vista sem~ntico, se define a la palabra 

como "unidad lingüística con un significado único". Si analizamos 

esta afirmación encontramos el inconveniente de que una palabra 

no puede tener un solo significado, por lo tanto, no 

podemos 

bastante 

definirla 

conocido 

como 

es el 

una 11 unidad 

hecho de 

de significado", pues 

que existen términos 

polisémicos, es decir, que una palabra puede tener dos o más 

significados. Como por ejemplo: la palabra "banco" que puede 

referirse -según el contexto en que se encuentre- a un conjunto 

de peces, a una institución donde se deposita dinero, a un 

almacén de memoria de una computadora, o bien, a un objeto que 

sirve para sentarnos. 

En el criterio fonológico o fonético se ha considerado que, 

a nivel oral, las palabras pueden ser identificadas por marcas, 

es decir, algún rasgo de pronunciación, por ejemplo, el acento. 

Sin embargo, el problema radica en que esta definición sólo es 

aplicable a aquellas lenguas que poseen un acento fijo, el que 

siempre cae en una sílaba particular de las palabras de esa 
lengua, (como el náhuatl, cuyas palabras son todas graves). 

8. Palmer, Frank. Teoría gramatical, p.67. 
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Como podemos apreciar, este criterio sólo puede aplicarse a 

algunas lenguas, pero no a todas, como en el caso del español, 

en el que de acuerdo a la sílaba donde recae el acento las 

palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas. 

Finalmente la definición morfológica, que presenta a la 

palabra "como unidad aislada e indivisible" tiene sus 

inconvenientes, ya que en primer lugar, en cualquier conversación 

normal, las palabras no pueden aparecer solas, de manera aislada 

" ••• sería muy difícil encontrar un contexto conversacional en el 

que pudiesen aparecer las palabras: el, un, mi, ••• (por separado) 

excepto en aquellos casos en los que estuviésemos hablando acerca 

de las palabras" (9) Y en segundo lugar, porque la palabra sí es 

divisible, es decir, está formada por unidades más pequeñas, como 

por ejemplo los morfemas en el sentido de la escuela americana o 

la de Praga, donde: " ••• la palabra 0 inmortal" consta de un 

prefijo, in-, que expresa negación o privacion de la idea 

expresada por el resto de la palabra ••• "(10) 

Después de revisar otras definiciones sobr~ este término nos 

percatamos de que existe otro criterio para definirlo: el 

gráfico, el cual afirma que la palabra es: "(la) unidad del 

vocabulario de una lengua formada por uno o más fonemas o una o 

más letras, a la que corresponde un significado como todos los 

que están escritos y separados por espacios en blanco ••• 11 (11) 

9. ~· p.77. 
10. Roca, José. Introducción a la gramática , p.110. 

11. , Diccionario básico del español de México , p.376. 
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Por su parte, Charles F. Hockett también concuerda con este 

criterio y nos dice: "La palabra española "palabra" se usa 

corrientemente en forma bastante imprecisa y en general, se 

presta atención a la escritura y se clasifica como palabra todo 

lo que se encuentra escrito entre espacios sucesivos ••• 0 (12) 

Más generalizada y no de menor valor es la definición qlle 

nos proporciona el ~, palabra es "el sonido o conjunto de 

sonidos articulados que expresan una idea. Representación gráfica 

de estos sonidos"(l3) 

Así pues, para concluir con este punto, sólo falta indicar 

cuál será el criterio que, sobre este término, regirá nuestro 

trabajo. Consideramos 'palabra' a una unidad polisémica 

contextual, susceptible de ser transladada del plano conceptual, 
al fonético y que trasciende al gráfico; es decir que puede 
escribirse entre dos espacios de manera sintagmática y que es 

arbitraria. 

Resta hacer una última observación, a lo largo de la 
investigación emplearemos: término, vocablo y palabra de manera 

indistinta para referirnos a lo mismo. 

Pasemos ahora a analizar otros conceptos, como son préstamo 
lingüístico, calco y extranjerismo, entre otros, los cuales son 
de sumo interés para nuestro trabajo, pues constituyen el soporte 
terminológico de la praxis del presente. Hacemos la aclaración de 

12. Hockett, Charles F. Curso de lingüística moderna, pp.167 

-169. 
13. , ~· T.II, p.996. 
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que cada concepto no será tratado de manera exhaustiva, ya que 

esta labor requeriría de un estudio por separado de cada uno de 

ellos, y nosotras lo que pretendemos es precisar qué se entenderá 

como tales en esta investigación. 

l.2 Concepto de préstamo lingüístico 

Como sabemos, nuestro país recibe gran influencia de los E.E.µ.u. 

en todos los campos¡ esto facilita la introducción de muchos 

términos extranjeros en nuestra lengua, (Vr., Capítulo .. sobre 

anglicismos), que son difundidos, o bien eliminados según las 

costumbres y los hábitos de nuestra sociedad. 

Casi siempre que hablamos de "términos extranjeros 11 surge la 

siguiente duda: ¿Debemos considerarlos como extranjo :ismos, como 

préstamos lingüísticos o bien, como calcos? 

Primeramente hablaremos del préstamo lingüístico, Ignacio 

Guzmán Betancourt lo define como "el procedim~ento mediante el 

cual una lengua A (receptora) adquiere elementos de una lengua B 

(donadora)."(14) El autor aclara que los préstamos deben poseer 

determinadas características como la de apropiación o donación y 
no ser solamente un préstamo, ya que como él mismo explica, si 

14. Guzmán Betancourt, Ignacio. ºExtranjerismos lingüísticos, su 

origen y efecto en los idiomas 11 en Voces extranjeras en el 

español de México, p.13. El~ no define el préstamo desde el 

punto de vista lingüístico, en cambio sí da la acepción de 

extranjerismo, que se maneja en el siguiente apartado como 

podremos ver. 
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atendemos única y exclusivamente al sentido estricto del término 

"préstamo", nuestra lengua res ti tu iría, después de un tiempo, 

aquellos elementos que tomó prestados de la lengua extranjera. 

Es.to en realidad no ocurre así, ya que muchos de los préstamos 

adoptados por una lengua receptora, de una lengua extranjera, 

permanecen por tiempo indefinido en ella. 

1.3 Concepto de extranjerismo 

Con respecto al término extranjerismo, éste es definido por el 

Diccionario de la Real Academia Española(lS) como lo que es ajeno 

a la naturaleza o condición de una cosa. 

El Diccionario Enciclopédico Bruquera ( 16) lo define como: 

todo lo que no es propio de la nación. 

De esta manera vemos que para toda sociedad, aquello que 

reconoce como no propio es to~ado como extranjero. 

Lingüísticamente hablando sucede 10 mismo, es decir, que se toma 

como extranjerismo a toda expresión, palabra, voz o giro que no 

pertenece al sistema general de una lengua específica, sino que 

ésta lo ha adoptado de otra lengua. 

El mismo Diccionario Enciclopédico Bruquera, define como 

extranjerismo a "toda afición desmedida a costumbres extranjeras, 

voz, frase o giro de un idioma extranjero empleado en el 

español"(l7). La definición que ofrece el Diccionario de términos 

15. 

16. 

17 • .!.\!.!m!.:. 

• ~· p.623. 
, Diccionario enciclopédico Bruquera, p.834. 
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filológicos ( 18) de Lázaro Carreter es mucho más concisa. 

Registra como 

extranjero. 
extranjerismo a 

Aquí radica la 

cualquier palabra de origen 

principal diferencia entre el 

extranjerismo y el préstamo lingüístico; es decir, mientras que 
el extranjeris:no puede ser cualqui,er palabra extranjera, sea 

francesa, alemana, inglesa, etc.; el préstamo lingüístico es un 

elemento lingüístico lé~ico que una lengua toma de otra, 
cualquiera que sea su origen, y lo adapta; en otras palabras, lo 
incorpora perfectc.,·.~•.!nte a su sistema, bien en su forma primitiva 

u original, o transformándolo más o menos fonéticamente. 

De esta manera, el extranjerismo queda subordinado al 

préstamo lingüístico, con esto queremos decir que el 

extranjerismo deja de ser tal y se convierte en "préstamo" cuand•J 

es incorporado al sistema de la lengua receptora. 

El criterio que toma Lázaro Carreter para hacer una 

diferenciación entre estos dos elementos (préstamo y 

extranjerismo) está basado en la incorporación o no incorporación 

de las palabras extranjeras en el sistema de la lengua que los 

toma. Es decir, que mientras el extranjerismo no se incorpore 

al sistema de la lengua receptora, será considerado como una voz 

del idioma del cual proviene. 

Betancourt asegura que "si bien ciertos préstamos vienen a 

enriquecer de al9ún modo a la lengua que los toma, de ninguna 

manera implican el e~pobrecimiento de aquélla que los 

proporciona, ya que ésta sigue disponiendo como si nada de los 

18. Lázaro Carreter, Fernando. Op. cit. 
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elementos que necesita o cree necesitar, en cualquier 

momento"(l9) 

Es de llamar la atención la clasificación que hace este 

autor sobre el préstamo lingüístico. Aunque no da las razones 

lingüísticas en las que se basó para realizarla; a continuación 

la presentamos con el fin de tener una visiSn más amplia sobre 

este asunto. 

Clasificación 

Préstamo lingüístico: 

A)Origen l. Interno: se refiere al préstamo dialectal. 

2. Externo: se refiere al elemento o rasgo 

lingüíStico_·. ··q~e proviene de una lengua 

tot.llmer;te. · diferente a la que toma el 

préstamo. 

B)Obligatoriedad l. Obligatorios: préstamos léxicos que 

expresan determinados conceptos propios 

de cada cultura, par los cuales las 

demás lenguas carecen de los equivalentes 

adecuados a cuya traducción es impasible. 

Por ejemplo: nombres de lugares, 

de individuos, alimentos, etcétera. 

19. Guzmán Betancourt, Ignacio. Op.cit., p.14. 
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2. Superfluos: es cuando una lengua, 

teniendo elementos disponibles, recurre 

a los de otra para expresar un concepto 

determinado. Estos se dividen en dos 

categorías: · 

2.1 Elegantes. Utilizados con el fin 

de embellecer el idioma. 

2.2 Tontos. Aquellas que no son ni 

necesarios, ni embellecen a la lengua 

por lo que tampoco enriquecen su léxico, 

pero sí empobrecen el vocabulario 

de sus hablantes. 

Esta última categoría de la clasificación nos remite a los 

extranjerismos; ya que el "préstamo tonto se refiere, de acuerdo 

con nuestra distinción, a todas aquellas palabras extranjeras que 

las lenguas adquieren por capricho y necedad de sus 

hablantes" ( 20) 

Hacemos hincapié en que a lo largo de este trabajo nosotras 

consideraremos como préstamo lingüístico a toda aquella palabra 

de origen extranjero perfectamente incorporada a nuestro sistema 

de lengua española; sean galicismos, italianismos, germanismos, 

anglicismos, nahuatlismos, etc. Y extranjerismo a toda aquella 

palabra extranjera que se conserva tal cual, es decir, que no 

sufre adaptación a nuestro sistema. Por ejemplo: garcon, poisson, 

peach, ~entre muchas otras. 

20. ~. p.28. 
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l.4 Concepto de calco. 

Después de haber establecido las diferencias existentes entre 

préstamo lingilístico y extranjerismo, hablaremos en seguida del 

calco, elemento lingüístico que ha sido definido en diversos 

diccionarios de la siguiente manera: 

El Diccionario Kapelusz de la lengua española y el .Q!1!! lo 

consideran como: 11 (la) adaptación de una palabra extranjera 

traduciendo su significado completo o el de sus elementos 
componentes, en lugar de imitar su entidad fonética: "balompié" 

es un calco del inglés foot ball " ( 21) 

Por su parte, Martín Alonso en su Enciclopedia del idioma, 
lo toma como "un préstamo lingilístico que imita el esquema o la 

significación de una palabra o locución extranjeras y no su 

entidad fon~tica"(22) 

Para Mounin consiste en " (una) forma de préstamo de una 

lengua a otra que consiste en utilizar, no una unidad léxica de 

esa otra lengua, sino un orden estructural tolnado de ello y 

aplicado a unidades léxicas indígenas. Ejemplo: hombre orquesta. 

Las malas traducciones escolares 11 palabra por palabra" son una 

forma de calco, como también lo es la traducción literal de 

unidades lexicalizadas ••• "(23) 

de la lengua española, p.282 

""'~~:..:.io=.::.::;::...;""':::...~id::i:o~m~a, p.853. 
Lingüística, p.31. 
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Otro diccionario que consultamos fue el Diccionario 

Enciclopédico Salvat, el cual define a este vocablo como 11 tipo 

específico de préstamo lingilístico, que atañe esencialmente al 

plano semántico da la palabra"(24) 

Lázaro Carreter toma al calco como 11 
••• préstamo ••• que imita 

el esquema o la significación de una palabra o locución 

extranjera, y no su entidad fonética"(25) 

Una de las lingüistas que también define al calco es Ma. 

Cristina Ferrer de Gregoret quien se basa en la definición de 

Jean Dubois: 11 
••• hay calco lingüístico cuando para nombrar una 

noción o un objeto nuevo, una lengua A (el español en nuestro 

caso) traduce una palabra simple o compuesta a toda una 

estructura de otra lengua (el inglés o el francés, por ejemplo) 
mediante una palabra simple ya existente en la lengua A. O ••• un 

término compuesto formado por palabras ya existentes en esa 

lengua. Ejemplo: perros calientes en vez de hot doga "(26) 

Una vez ya revisadas estas definiciones da~emos a conocer lo 

que entendemos por calco, dicho término será considerado por 

nosotras en este trabajo como una especie de préstamo lingUístico 

que se toma de una lengua extranjera, pero que no se adapta 

como en el caso de los nahuatlismos o anglicismos, a nuestra 

lengua(27) sino que se traduce. 

24. , Diccionario Enciclopédico Salvat, Tomo v, p.457. 

25. Lázaro Carreter, Fernando. Op.cit., p.77. 
26. Ferrer de Gregoret, Ma. Cristina."Anglicismos en el lenguaje 
deportivo de Rosario" en el II Congreso Nacional de Lingüística, 

p.116. 
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Ejemplo: orangeaded 

etcétera. 

agua de naranja o lemonade agua de limón, 

Ahora bien, decimos que es un préstamo lingüístico pues éste 
proviene de una lengua extranjera, pero a pesar de ello se emplea 
en la nuestra con su correspondiente traducción al español, sin 

efectuar ningún intento de reproducir la pronunciación del 

vocablo extranjero. 

Es decir, que va a ser la adaptación de una palabra 

extranjera traduciendo su significado completo,· o el de los 

elementos que lo componen, en lugar de imitar el aspecto 

fonético. Por ejemplo : baloncesto es un calco del inglés basguet 

~- Con es·to a lo· que queremos llegar es a afirmar que el 

cale~ generalmente imita el esquema o la significación de una 

palabra o locución extranjeras. y no su parte fonética como es el 

caso del galicismo, del anglicismo o del nahuatlismo, entre 

otros. 

Finalmente, el matiz o la diferencia que hay entre el 

préstamo y el calco radica en que el primero, al contrario que el 

segundo, implica por lo menos al principio, un intento de 

reproducir la forma o el r3sgo extranjero. 

Algo que resultó interesante fue ver -después de recabar loe 

resÜltados de la investigación efectuada en la ENEP-Acatlán-

27_. Sobre este asunto ver, en la presente investigación, los 

'apartados 2.1 y 3.1 concernientes a los conceptos de nahuatlismos 
y anglicismos respectivamente • .Y!!!.:. PP• 68 Y 14§. 
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que si bien no pocos estudiantes reconocieron un buen número de 

anglicismos, en algunos casos, en lugar de emplearlos, los 

sustituían por los calcos, por ejemplo: en lugar de 'limonada 1 

prefirieron agua de limón o en lugar de ~ adoptaron la 

palabra 'costilla' e incluso pese a que el término sandwiche está 
más generalizado en el habla de nuestros estudiantes, hubo quien 

no dudó en utilizar el vocablo 'emparedado' en sustitución; sin 

importarle mucho -al parecer- que su elección se oyera más 

afectada. 

Muy probablemente la preferencia por la traducción de formas 

inglesas se deba a que, consciente o inconscientemente, en el 

mexicano ya existe cierto síntoma de revalorización de lo 

propiamente hispano, baste con ver los porcentajes obtenidos en 

las preguntas abiertas, que tuvieron como finalidad sustraer 

elementos paralingüísticos que enriquecieran los resultados de 

nuestra labor o por lo menos ofrecíeran indicias de por qué 

aparecían algunas cífras y no atrás, tanto en los nahuatlismos 

como en los anglicismos. 

Otro elemento que nos llamó la atención,por ser paradójico 

con respecto a lo expresado líneas arriba, fue que aunque los 

informantes preferían en algunos casos em~lear palabras hispanas 

en lugar de los anglicismos; entre las lenguas que gozan de mayor 

prestigio se encuentra el inglés y en los últimos lugares 

aparecen las lenguas indígenas -según interpretación de las 

respuestas obtenidas de las preguntas abiertas-. 

No obstante una gran mayoría de informantes afirmó que las 

lenguas indigenas carecen de la misma importancia que las 

extranjeras por no aportar los beneficios económicos de estas 

últimas, pudimos darnos cuenta que estos puntos de vista no 
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fueron determinantes en el conocimien~o o desconocimiento que de 

los nahuatlismos y anglicismos reportaron los hablantes. 

Después de haber esclarecido el primer cuestionamiento, 

mencionado líneas atrás sobre estos tópicos; pasemos ahora al 

segundo que nos hace pensar en que los extranjerismos, los calcos 

o los préstamos lingU!sticos responden a cualquiera de los 

siguientes fenómenos de la lengua; el sustrato, el superestrato o 

el adstrato. 

Bien, para comenzar podemos decir que los factores que 

propician cualquiera de estos tres fenómenos lingüísticos son el 

contacto entre diversas lenguas y el bilingUismo. 

El primer factor se llega a dür por la proximidad geográfica 

entre diversos pueblos, así como también por la actividad 

comercial que éstos practiquen, o bien, debido a invasiones, 

migraciones e incluso en casosextremos responde a la creencia de 

que se adquier~ el prestigio (tema tratado en el apartado l.B) de 

las lenguas habladas por los países que se encuentran en una fase 

de apogeo político, económico y social, entre otros. 

El bilingüismo es otro factor que debemos tomar en cuenta, 

pues también contribuye a la adopción de términos extranjeros, 

debido a que los hablantes que practican este fenómeno llegan a 

presentar interferencias que dan como resultado la introducción 

de algunos elementos del idioma donante (bien sean fonéticos o 

léxicos). 

Ahora, 

bilingüismo 

como es natural siempre que se produce un estado de 

o de contacto 

adstrato, el sustrato 

hablaremos del sustrato. 

entre dos o más lenguas surgen el 

y el superestrato. Primeramente 
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1.5 Concepto de sustrato 

Los primeros lingUistas que consideraron el influjo de sustrato 

fueron A, Schleicher y Graziadio Isaia:Ascoli quienes en el siglo 

XIX plantearon que por "analogía con• lds capas geológicas, se da 

este nombre a la lengua que, a ·consecuencia de una invasión de 

cualquier tipo, quedó sumergida, sustituida por otra. La lengua 

invadida no desaparece sin dejar teñida a la invasora de algunos 

rasgos: palabras que sobrenadan en el hundimiento, hábitos 

fonéticos, de entonación, gramaticales,etc. 11 (28) 

Eugenio Coseriu en Introducción a la lingüística cita la 

teoría del "sustrato étnicou de Ascoli. Tal teoría afirma que 

"el cambio lingüístico obedece, a la persistencia de la raza 

vencida como substrato de la vencedora y, con ello de los hábitos 

(articulatorios y otros) característicOs del idioma vencido como 

substrato del idioma vencedor"(29) 

En tanto que para Ignac:io H. de la Mota el sustrato no es 

más que el "legado de algunos rasgos dejad?s por una lengua que 

ha desaparecido por impulsos de otra que se ha impuesto"(JO) 

Jean oubois, por su parte, designa como. tal a "toda la 

lengua hablada que, en una región determinada, ha sido 

sustituida por otra lengua por diversas razones, cuando se 

considera la influencia que ha podido tener la lengua anterior 

sobre la lengua que ie ha sucedido: las hablas celtas e ibéricas 

28. Lázaro carreter, Fernando.Op. cit.,p.386. 

29. Coseriu, Eugenio. Op. cit., p.62. 

30. H. de la Mota, Ignacio.Diccionario de la comunicación,p.304. 
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utilizadas en la Península Ibérica antes de la conquista romana 

son los sustratos del español, así como el celta lo es del 

galorromano, en los que, por otra .parte, han dejado pocos 

rastros"(31) 

Finalmente, el Diccionario básico dal español de México 

llama sustrato a la •supervivencia de ciertos rasgos propios de 

una lengua en otra que la sustituye por ejemplo: el sustrato 

náhuatl en el español de México"(32) 

Al parecer todas estas definiciones que giran en torno al 

sustrato vienen a ser resumidas en la que el .!!,!!! nos proporciona 

al respecto. El sustrato es la "lengua que hablada en un 

territorio sobre el cual se ha implantado otra lengua, se ha 

extinguido, pero ha legado algunos rasgos a esta última", también 

puede ser la •acción por la cual una lengua que se ha extinguido 

al implantarse en su territorio otra lengua , ha legado sin 

embargo, a ésta algunos de sus rasgo.a" o bien es "cada uno de los 

rasgos que una lengua, extinguida porque otra lengua ha invadido 

su territorio, ha legado a esta última".(33) 

Es precisamente del DRAE que partimos para sentar lo que 

entendemos como sustrato ya que es el que da una definición 

concisa sobra el tema. No por esto -queremos hacer la aclaración

tendemos a ser normat~vas en ~n 100% en nuestra labor, pero no 

descartamos el hecho de que p.'lra elaborar el corpus de los 

cuestionarios aplicados en la ENEP-Acatlán, tuvimos que recurrir 

31. Dubois, Jean. et al., Diccionario de Lingüística , p.594. 

32. Diccionario Básico del Español de México , p.501. 

33. DRAE. T.II, p.1274. 
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más de una vez al léxico c.:Jntenido en el ~, además de 

consultar otros diccionarios. 

Después de revisar estas definiciones, llamaremos lengua de 

sustrato a aquella que, tras ser invadida por otr·a que resulta 

vencedora, mantiene, sin e:nbargo, ciertos rasgos que p·Jeden 

permanecer en esta última, es decir, que se trata_ de un fenómeno 

de conservación, donde algunos elementos de la lengua dominada se 

conservan en la dominante. Algunos ejenlplos de este fenómeno 

son las lenguas indígenas americanas, tafes como el quéchua y el 

náhuatl que, como veremos más adelante, influyeron principalmente 

en el léxico de los conquistadores: el español •. 

1.6 Concepto de superestrato 

Al respecto tenemos que en la convivencia d~ dos lenguas 

diferentes durante cierto tiempo, al lado del fenóme:>o del 

sustrato se va a desarrollar el superestrato. El creador de 

dicho término fue W. Von Wartburg quien ~n 1931, definió como tal 
11 al fenómeno pt:oducido por una leng~a llevada a :>tro dominio 

lingüístico C•:>n un proceso de invasión (cultural, político y 

ecOn61nico) y que desaparece o no es adaptado ante la firmeza de 

la lengua aborigen".(34) 

Al parecer la explicación que nos brinda el ~ 

concerniente a este vocablo se apega a la de Wartburg. De modo 

que superestrato es la ºlengua que se extiende por el territorio 

de otra lengua, y cuyos hablantes la abandonan para adoptar esta 

61tima, legando, sin e~bargo, algunos rasgos a la lengua 

34. Lázaro Carreter, Fernando. Op.cit., p.3R3. 
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adoc?tada." A su vez t~mbién es considerado como la ºacción por 

la cual una lengua que se ha difundido por el territorio de otra, 

comunica a ésta algunos de sus rasgos, si bien desaparece, al 

adoptar sus hablantes la lengua que se habla en aquel 

t¿rritorio. 11 (33) 

Según Jean D•Jbois "El superestrato designa a toda lengua que 

se introduce ampliamente en el área de otra lengua, pero sin 

sustituirla, y que puede desaparecer finalmente, aunque dejando 

ciertas huellas"(36) 

Georges Mounin por su parte afirma que 11 se denomina 

superestrato a los elementos de una lengua hablada conjuntamente 

con otra, que no terminó imponiéndose y que dejó en ésta sólo 

testimonios: puede hablarse del superestrato del castellano en el 

guaraní" ( 37) 

Así pues, consideramos superestrato al idioma que se 

introduce en otra lengua y que conviviendo con ella y sin llegar 

a sustituirla, le deja ciertas huellas léxicas, morfológicas o 

sintácticas, es decir, cada uno :le los rasgos que una lengua 

invasora hereda a otra sobre cuyo territorio se ha extendido. De 

esta manera, el inglés es una lengua de superestrato en el 

español y este Último lo es sobre el guaraní. 

Según Martín Alonso estos dos términos designan modos de 

influencia de una lengua en la evolución de otra, como resultado 

35, , .Qfillli,T.II , p.1271. 

36. Dubois, Jean. ~· Op.cit., p.568. 

37. Mounin, Georges. Op. cit., p.45. 
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del bilingUismo en una época y lugar .determinados. Al lado de 

estos dos conceptos aparece otro, ~en~minado adstrato, el vocablo 
propuesto por Marius Valkhoff para referirse al "influjo entre 

dos lenguas que, habiendo coÓvivid'o ·un'. tiempo en un mismo 

territorio, luego . viven :ª~· t~·~.~it'O·r~~:~·.:.~~~iÍt~·s, - como en el caso 

del vasco, antiguo sustráto. ;/,¡,¡;~.:ad~t~at6 del casteilano"(38) 

Sin embargo hay: oti:~~;:estiiá'16sos ( 39) que designan a dicho 

término como 11 la iñfl~·e~~~ta =~~d~J·i:e·~~-~as, vecinas". Para nosotras 
el adstrato viene.~«'.·~·~·~ f:-T~'~:\~~i~-~.n~I~ entre dos lenguas habladas 

en territorios veCi.nOs--. :·Y que conviven sin que una llegue a 

dominar a la otra> 

Prosigamos, a continuación, a realizar algunas reflexiorles 

en torno a lo que sobre el "camPo semántico" se ha dicho. 

1.7 Concepto de campo semántico 

Hablar sobre el campo semántico es abordar un tema .cOii.t:Covertido 

pues, para comenzar, la mayor parte de los 'eSt.UdioSos··:de la 

Semántica no se han puesto de acuerdo en cuanto a lél terminología 

de este tópico. 

Geckeler emplea el término ºCampo Léxico" para las 

estructuras lexemáticas y campo lingüístico abarca tanto al campo 

léxico, como al campo lingüístico. Por su parte, MUller, a 

diferencia de Jost Trier y L. w. Weisgerber hace una distinción 

38. Alonso, Martín. Estudios lingüísticos, p.260. 

39.~ 
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entr.~ el campo léxico (campo conceptual) y campo ·-lingüístico 

(campo sintáctico). Posteriormerite, este. mismo autor efectúa 

una separación .entr·~· -~~i:npo.:.~, lix~:co·~~, ª~- .cua·i .. ya_ n.~- V8:~-ª cons~derar 
co¡no campo _co~c~~~u~:~:-~':.· _Si_~o'.'.-:~-c~:~.6 -::·:_~_am~O ___ s~~·á~ti~~,"_,. ·y· __ -h~.é~-· .. sU 

~::~~:~ón y 0:::mltr~;J:]id¿tJ:~~~=lt.:~~t~{;)tf ::~:::}~tm;é:teo·~.;.ª~=~ 
:::::º:::,::;~\:~Ef ~~~'ir~~~:·5f;"·:··: ~w;.,,,,. " 

Contrariamente ''a ''la 'creenéia de que ···Ipsén ::y'.c~~i..:r 'fueron los 

::;::::::~;~f f :¡~,~~~~1~1~~r~f ii·~:!:'C~º:; ::,::~ :: 

:::::~~'.~~~~:'.:~:~:~:W:~~~~~~f ?i~~'.:·.~::~:~~::: 
detallada su teoría del campo·.. '.'Este' filólogo d_efine .un sistema 

semántico como la unión de un·:; riil~e~o·: ·::limit·ado de expresiones 

desde un punto de vista individual.''-.':_ ( 40) •.. 

Meyer distingue tres tipos de sistemas semánticos: 
naturales, artificiales (como los grados militares) y 

semiartificiales (tales como lenguaje de la caza y terminologías 

profesionales). Y sobre estos aspectos, H. Kronasser considera 

40. Geckeler, Horst. Semántica estructural y teoría del carneo 

~ , p.lOO. 
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que Meyer aportó la terminología esencial que otros 

investigadores retomarían, como Eugenio Coseriu y L. Weisgerber. 

Otro lingüista corisiderado como predecesor del campo 

semántico es ,,.del~ SteOhr, de quien se afirma qu'e fue el primero 

en hablar de.la.relación de los campos conceptuales. 

La prim,era . afirmación explícita antes de Trier fue la de 

Ipsen. "Las palabras autóctonas no están nunca solas en una 

lengua sino que se encuentran reunidas en grupos semánticos, con 

ello no hacemos uso de un grupo etimológico, aún menos de 

palabras reunidas en torno a supuestas raíces, sino a a·quellas 

cu_yo contenido semántico objetivo, se relaciona con otros 

contenidos semánticos. Pero esta relación no está pensada como 

si las palabras estuviesen alineadas en una serie asociativa, 

sino de tal suerte que el grupo forme uri "Campo Semántico"· 

estructurado en sí mismo, como en un mosaico, una palabra se une 

aquí a la otra, cada una limitada de diferente manera que los 

contornos queden acoplatlos y... queden englobadas en una unidad 

semántica de orden superior, pero sin caer en ninguna 

abstracción".(41) 

L~ lexicología' y la lexicografía son ramas de la lingüística 
que han sido consideradas precursoras del campo semántico1 ya que 

en elle. se aprecia no el orden alfabético del vocabulario sino la 

ordenación del material lingüístico en grupos semánticos. Se .dice 

que ya en la antigüedad existían además de los diccionarios 

léxicos, los diccionarios onomásticos. El Tesaurius, editado 

por Roget, constituye la primera realización práctica de un 

41. ~· p.103. 
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dic1;:.onario .orde~ac:lo. en gi::upo~ c'?ncep_t~~-~es. - Este último método 

constituye ·el 'intento más ·~od~_~no:: a~:: p·~·es.e_n~a~ los estudios 

lexicológicos.: .. , • •. ·"'.';( .. . ·; . 

::::·::::;:~~1~:~~.~~~~t !f~f I~ti~t~~H::::;:;;;;.:: 
desarrollo hi~tórico del· -.~ocabulario;~:;.'Í.-~·{t~cikc~ual.· de la esf~ra 
conceptual del entendimiento. .. -:~?-. -~-:E~.:.: 

Sobre Trier existe influencia ··ae· ~~·~:~:~:~~~~-; al tomar la idea 

de la lengua como sistema y al aplicai:i'a-:'eri·· la ordenación del 
vocabulario, y de P-umboldt, la idea de qlÍe·:_ i~ ·.articulación es la 

característica esencial de toda lengua. 

Trier concibe al vocabulario de un estado · lingUístico 

sincrónico como una totalidad semánticamente articulada, 

estructurada precisamente en campos léxicos,. que pu~den estar en 

relación jerárquica. A su vez, el campo léxico o campo 

lingüístico de signos representa una estruc_tura, un todo 

articulado. Trier se imagina de la siguiente man·era la 

coordinación articulada de _las palabras en el campo: 11 Y el hecho 

de que sepamos con exactitud lo que se piensa de ella (con lá. 

palabra pronunciada), depende precisamente de esta diferenciación 

de las palabras vecinas y de esta integración en el conjunto de 

la envoltura léxica, de la capa de signos sin lagunas, que se 

superpone a la esfera conceptual. Las palabras están en el 

campo en mutua dependencia. Cada palabra adquiere su 

determinación conceptual a partir de la estructura del todo. ·El 

significado de cada palabra depende del significado de sus 
vecinas conceptuales. Todas se unen en la tarea de 

38 



in te Jducir límites diferenciadores en el bloque del contenido 

inarticulado de la conciencia, 

inteligible conceptualmente"(42). 

de organizarlo y hacerlo 

Trier abordó la organización jerárquica Jel vocabulario, en 

donde cada eiemento mínimo está en relaci6n con el todo y existe, 

un escalonamiento de sistemas superpuestos. Para definir esta 

jerarquización enl:re las palabras, empleó el término 11 Macrocampo 11 

superior, pues el campo es una totalidad articulada, no la suma 

de piezas aisladas. 

Así pues, vemos que para Trier es importante la 

jerarquización del vocabulario, por lo que su definición de campo 

está apoyada en el principio de la articulación jerárquica 

del vocabulario. Para él los "Campos son las realidades 

lingüísticas vivas, situadas entre las palabras individuales y el 

conjunto del vocabulario, que, en cuanto totalidades parciales, 

tienen como característica común con la palabra el articularse y, 
en el vocabulario, el organizarse ••• 11 

( 43). 

En cuanto a la definición de los términos que emplea Trier 

existe cierta ambigüedad, así en 

campo léxico, campo conceptual, 

conceptual, sin darle.; distinción 

que Ti:ier dejó de hablar en sus 

sus investigaciones aparecen: 

campo lingüístico y esfera 

a cada uno de ellos. Después 

trabajos sobre la teoría del 

campo, L. Weisgerber confirmó esta labor y así fue como llegó a 

la definición de campo lingüístico. Según él, 11 Un campo 

lingüístico es una sección de entendimiento (donde no hay 

42. ~· p.119. 

43. ~. p.123. 
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ninguna relación inmediata del signo fónico con el objeto; esta 

unión se lleva a cabo siempre a través de una capa "e~piritual, 
que, con respecto al contenido, puede concebirse como la 11 capa 11 

li·ngilística inmediata) de la lengua materna, constituida por la 

totalidad de un grup·a de signos lingüíst:icos que coopera en una 

articulación orgánica. Una articulación es totalmente efectiva, 

aun cuando sus poseedores no sean conscientes de ella, ni le sea 

transparente"(44). 

En el sentido de Weisgerber, los campos lingüísticos abarcan 

tanto los 11 campos léxicos" como también los 11 campos sintácticos". 

De acuerdo con él, "Entendemos por campos a aquellos grupos de la 

lengua materna cuyos miembros alcanzan una determinación mental 

por su relación recíproca. Esta organizacion de un todo 

conceptual es la forma fundamental en que se produce para el 

hombre la transformación lingüística del ser en un ser 

consciente ••• 11 (45). 

En cuanto a esfera conceptual Weisgerber la entiende como: 

:~ ºuna sección de la visión lingüística del mundo relativamente 

independiente en la que cooperan, en su delimitación, 

condicionamientos intra y extralingüísticos. Debemos contar con 

encontrar en toda 

tipos citados 

esfera conceptual formaciones de todos los 

de aprehensiones lingüísticas o, dicho 

gramaticalmente, de d:terminación de los contenidos. 11 
( 46) 

Sobre la relación campo léxico-esfera conceptual tenemos: 
11 

••• el concepto de esfera conceptual debe estar colocado por 

44. ~· pp.125-127. 

45. ~· p.128. 

46. ~· p.132. 
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encima del de camFO léxico, tanto L~:;;;de el p'Jnto de vista 

sistemático, al lle..,.ar -a_--_' lo energé_tico las -reflexiones estáticas 

de la graritátic'a·-. ~-~1ié·-~cÍa ~i .tc~ntenido,:· como también en el 

alcan~e, ~i -~-v-ita~·-· _u·~~·, sobr~C·a-~ga ,-·a~1 c~~~epto de campo léxico 

(con. la ·idea· furidamenti"l de la articulación y recíproca 

delimitación)-. mediante otros tipos de aprehensión 

lingilistica."(47) 

Después del surgimfento del concepto de campo de Trier 

algunos otros investigadores propusieron otros más. En primer 

lugar se encuentra el Chame Associatif de Charles Bally y las 

Raeports Associatifs o Séryes Associatives de Ferdina,d de 

Saussure. En cuanto al primero Bally considera que 11 los signos 

que determinan más particularmente el valor del que rodean en la 

memorid. forman su "campo asociativo": noción totalmgnte relativa, 

ya que todo en la lengua está al menos indirectamente asociado a 

todo ••• El campo asociativo es un halo que rodea al signo y cuyas 

[ ranjas exteriores se confunden con su ambiente. 11 
( 48) Un ejemplo 

de campo asociativo.lo tenemos con la palabra buey, la cual hace 

pensar: 11 1) en vaca, toro, ternera, cuernos, rumiar, mugir, etc. 

2) en trabajo, arado, yugo, etc.; en carne, matadero, carnicería, 

etc~, finalmente, 3) puede asociar y asocia en francés ideas de 

fuerza, sufri_~iento, trabajo paciente, pero también de lentitud, 

de pesadez! de pasividad."(49) 
. . . . 

Otro. ·.'.tipo' . de campo, denominado Morphosémantigue, ha sido 

int.roducido· por Pierre Guiraud y definido como el complejo de 

47. ~· p.133. 

48. ~· p.138. 

49.~ 
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tanto los Champs morpholoqigues (la agrupación en torno a una 

palabra central se apoya en las semejanzas materiales :ie los 

componentes del campo con este núcleo del campo) como los Champs 

s.yntagmatigues o syntaxiques- (la unidad de los componentes del 

campo se deduce de las relaciones sintácticas que existen entre 

estos element·:>S en la frase). Por su parte, Les champs 

lingüistiques des idées abarcan los Champs conceptueles y los 

Champs semantigues. 

A r.ontinuación presentamos esquemáticamente la división de 

los Champs linsüistigues de Oushácek: 

Champs Linqüistiques 

Des mots 

Morpholosigues syntagmatigues 

(Syntaxiques) 

Conceptuels 

Des idées 

Sémantigues 

Associatifs 

El autor define como Champs conceetuels al 11 conjunto de 

palabras que expresan un concepto dado, es decir, palabras en el 

contenido de las cuales figura éste, bien como dominante 

semántica, bien como uno los elementos n·:>cionales 

complementarios, ••• ''(53) Numéricamente, es decir, a .to que al 

53. Geckeler, Horst. op. cit., p.2J7. 
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número de componentes del campo se refiere los Champs semantigues 

se ubican en un nivel más elevado que los Chames conceptuels: 
11 los campos semánticos difieren de los campos ~onceptuales por un~ 
grado más peque So de homogeneidad, por un gra1.o may..Jr de 

complejidad y 

afectan, por 

una mayor extensión, · al unir las palabras que 

ejemplo, a los trabajos agrícolas o a la 

administración, ~ la edad humana, o a los grados de parentesco, 

etc. Resulta evidente que algun~ls campos semánticos 

(elementales: escultura, pintura, música, etc.,) pueden 

concebirse co~o parte de campos m~s vastos (complejos: las 

artes)." i 54) 

Para elegir el criterio que, en torno al campo semántico 

rige la investigación reunida en el capítulo cuarto de la 

presente tesis, pasamos por algunas dificultades. Como pudimos 

ver en líneas anteriores, no se ha dado todavía una unificación 

de criterios -entre los lingüistas citados- ~n torno a nuestra 

materia de estudio. Debido a esto consideramos pertinente partir 

de la clasificación que sobre el campo aportó Trier, por ser la 

que, a nuestra manera ~e pensar, nos resultó más adecuada, 

gracias al carácter operativo que nos permitió conformar y 

organizar el corpus del cuestionario empleado. 

Así pues, partiendo de la idea de que en una lengua debe 

existir una organización jerárquica del vocabulario -donde cada 

elemento que lo conforme debe guardar una relación de 

subordinación a ese todo- decidim·:>S emplear l·~B siguientes 

conceptos: campo lingüístico, campo léxico o lexicológico 

y macrocampo para referirnos a una totalid•td articulada e 

54. ~. p.208. 
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hiperonímica, optamos por denominar como campo semántico a una 

agrupación léxica que, si bien forma parte del todo, mantiene una 

relación subordinada, y nombramos subcampos a aquellas divisiones 

que se derivan de los campos semánticos y que entre sí guardan un 

halo de asociación, la cual se apoya en las semejanzas materiales 

de sus componentes. Cabe señalar que tanto los campos semánticos 

como los subcampos presentan una relación hiponímica con respecto 

al Macrocampo o campo lingüístico, y comprenden términos ligados 

entre sí por referirse a un mismo orden de ideas o de realidades. 

Para ejemplificar esto, anotamos a continuación el esquema 

~ue nos sirvió de base: 

1 

1 
Campo 

1
semántico 

Deportes 

Subca&pos sube. 

Cereales Guisos 

Campo lingUístico 
Campo léxico 

Campo lexicológico 

1 
Campo sem. 

Comida 
Campo sem. 

CosrnéJicos 

Camp~ sem. 

artes 

1 
sube. 

1 
Sube. sube. sube. 

1 
Sube. 

Bebidas Panes, Verduras Frutas Salsas 

postres 

y 

tortillas 

sJbc. 
Condim. 

Pasemos a continuación a reflexionar sobre otro concepto de 

importancia para la interpretación ::le algunos datos 
paralingüísticos de nuestra ardua labor. 
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1.8 Concepto de prestigio lingüístico 

Ot=o concep~o q~e incluimos en nuestra in~estigaci5n es el 
llamado prestigio lingüísti:::o en el c11al, como es sabido, 

"descansa la autoridad y fuerza eXpansiva de cualquier norma 

idiomática"(SS) 

El prestigio, del latín eraest.iqium, es definido, 

inicialmente, como: "Fascinación que se atribuye a la magia o es 

causada por medio de un sortilegio. -Engaño, ilusión con que los 
prestigiadores emboban al pueblo. En época posterior la Academia 

lo define como~ -Concepto favorable en que se tiene a una persona 
o como: -Ascendiente, influencia, autoridad 11 

( 56) 

De las t'C'es acepciones la Últiri\a es la que generalmente 

solemos utilizar para referirnos al término prestigio, dejando 

de lado las dos primeras, las cuales podrían ser la causa de esta 

Última. Es decir, que la importancia, autoridad o influencia 

que se le atribuye a algo o a alguien, quizá es producto de la 

ilusión o imagen que éstos presentan, o bien, del enga-5.o de 

aquéllos que les otorgan tal aureola. 

Ahora bien, si tomamos la acepción generalizada del vocablo 

prestigio, así como la observación que sobre él también se ha 

hecho líneas arriba, diremos que éste se refiere a aquellos 

dialectos, o bien a los idiomas que son considerados como 

55. Lepe Blanch, Juan Manuel. Estudios de lingüística española, 

pp. 17-31. 

56. Diccionario Enciclopédico Quillet , 

,T.VII, p.2'64, 
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autoridad y de influencia lingüística sobre.· otro (s) (57);. debido 

a dos factores: l. ,A ia imag~n que. aquéllos presentan o 

proyectan s~bre 'estos - últimos- y· 2: A .. la Creencia errónea de 

adquirir cierto ~ al reproducir· voces empleadas por los 

nativos de la lengua de prestigio a lengua donante, como por 

ejemplo emplear determinados vocablos, construcciones 

gramaticales, aspectos fonéticos, etc., propios de aquéllas, que 

al irse generalizando se van convirtiendo. en norma para la 

comunidad 11 imitativa". 

Respecto al primer factor, Lepe Blanch y Guzmán Betancourt 

coinciden en afirmar que la imagen de prestigio que se tiene de 

un determinado dialecto(58) o de una lengua, se debe ·a razones de 

tipo histórico, político, económico o cultural. Refiriéndose a 

los dialectos de la lengua española, Lope Blanch nos dice: 11 
••• 

que la lengua es un complejo y variadísimo mosaico de hablas 

diversas, más o menos diferenciadas entre sí, más o menos 

agrupables en conjuntos dialectales. Cierto que algunos de esos 

dialectos locales pueden disfrutar de un prestigio muy superior 

al de otros, por razones históricas, políticas, ~ulturales 

o económicas, indudablemente que el prestigio del dialecto 

madrileño • • • es muy superior al prestigio d•!l dialecto 

taranconense ••• o del dialecto veracruzano o, inclusive del 

dialecto quiteño ••• " ( 59) 

57. No debemos olvidar que la autoridad de la norma lingUística 

está ligada al prestigio lingüístico. Sobre ella .h.ablaremos en 

el siguiente apartado. 

58. Entendiendo como tal a la variante de una lengua. 

59. Lepe Blanch, Juan Manuel. 11 El supuesto arcaísmo del español 

americano 11 en Estudios sobre el español de México, p.17. 
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' .. -
Al retomar_ las·: .. líneas- que. abarcan algUnos de los factores 

que dan or1'gen-·'. al preSti9ia·, _ .. es relevante mencionar otros como 

los d~m~~-~~~ic.~~~~:· .·~·.¡~~;'.~ ~·~--~_ia1es ~· los religiosos e incluso los 

geocj~áfi.~os ~:~U'~.;:;~-~'~-~~-~-~-~~-~~p;;;~·~. ~~·a~cé», ··en su tesis de Licenciatur~ 
( 60), .-c~ns).'d~.-~~!¡t·~~.v~-¡~:~,,~~~t;\:~;;~cui:rentes en la determinación del 

prestigio·. d~:~~; • .l.-·.-.º.· .. ~~;~,·: . 
- ' ·2 ?~~~;:, - -

.-. ASí-::-per·fii'ada ~ .. éSta cuestión, pasemos ahora a dar una breve 

exP1:i.Ca~~60 ;~:~~e) ~-~:a-~< u~6 de los factores que intervienen en el 

génesis·del presti~io~ 

a) Políticos y económicos: estos factores, que se incluyen entre 
sí, tienen que ver. con el periodo de esplendor que han tenido o 

tienen .algunas naciones y que les confiere cierto poder que las 

hace influir en otras. No hay que dejar a un lado el hecho de 

que siempre los pueblos sometidos tienen sus ojos puestos en el 

poderoso y tienden a imitar o reproducir es~uemas de aquél. En 

lo que a lingüística concierne, sucede lo mismo, se incrementa el 

número de hablantes de la lengua del país cuyo poderío es mayor 

tal es el caso, por ejemplo, del inglés en EÜ siglo XX o del 

español en el siglo XV. 

b) geográficos y demográficos: ambos se refieren al hecho de que 

cuando se da' -~n .. Per_iOdó de invasión entre dos pueb_los, surge como 

resultado un'a ·~'~n-~-~'.i'sÍ:a. A su vez ésta trae consigo la anexión 

de un territorio y·:·el incremento de la población que facilita el 

aumento de presti.gio de la lengua mayoritaria y que incluso, en 

términos de Yolanda López F. "puede dar a un dialecto suyo un 

60. López Franco, Yolanda. La selección de los antropónimos en el 

nivel universitario ••• , p.83. 
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pe.c;o mayor o. igua_l· .. a_i d~ la metrópoli inicial por la superioridad 

numér~ca· de usuarios (ej: español americano/español peninsular y 

lenguás de sustL·ato)" ( 61) 

e) ·religiosas: responden a la expansión de una lengua que intenta 

uni"ficar a los fieles de una secta sin importar la lengua, raza o 

nación a la que pertenezcan; tal es el caso, por ejemplo, del 

latín para los cristianos o del sánscrito para los budistas. 

d) culturales: intervienen en l~ medida en que alguiias 

comunidades intentan retomar vocabulario o expresiones propias de 

las naciones que tienen fama de "cultas 11 por ser el núcleo 

irradiador de arte, tecnología, ciencia, modas, entre otros; 

creyendo así dotar a su lengua del mismo Prestigio que aquélla 

tiene. 

el sociales: atienden a que ges:ieralmente cierto sector de la 

s0ciedad --la clase- .media-alta,;..- y la alta tienen afección por 

viajar y aprend_e~ i~io~~s ·extranjeros y pronunciarlos bien, con 

•;; la firme creencia_ dé adquirir así cierto prestigio que los haga 

distinguirse ue otras clases sociales. Esto responde a cierto 

afán de esnobismo o de moda, y no es de extrañarnos el ver que al 

expresarse dejen fluir en sus conversaciones frases extranjeras 

con gran naturalidad. Aquí la razón que motiva a tomar a una 

lengua o dialecto como pretigiosos, es que el habla no siempre 

culta de una determinada comunidad es el principal motor que 

orilla a los 

principalmente 

tales como el 

demás hablantes a conocer idiomas extranjeros, 

aquellos que gozan de gran difusión cultural, 

inglés, el francés, el italiano y el alemán ••• 

61. ~. p.84. 
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A nivel' del factor social podemos percatarnos también de que 

dentro de la forma de hablar de una comunidad se tiende a hacer 

una distinción por generaciones, dotando a las más antiguas de 

cierto 11 prestigio 11 que las hace fungir como modelo a seguir por 

los otros. 

Ahora el desempeño que nosotros tengamos en la sociedad 

depende en gran medida de nuestra manera de hablar pues esto dice 

mucho de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestra clase de 

vida, etc., ya lo decía Bernard Shaw en sa Pigmalión en boca del 

Profesor Higgins, en el fragmento en donde él platica con el 

Coronel Pickering acerca de la florista: 

"¿Ve asted a esa m·Jchacha con su lenguaje canallesco y 
estropeado, ese lenguaje que no la dejará salir del arroyo 

en toda su vida? Pues bien: si fuese cosa de apuesta, yo 

me comprometería a hacerla pasar por una duquesa en la 

~ o en la garden-party de una embajada. D.~go más: 

le podría proporcionar una colocación como dama de compañía 

o como vendedora en una tienda elegante, para lo que se 

exige meJores modos de expresarse. 11 (62} 

Esto nos remite a la idea de "dime cómo hablas y te diré qué 

eres en la vida y qué lugar desempeñas en la sociedadº. Vaugelas 

en el si9~0 XVIII hacía n~ar que "un individuo puede acarrearse 

el desprecio del grupo en q~e se mueve si se le escapa una mala 

62, Shaw, B~rnard. Obras completas, p.678. El subrayado es 

nuestro. 

63. Bréal, Miguel. Ensayo de semántica. Ciencia de las 

significaciones, p.242. 
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expresión. 11 
( 63) En pocas palabras,-~ la manera en que nos 

expresamos es determinante~-Par·a: tr~~n.far_· .. e_n la·;·soc'ie·daa: tanto del 

siglo XX como en. la ~~· f:~ ~~¡.iºd' . ':'.. '.¿· ; . . / , , 

parad~:::~~:: .• ;~e!is~?~~:~~~~ft:~~t,~~8~~~Í.~f~:f~6i4;Y~~~;:~:~~~:~s"l•v:~ 
mismo o~ 1e~o ~- · ~~~~~ ::~-~~~-a.:::u.n:a;~'.-~_~}_··.-~.~~ª~-,:-·".l~.~~c·~-~n~~:~~t.ie~.e ::'u~? ~.i.ve.1_· 

sintagmáticOi ·e1 

otras en 

f J históricos:· le~gua a 

través· de· .lo~ 

dialectos de·.-""la ,··mfsma;·,:-.. Tal<,-es;\el':-:~casor;de--·~1a:-. 11 norma castellana" 
gue indiscUt-ii::Jle·~~nte:-.~;'.;-h·a;:: . .-':~~:~Td¿~::'.,:'. ~~~~~~_::·~ p~,~o sobre la "norma 

americana"· y'._ ér:i e:-~·~e·~·i~i .. ·J._~-;-~,Inex.Í.can~·u dllrante los siglos XVI y 

XVII: .prestigio que se vio afectado después de la caída del. 
Imperio en el- siglo XVIII. Resta aclarar que· 

encontramos varias sedes lingüísticas del español, 

actualmente • las cuales 

tienen mayor fuerza que las antiguas cortes monárquicas y que han 

logrado que la norma mexicana, limeña, bogotana, entre otras, 

gocen de mayor prestigio. ( 64) 

Asimismo, Guzmán Betancourt nos señala: "(que) el 

'prestigio' de las 

prestigio cultural 

lenguas coincide, por lo común, con el 

de ciertos pueblos, obtenido gracias a su 

64. Vid. López Franco,Yolanda. Op. cit., p.86. 
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poderío polí~ico y económico, que suele llevarlos al auge 

tecnológic~, c;:i~-~"~í~i.co·~· ~:.ar·~.-~.~.t.i~o /.·etc.~· ( 6_5) 

.. . , 

::::::.~%Ji~]jf f (!~t;~tf Rt;::::~:::~:~:.~::::~~:::~::'ii::'. 
el dfiilecto\e~/_C~·e·~~-ión.: .. tiene contacto con otros. De esta manera 

se explica >Yqu~ '·e·x·iStan "más anglicismos, galicismos e 

i talia_n.:i.:sitiC)Si?,0-~r(:e1 ··español que hispanismos en el inglés, francés 

e ~tai:iah_o.:~ ::.Yª-· qUe estas lenguas, s-:>bre todo en los últimos 

siglos·. han·. gozado ••• de más prestigio que el español." ( 66 i Y el 

mismo·:·cas6.~ciede aplicarse a los diversos dialectos del español 

q~e V9n al· dialecto madrileño, aunque no sin ciertas 

reservas(67), como un modelo a seguir. 

No es desconocido por nosotras q~e de esas lenguas de 

prestigio, mencionadas arriba, el hablante toma préstamos por 

65. Guzmán Betancourt, Ignacio. op. cit., 9.20. 

66.~ 

67. Es indudable que el papel que ha desempeñado el dialecto de 

la Península española, especialmente el de la metrópoli, ha sido 

de gran importancia como centro de irradiación de prestigio sobre 

los demás dialectos hablad-:>s e~ América y en sus colonias, a 

partir del siglo XVI. Sin embargo, en la actualidad -ya sin la 

dominación colonialista- las diversas naciones hispanoparlantes 

han dado lugar a que sus dialectos sean tomados, muchas veces 

co:no de prestigio, e inclusive dando pie a afirmaciones tales 

como que e:i Latinoamérica se h:ibla un mejor eapañol que e:i 

España. 

52 



... 

creer que al. emplearlos .está· embelleciendó .. su lengua bajo la idea 

de que 50 11 QY~., me'jor/i:·:. 'Q :. . .".!le~··:J~d~ > m&s, C~ tegoiía ¡j el Usar I por 

ejemplo, anglÍ.ci~ffio~ .. '.~·~:·~~··i~·g~~:.,-·d·e' ri~es'i:ras palabrás. Es esto lo 

qu.e ha dado, ·pi~:,.'·,'.~;~~>:du~~-, ::>·~· que>d~jen de emplearse muchos 

términós. ·indi9eñ·á:~ ;~}.-,', ~~~~ñ-~l~-~ ~- _ Todo lo anterior a final de 

cuentas · ~espOn~e··-'~·~ -;j~'- ·ru::>6i6~- ·de··que ~uizá al pronunciarlos aquél 

está adquiriendo la fama del país ·que habla esa lengua, de la 

cual toma vocablos que l~ mayoría de las veces empobrecen el 

vocab.ulario de quien los emplea(68). 

Con respecto a las lenguas indígenas en nuestro país, resta 
hacer un último cuestionamiento: ¿intervendrá acaso el factor de 

prestigio en el hecho de que existan y se empleen frecuentemente 
bastantes vocablos de origen náhuatl o responderá simplemente al 

fenómeno del sustrato, o bien, será el ~esultado de las campañas 

puristas realizadas en nuestro país en defensa de nuestro idioma 

y que nos hace volver los ojos hacia todo lo propiamente 

mexicano?. ¿O tan sólo se trata de elementos distintivos 

asimilados a nuesta lengua desde hace siglos, y que le dan a la 

misma una fisonomía muy peculiar que la distingue del español 

peninsular e incluso del latinoamericano? Las respuestas a estas 

demandas se verán en el capítulo .IV de esta investigación, que 

presenta los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 

de la ENEP-Acatlán. 

68. Bastante ~ecurrente es el hecho de creer que se adquiere el 

prestigio de las · +enguas habladas por los países que se 

encuentran en una fase de apogeo ya sea político, económico, 

social, histórico o Cultural. Cuando esta creencia se hace 

mayoritaria contribuye ·-a la formación de un bilingüislno, entre 

otras causa.s. Vid., pp.34-35, 
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Antes de dar paso a reflexiones en torno. a la n::>rma 

lingüística cabe señalar que es el prestigio el que contribuye en 

gran escala en la determinación de una norma idiomática y que es 

la norr:la la pauta a seguir para decir lo que es 11 correcto o no" 

dentro de una lengua. claro es é]ue ésta se sustenta en el 

convencionalismo y no en lo racional. Decimos lo anterior debido 

a que lo ºcorrecto", gramaticalmente hablando, no tiene que ver 

con lo lógico, más bien está relacionado con la aceptación social 

que s-e le confiera. D•.? ahí que algunas expresiones propias del 

pueblo, se lleguen a generalizar debido a que la norma culta les 

ha dado aceptación. Precisamente al ella aceptarlas les d.1 

prestigio. 

Angel Rasenblat, no obstante reconocer que la corrección se 

asienta en la 11 aceptabilid.1d social 11 considera 11 que esa 

adrnisibilida-1 está condicionada por c.:>nsideraciones, n·::> s·Slo 

históricas ••• sino tambiin por razones estrictamente 

lingilísticas 11
• (69) Pues es natural que ºEn toda comunidad se 

entrecruzan siempre un criterio intralingüístico de corrección y 

un criterio extralingüístico o social" ( 70) Si trasladamos esto 

a la parte práctica de nuestra investigación, tenemos que a pesar 

de que la lengua inglesa goza de mayor prestigio que los idiomas 

indígenas en nuestro país(71) -dent;:o del habla estudiantil

' mientras ésta no le dé aceptabilidad, aquella no podrá formar 

69. Rosenblat,. Angel. "El criterio de corrección lingüística. 

Unidad o pluralidad de normas en el español de España y América 11 

en Actas del Simposio de Bloomington, pp. 113-153. 

70.~ 

71. Partiendo de la información recopilada de los informantes. 

~,cap. IV, pp.235 - 319. 
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parte de la norma lingüística de .la ENEP~l\catlán, Al observar 

los resultados finales donde ios nahuatlismos muestran 

porcentajes levemente mayores a los a·nglicismos podemos deducir 

qu~ en la conciencia metalingüística de los alumnos hallamos que 

los vocablos de origen náhuatl son más conocidos que los de 

origen inglés, y si observamos los índices alcanzados en las 

respuestas que ellos aportaron con respecto a la importancia de 

la enseñanza tanto de las lenguas indígenas como de las 

extranjeras podemos decir que las primeras gozan de mayor 
prestigio 'cultural' que las segundas, entre los estudiantes. 

Esto nos hace pensar que probablemente haya ayudado -aunque de 

manera ínfima- a obtener cifras mayores en los nahuatlismos el 

que ya exista una conciencia de más aceptación hacia lo que 

nuestros informantes consideran como propio -en lo que a la 

lengua atañe- en términos de lo nacional~(72) 

Es obvio, pues, que la relación existe~te entre la norma 

lingüística de una comunidad y el factor prestigio es estrecha y 

dependen en cierto grado de la corrección y aceptabilidad que los 

hablantes confieren a algunas palabras y formas~ de e.xpresión. 

Pasemos a continuación a hablar sobre l.;, norma .l.ingUística. 

1.9 Concepto de norma lingliistica 

Otro de los conceptos que no podíamos dejar de lado en nuestra 

investigación es el llamado norma lingüística. 

De igual manera que tuvimos dificultad para llegar a una 

definición del campo semántico, el presente no fue la excepción, 

72. ~cap, IV, pp.295-300. 
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ya que debido a su carácter polisémico, carece de un significado 

técnico en la Lingüística. 

Tradicionalmente se define a la p3.labra ºnormaº como: 

"regla, tipo o ejemplos de lo que debe serº, pero también como: 

lo usual, lo h.~bitual", ( 73 l al ralacionársele con el vocablo 

"normal". De esta manera, la norma lingüística adquiere dos 

vertientes: por un lado es la regla o grupo de leyes que rigen 

las realizaciones lingüísticas de una comunidad y, por otro, es 

el hábito, lo común de dichas realizaciones.(74) 

Ahora bien, entre los trabajos más actual::.!s que se han 

encargado de estudiar este problema, se encuentra la 

investigación de Luis Fernando Lar a Ramos, titulada El concepto 

de la norma en lingüística,(75) la cual representa un paso más al 

intrincado y complejo ambiente que rodea a la norma lingüística. 

En este trabajo Lara, además de retomar el aspecto polisémico del 

término norma, realiza un análisis del concepto, a lo largo ~e la 

historia moderna de la lingüística; todo ello con el fin de 

encontrar los elementos de juicio pertinentes para determinar si 

dicho concepto tiene validez en la ciencia contemporánea del 

lenguaje y, de ser así. establecer cuáles serían sus principales 

características. 

73. , Diccionario Enciclopédico Quillet, Tomo VI. 

74. Estos dos puntos de vista son considerados po~ André Martinet 

quien, en s11 o\:Jra Elementos de lingüística general, p.135, 

distingue la norma activa y la pasiva: "la primera es la que todo 

hablante de una lengua posee com.~ o':lligatoria, que regula el 

empleo que realiza de su idioma, mientras que la segunda es mucho 

más suelta y toleranteº. 

75. Lara Ramos, Luis Fernando. El concepto de norma en 

lingüística, pp. 73, 90 - 94, 110 - 132. 
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Al efectuar la_ revisi6n sobre los orígenes de la .norma, Lara 

advierte que , . los; seOtid:j~~- ~~1e •'?n la actualidad se poseen del 

vocablo ·y· de:<~~-:·;a~~/~-~-~~: ,/~~rm~_l.'_{~ surgieron. a lo largo del siglo 

X.IX -y· .9:Ue _ él·; .. 'pi:~n\ei-.:.:~l~rigüista 'é~· cónsidera"r a la nor-na en sus 

trabajos>i\;<'! ile'rm~·riné~~~i;;quien ,ie: confiere el seritido de ley o 

~i~~;:\~t I~~f~~f~ff~E:::H~~f~~~~~~~~:~}~~:m 
una ve~" .e·~-f.t~r~-i.~6_:~~-~-~-~-~--~-(_c'o~~.cida obra, sin 1iegar. a reJ.acionarla 

directamen~e bciric'~~t¡~~i~íi~i.a ( 76) y, por su pa~te, Ott:> Jespersen 
simpleinenf~·: .. 16-;:~~~t'i.:t~Y,~.:·por- 11 10 correcto 11 o "lo estándar 11 • 

-_::_\;'.,.r-:,- ,~ ~r~:;;-. ~-:r.~~"- · 
. ~·;:>·· ::.Y·lt:·;~~:~~;:.)~::\',~;:: .;. •: . 

Sin· }:!_":'b_~-~·g_o_~+~1:\~~~nt::~- no quedó estancado, pues más adelante 

:~:1::~qtt;JÍ~~~~~r~;·te::!.ªs La~:ue de:::::ab::at:.~~me~:os dP. de Lo:~: 
lljelm'sl~v-~-~~-,:·E~~~~:~O/-c_óseriu, Bohuslav Havránek y Klaus Heger, por 

ser é~7~~)/:~.i~ ~j<~~~:~·'-.:·.: han dado l::ss prem.isas fundamental~s para 
eStudiar\ a·,.:.ia :,norma_~ 

·. En ''.:~:.:::~,~~-'.;'ra.specta a Hjelmslev, en un pdncipio creyó 

~i'slumbr~r· ·que ·la norma constituía una especie de esq_uema (lengua 
o ·•idioma)·. pero después de una serie de reflexiones, llegó a 

76. Al respecto, Lara, Luis Fernando. Op. cit., cap. I, II, III y 

Antonio Alcalá en El Concepto de corrección y prestigio 

lingillstico, pp.40, 43-45,47, coinciden en afirmar que si bi~n el 

lingilista ginebrino no trata p~opiamente el tema, Coseriu cree 

ver en el curso de lingillstica general los elementos necesarios 

para construir el concepto de norma entre habla y lengua. 
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considerarla como una ficción, un elemento irreal, y que la única 

manera de concebirla era por inducción, como lo común del uso 

(habla) o como las rea~.izaciones mñs comunes del esquema 

(lengua). 

Por su parte, Eugenio Coseriu -cuyo concepto de norma es el 

producto de au comparación interpreta ti va del Curso de 

lingüística general de saussure y la Teoría del lenguaje de K~rl 

Bühler- retoma la idea de Hjelmslev , pero le otorga un matiz 

diferente: para él la norma es clentíficamente comprobable (de 

ahí que se le haya denominado 11 nor:na objetivaº) teniendo su 

existencia entre el habla y el sistema de una lengua, tal como lo 

representaría el siguiente esquema: 

Habla 

Norma 

Sistema 

Sobre el pensamiento del lingüista rumano, Francisco 

Rodríguez Adrados nos dice: 11 ~l sistema de una lengua comprende 

todo lo que en ella es objetivamente funcional o distintivo, 

aquello de lo que no debe prescindirse si no se quiere romper la 

comunicación. La norma comprende aquel!.o que está fijada 

tradicionalmente (por el uso común de la comunidad lingüística) y 
q:..ie pue::le alterarse sin hacer incomprensible el mensaje. Es 

decir, el sistema deja 

grande y que es luego 

la misma comunidad 

clases 

orden 

sociales 

de pnlabras 

un margen de libertad que es relativamente 

reducido por la norma que varía dent~o de 

según la localización geográfica, las 

Por ejempl'l, h·J.Y en español un 

que dt?penden d~l sistema sino 
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de la norma, y que por tant!' puede ser violado. Aquí viene un 

tercer concepto; el .-del· habla o· 'parole': el individuo puede 
violar la norma apoyándose en .. ~l. sistema" (77 J. 

Como podemos apreciar, la norma de Coseriu es lo que sigue 

lo tradicional y socialmente establecido por el uso habitual de 

una comunidad lingüística, es un modelo que se ubica en el plano 

psíquico del hablante y que constituye el acervo social de los 

hablant~o que conform~n esa comunidad. Por otra parte, este 

lingüista no concibe la existencia de una sola norma. en una 
comunidad, sino que se diversifica en distintos tipos, y ello 

debido a factores de origen social, cultural, etcétera. 

De acuerdo con esto último, Antonio Alcalá(78) presenta la 

siyuiente clasificación de la norma. A nivel geográfico, ésta 

puede ser: 

General. Presenta los rasgos generales comunes que permiten que 

todo hablante de un idioma pueda entenderse con otro que hable la 

misma lengua, sin importar el dialecto(79) al cual pertenezca 

cada uno. 

Regional. Rasgos comunes entre dos o más dialectos. 

Particular. Elementos propios de expresión de cada dialecto. 

77. Rodríguez Adrados , Francisco. Lingüística estructural,p.619. 

78. Alcalá, Antonio. Op. cit., pp.43-46. 

79. Sobre el concepto de dialecto ~.p.47. 
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En cuanto al nivel cultural de los hablantes de una misma 

localidad, la norma tiene la siguiente clasificación, la cual 

sólo pretende reunir a los hablantes en grupos homogéneos que se 

expresan de manera parecida: 

Culta. E;i la más estable y empleada por las p2rsonas de mayor 

prestigio cultural, tales co~o los escritores o intelectuales. 

Media.Se encuentra en un punto intermedio entre norma culta y 

baja. 

Baja. Partenece al nivel inferior de prestigio(BO), no es muy 

estable, ya que cambia con facilidad las formas de expresión y se 

cataloga comúnmente de vulgar. 

Después de analizar la teoría que hace Coseriu respecto a la 

norma, Lara obser•va que la nor:na del lingüista rumano queda 

incluida dentro de su teoría de la :l.escripción lingüística, lo 

cual ocasiona que, al comparar esta última con las ideas de la 

teoría del lenguaje, dicha norma sufra m·:>dif icaciones, d·a las 

Cuales destacan 

1) La teoría de la descripción sólo puede a:;>rehender lo 

tradicional y social de la norma median~e un análisis 

cuantitativo, que a.iría como resultado que l:i n·:>rma es lo 

habitual a varias hablas tomadas en cuenta.(81) 

80. ~. prest~gio lingüístico, p.45, de este capítulo. 

81. Vid., cap. IV, que atañe a la evaluación de los resultados 

donde la norma lingüística de los estudiantes de la ENEP-Acatlán, 

registra men.Jr conocimiento de anglicismos, ':'1.0 así de 

nahuatlismos, quienes muestran el fuerte arraigo que han tenido 

en el español de México a través de los siglos. 
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2) Desde el punto de vista descriptivo su norma es un sistema 

que se diferencia del de la lengua pcr su nivel de pertinencia 

(social vs. funcional), ya que partiendo de un habla específica 

va. seleccionando lo común de otras, para trascender de la norma 

individual a la social, para después sobrepasar los hechos de 

norma y llegar a l·:>S funcionales (sistema). Por tanto, la 

definición de norma deberá depender de características de alguno 

de los sistemas establecidos y, por ~so, surgen varias posibles 
11 normas 11 (82). 

Como puede desprenderse de las teorías de Hjelmslev y 
Coseriu, la norma no es un concepto fácil 1.e establecer. Es 

innegable que ambas teorías aportan material valioso para 

comprender este asunto, sin embargo sólo lo tratan parcialmente, 

y si a esto aunamos otros problemas que muchas veces se abandonan 

o, sencillamente se dejan de lado y que van relacionados con el 

concepto de norma, esta tarea se vuelve más difícil. Entre esos 

problemas sobresalen tres: la idea de corrección, la 

imposibilidad de aplicar a la norma la dicotomía 

sincronía/diacronía, así co~o el de considerarla un sistema 

codificado. 

Sobre el prime~ factor, es decir, la idea de corrección en 

la norma, ésta ha sido el resultado de la influencia que han 

ejercido, desde tiempo atrás, las llamadas gramáticas 

tradicionales, las cuales han impuesto un modelo de corrección 

(norma prescriptiva) que n:> considera las hablas reales y 

82. Que se sustentan en el prestigio que adquieren las diversas 

formas de expresión de los hablantes y que a su vez se basa o 

refuerza en el factor de la aceptabilidad social y de la 

corrección. 
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generales :;le una comunidad sino de una minoría (la de escritores, 

o bien, la de personas cultas). Otro elemento que contribuye al 

arraigo de esta idea, es el hecho de que a ella recurren los 

hablantes con mucha frecuencia para expresar juicios sobre el 

empleo de su propia lengua. 

Respecto al segundo p"::'oblema aún sin resolver, que ea la 

dificult.1d de aplicar la dicotomía sincronía/diacronía al 

concepto norma, Lara niJS dice: "Desde el punto de vista 

diacrónico, el concepto solamente puede explicarse si se adopta 

una teoría del estado de lengua (que haga posible) percibir el 

fenómeno histórico con mayor coherencia y validez que como lo 

hacía el estructuralismo clásico, el punto de vista sincrónico es 

incapaz de mostrar la existencia de la norma, como no sea 

asociada a la descripción del uso. una hipótesis formulada en 

términos de un análisis de actitudes de los hablantes en una 

comunidad" (83) 

Finalmente, el tercer problema estriba en que no podemos 

considerar a la norma como un fenómeno está_tico y sin cambios, 

como cuando se le codifica en una gramática, sino que se deben 

analizar las transformaciones que sufre, ya sean de tipo social, 

cultural, etc., a fin de evitar el conflicto de norma codificada 

y norma real. 

corrección. 

Este problema va muy relacionado con la idea de 

Ahora bien, por todo lo anterior y con el objeto de evitar 

ambigüedades de índole conceptual y terminológico, algunos 

83. Lara Ramos, Luis F.::!rnando. Op.cit., p.127. La hipótesis 

mencionada es considerada en nuestro trabajo. Y!:!!·• pp.127-132. 
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estudiosos han preferido intercambiar el vocablo norma, por 

"modelo" o "habla". 

Como se vio casi al inicio de este apartado, el primer 

língüista en considerar a la norma lingüística como modelo para 

caracterizar el valor de la lengua estándar fue Hermann P.iul, 

quien afirmaba que "la lengua estándar es, naturalmente, una 

abstracción. N·:> es un complejo de hechos, de fuerzas reales, sino 

nada más qae Jna nor~a ideal, que indica có~o se debe 
hablar ••• ;, (84). 

Quienes posteriormente retoman esta idea fueron Sapir y el 

círculo de Praga. Bohuslav Havránek, integrante del círculo, 

define así a la norma: "por norma lingüística entiendo aquello 

que ••• puede considerarse como actividad lingüística (energeia) 

••• como producto lingüístico (~), o como obligatoriedad ••• 

en la esfera del ~· para alcanzar lo previsto y medido en la 

esfera de la ~".(8S) 

De acuerdo con esto, la norma lingüística basa su existencia 

en la premisa de que todo hablante establece relaciones entre la 

energía (actividad lingüística) y el ergón (producto lingüístico) 

debido a que posee conciencia de su lengua. En efecto, la norma 

sería como un factor que orillaría al hablante a ajustarse a un 

modelo aceptado en su comunidad para aplicarla en su expresión 

oral y escrita. Tal obligación, para Havránek, no es la impuesta 

84. Paul, Hermann. Prinzipien der Sprachgeschichte, Cit. pos. 

Lara Ramos, Luis Fernando. Oe. cit., p.13. 

85. Havránek, Bohuslav. Zum problem der norm in der heutigen 

sprachwissenschaft und sprachkultur Cit. pos. Lara Ramos Luis 

Fernando. Op. cit., p.20. 
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por las gramáticas escolares, sino una obligación 11 natural 11 

surgida de la realidad del lenguaje en la sociedad. 

Lo que hace válido el c.:mcepto de norma que tiene este 

estudioso frente a las anteriores acepciones que se han visto, 

radica en el hecho de que, por una parte, es una especie de 

mecanis;no que actúa sobre la interacción lingüística de los 

hablantes en sociedad y no un seleccionador de usoa; por otro, se 

considera como un hecho objetivo pues se origina de la realidad y 

no como una obligación fuera de ella y, finalmente, se ubica como 

un grado de una escala de modelos lingüísticos para la comunidad, 

ya que no es considerada la norma prescriptiva. Así pues, una 

norma se produ::e •3n el momen~o en que h·lY una constante 

valoración de los hablantes sobre sus propias expresiones o las 

de los demás, obtenien:io ::le esto una serie ::le conclusiones 
valora ti vas que P·~drían repercutir en sus expresiones 

posteriores. Se efectúa un circuito de retroalimentación que 

pretende un resultado más apropiado para los fines expresivos del 

hablante. 

Más adel:tnte, el alemán Klaus Heger reconsidera el asunto. 

Para él, la norma es "aquella capacidad metalingüística de juicio 

( ••• ), que pP.rmite a la totalidad de los usuarios de un 

diasistema -::le una comunidad lingüística considerada- expresar 

enunciados sobre la validez en general -es decir, dentro de esa 

comunidad- de fenómenos aislados del diasistema y sus modalidades 

de actualización y, deducir d·• ellos juicios a:erca de la 

aceptabilidad o no aceptabilidad ~e ciertas actualizaciones 

(actos de habla)"(86). 

86. Lara Ramos, Luis Fernando. Op. cit., p.96. 
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Considerada de C;'3ta manera, la norma sería un hecho 

puramente social, lo cual además toma en cuenta la conciencia 
metalingüística del h3.blante, para efectuar juicios sobra la 

manera en que realiza su expresión. Esto quiere decir que no 
existe una n·nma aprehendible dentro de la sola descripción del 

habla, sino un proceso de -orden superior, lo que equivaldría a 

una metalengua, o bien, un discurso sobre la lengua realizado por 
los hablantes. Segú'1 Heger esta metalengua es de carácter 

precien tífico. 

Otra de las caracter~sticas de la t~oría del lingüista alemán 
"es su inmanencia al sistéma a que se refiere, es decir, el 
postulado de que la metalengua precientífica en que aparece la 

norma tiene una relación solidaria con el sistema a propósito del 

cual constituye su · discurso"(87). Esto último promueve la 

imposibilidad ·de que la norma dependa de otros diasistemas ajenos 

a los que se refiere. 

Lara intenta raconstruir una d·~finición de, la m:>rma 
lingüísti~a con base en las ideas más sobresalientes de las 

teorías consideradas. 

consideraciones: 

Así pues, llega a las siguientes 

A) A fin de evitar el estudio de la norma en el nivel de la 

dicotomía lengua/habla. que sólo ocasionó que fracasaran los 

esfuerzos por darle estabilidad al concepto, propone investigar a 

la norma en su aspecto metalingüístico precientífico propuesto 

por Klaus Heger. 

87. ~· p.99. 
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B) Admite como norma -aunque de manera provisional- al modelo, 

regl.1. o conjunto de ley .. s con cierto nivel de obligatoriedad 

establecido por la comunidad lingüística sobre los hablantes de 

un idioma, que actúa en las modalidades de actualización de su 

sistema lingüístico, haciendo una' elección de las posibles 

realizaciones -en el uso- que considera aceptables. 

C) El sistema lingüístico, junto con las características de la 

sociedad son los factores que determinan la existencia de normas 

en una comunidad. Ninguno de estos dos elementos, por separado, 

daría lugar a éstas. Es importante que existan realizaciones 

virtuales de un sistema sobre las que pueda la comunidad imponer 

un modelo. 

D) El carácter de modelo de la n:>rma depende de la teoría 

lingüística, de los postulados que se establezcan en torniJ a su 

existencia y de las necesidades internas del cálculo que defina 

su sistematicidad, y de la teoría del lenguaje, de los tipos de 

normas que puedan establecer en un amplio marco simbólico y 

comunicativo de la comunidad considerada. 

E) Pretende mantener el término norma como modelo y emplear el 

concepto de habla propuesto por Heger para realizar estudios de 

índole descriptiva y estadística, con el objeto de analizar el 

aspecto cuantitativo. 

F) El problema de norma aún no está resuelto. 

Como podemos apreciar, el concepto de norma lingüística aún 

no presenta una solución concreta; tal es así que nuestro autor, 

después de analizac y comparar diversas teorías, llega a una 
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definici6n provisioriill. ·Sin·' ~mbargo, con .los elementos que 

aporta en su inve:;.t.~.9.aci~n ~ratar~mo~ de:.~efinir lo <]ue tomaremos 
como tal. 

::::::·;:~:~~'.fa{~·Ji:1}.Jt~~~f:~P&t~~Z:S:~i.::::"~~; 
aceptación o -rechazo dé .aigun~s '.': fórrii8.i{,.~d~·-: exPresión .. propias de 
una comÚnid~CÍ lin~tiística, que -p,.,C·o.~" a poco tienden a 

géi:aeralizarse provocando que · algurias V.eCéS _ se hagan· prestigiadas 
al· ponerse de moda entre el habla cÚlta de üna sociedad, 

De hecho como lo mencionamos en el apártado anterior, es el 
prestigio el que determina la norma de un idioma, y por último no 
hay que olvidar que existen tantas normas como individuos hay. 

La parte práctica de esta investigación refuerza un poco lo 
que acabam,:>s ::1e decir, pu.es l·:>s resultados dad-:>s por los 
informantes dependieron en cierto 9rado del presti9io que 9ozan 

~· algunas palabras, dentro de la norma particular considerada aquí, 
ya que no es desconocido que ellos se preocupan por la propiedad 

de su habla, baste ver que al responder el cuestionario siempre 
trataron de dar la palabra que consideraban como la más adecuada. 

Pasemos ahora al segundo capítulo, que nos presenta el marco 
teórico de los nahuatlismos. 

67 



NABUATLISMOS 

2.l·Definición de nahuatlismo 

Bastante conocido es el hecho de que el español de América es una 
de las áreas ligüísticas en donde podemos encontrar un gran 

número de dialectos del mismo, algunos de los cuales han 

sido el resultado de la fusión de elementos de la 

lengua española ci.e nuestros conquistadores ( 1) y de los 

idiomas indígenas de los pueblos que quedaron bajo su dominio. 

Los países que fueron dominados por los españoles 

hablan, claro está, el idioma español; sin embargo, cada uno de 

ellos lo ha ido modelando o modi~icando a través del tiempo, 
debido, entre otros factores, a la influencia que tuvieron las 

lenguas de sustrato sobre la española. Y esto ha contribuido en 

parte a que existan algunas distinciones gramaticales, 

fonéticas -como la entonación y las alteraciones rítmicas

y léxicas en cada nación de América hispana. 

Con respecto a esta influencia de sustrato en estos tres 

ámbitos lingüísticos del español americano, Moreno de Alba, al 

igual que otros estudiosos de la lengua como Lepe Blanch, 

considera que efectivamente así ha sido, pero recalca que 

en mayor medida es: º··· en el nivel más superficial y móvil 

l. En el apartado 2. 4 .1 que habla sobre el influjo náhuatl en 

nu·estro léxico, explicamos el tipo de español que trajeron 

los conquistadores a nuestro continente. ~,cita 83. 



de la lengua, el léxico, en donde se percibe el influjo de 

las lenguas amerindias. 11 
( 2) ya que es, en efecto, en el 

vocabulario de todo idioma donde más fácilmente percibimos los 

cambios y las innovaciones léxicas que se producen. 

En el caso del léxico del español de México, Lope Blanch 

afirma que los principales idiomas indígenas que han ejercido 

influencia sobre éste son, en orden ascendente, el zapoteco,. el 

otomí, el -tarasco, el maya y el náhuatl, según resultados de su 

investigación sobre la influencia de las lenguas americanas en 

nuestro léxico (3). 

Es innegable que las cuatro primeras lenguas 

mencionadas han enriquecido nuestro vocabulario, aunque debemos 

aclarar que lo han hecho en un mínimo porcentaje. Lo pe 

Blanch, en su mencionado estudio rescata, de cada uno de los 

idiomas arriba mencionados, los siguientes términos: 

ZAPOTECO: Guelaguetza, 

OTOMI 

TARASCO 

MAYA 

NAHUATL 

Naco. 

cuacha, charal, guarache, tambache, cudepo. 
Canán, cenote, chilango, henequén, papadzul, 

pibil y salbute. 

Acocil, capulín, jitomate, petate, camal, 
metate, jícara, tamal, molcajete, guajolote, 

chocolate,etc. 

2. Moreno de Alba, José Guadalupe. Español de América , p.8. 

3. f!f:.:. Lope Blanch, Juan Manuel. Léxico indígena en el español 

de México , p.51. 
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Como podemos ver, es el náhuatl el idioma donde se 

registra un número mayor de términos, por lo que según nuestro 

autor merece más atención 

" el náhuatl es la única · lengua indígena de México 

que ha enriquecido el vocabulario usual en la 

capital ••• los préstamos debidos a las demás lenguas 

prehispánicas son insignificantes, si bien en el 

español provisional de las zonas en que se hablan 
aún esas lenguas pueden encontrarse mayor número 
de voces tomadas Ce ellas: pero son muy pocas las 

que se han propagado al español general del país.(4) 

No es desconocido el hecho de que actualmente existen 

todavía pequeños grupos de personas que hablan el náhuatl en 

nuestro país, pues variados estudios etnolingüísticos ( 5) dan 

cuenta de ello, además de que también los medios de 

comunicación, principalmente la televisión, se han encargado de 

dar a conocer las condiciones en que éstos se desenvuelven. 

Pero ante esta minoría, no es poca la gente que utiliza, de 

vez en cuando, uno que otro término de origen náhuatl para hacer 

referencia a objetos de nuestra vida cotidiana, tales como: 

instrumentos de cocina (camal, molcajete, molote, metate, 

etc.) plantas (nopal, ahuehuete, cempoazúchil, etc.) alimentos 

(tamal, hui tlacoche, memela, mole, pozole, etc. ) fauna 

(tepezcuincle, guajolote,etc.) y otros. 

4. Lepe Blanch, Juan Manuel. Op.cit., pp.35-52. 

5. ~ Arana de Swadesh, Evangelina. ~ Las lenguas de 

~1 Tomo I, pp.11-45. 
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Al respecto José.I. Dávila Garibi afirma: 

" ••• son tan abundantes las palabras de origen náhuatl, 

que es en el español de México donde casi no hay 

conversación familiar en que no se deslicen varios 

aztequismos, las más veces (sic.) sin que el que lo 

dice, ni el que lo oye pueda darse cuenta de ello 

debido a la costumbre que tenemos 
·a toda hora."(6) 

de emplearlos 

A primera vista, como lo señala acertadamente oávila 

Gar ibi, mUy pocas personas se dan cuenta de que nuestro iéxico 

posee términos de origen náhuatl y tal vez ello se deba, entre 

otras cosas, al poco interés que hay por conocer nuestras 

raíces, o· bien, Por ignorancia, ya que muchas de estas palabras 

no presentan su forma original, es decir, no se escriben o 

no se pronuncian de manera diferente al sistema de la lengua 

española. 

Para aclarar este punto, es necesario indicar que cuando las 

palabras provenientes del náhuatl -al igual qUe otras de 
origen americano- se incorporaron al español,(?) muchas de ellas 

sufrieron cambios. Según Boyd-Bowman, estos cambios se 

produjeron principalmente en la fonética de la palabra de 

6. Oávila Garibi, José Ignacio. Del náhuatl al español , p.19. 

7. Esta incorporación de indigenismos, por parte de los 

conquistadores, se debió a la necesidad de dar un nombre a los 

objetos existentes en el Nuevo Continente y que en España eran 

prácticamente desconocidos. Por lo tanto, en lugar de inventar 

un nuevo nombre para designar a cada uno de estos objetos, se 

prefirió conservar el término original. 
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sustrato, pues a los conquistadores se les di~icultaba 

pronunciar algunos sonidos extraños como el palatal sonoro 

náhuatl /tl/." ( 8) o como señala Hugo Mejías: "el grupo inicial 

/tz-/ ••• sibilante oclusiva africada en náhuatl y que en el siglo 

XVII pasó generalmente /ts/ ••• (y que en la actualidad) se 

pronuncia /s/." ( 9) Estas palabras que generalmente son 

consideradas como simples préstamos lingUísticos, no serán 

tomadas en cuenta como tales, sino como nahuatlismos, atendiendo 

a su origen náhuatl. 

Primeramente debemos tener en cuenta que para llegar a 

definir lo que es un nahuatlismo, tuvimos que hacer la revisión 

de los diversos diccionarios que se encontraban a nuestro 

alcance(lO) para ver de qué manera definían a este vocablo. 

8. Boyd-Bowman. 11 0bservaciones sobre el español hablado en México 

en el siglo XVI " en Actas del tercer congreso internacional de 

hispanistas , p.139. 

9. Mejías, H. Préstamos de lenguas indígenas en el español 

americano del siglo XVII , p.43. 

10. Los diccionarios especializados que empleamos fueron: 

Diccionario de azteguismos, de Luis Cabrera: Diccionario de la 

lengua náhuatl o mexicana, de Rémi Simeon; Diccionario de 

americanismos de la editorial Ramón Sopena y el Diccionario de 

Mejicanismos de Fea. J. Santamaría. Otros diccionarios que 

también utilizamos fueron ™' Diccionario Enciclopédico Gran 

Sopena, Enciclopedia del Idioma y Diccionario del español moderno 

ambos de Martín Alonso; Diccionario Enciclopédico Léxico Labor, 

Diccionario de uso del español, de María Moliner, Diccionario 

Kapelusz de la lengua española, Diccionario Enciclopédico 

Quillet, Diccionario Manual Sopena de M~nuel Sopena y el 

.QJccionario Políglrto Barsa. 
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Después de realizar esta labor, nos.percatamos de que sólo cinco 

de ellos daban entrada a dicho término en el corpus: 

Diccionario Enciclopédico Léxico Labor (11) Diccionario de 

Americanismos ( 12) Diccionario del español moderno (13) 

Diccionario Pollgloto Barsa (14) y el Diccionario Kapelusz de la 

lengua española (15) 

Los cuatro primeros diccionarios coincidían en definir al 

nahuatlismo como: 11 1. Giro o modo de hablar propio y privativo de 

la lengua náhuatl. 2. Vocablo, giro o elemento fonético de esta 

lengua empleada en otra". Esta definición, sin embargo, nos 

pareció ambigua, pues entre ambas acepciones existía 

contradicción: la primera nos hacía pensar que todos hablábamos 

el náhuatl, por referirse al habla propia y privativa de ese 

idioma; en tanto que la segunda se acercaba más a lo que 

entenderíamos como :iahuatlismo. El quinto diccionario, por su 

parte, si bien no daba la definición de esta palabra, nos la 

señalaba Como 11 a.ztequismo 11 atendiendo a que dicha lengua, además 

de llamársele mexicana se le denomina azteca. 

Ahora bien, ante la aparición de este otro concepto, y 
considerando que de esta manera lo~ otros diccionarios revisados 

registraban al nahuatlismo sin esta última denominación, nuestra 

11. Diccionario Enciclopédico Léxico Labor, Tomo 

III, p.341. 

12. Diccionario de americanismos ._, p. 432. 

13. Alonso,Martín. Diccionario del español moderno, p.717. 

14. Diccionario Políglota Barsa , p.798. 

15. ~~~~~~~~·~ Diccionario Kapelusz de la lengua española , 

p.1020 •. 
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tarea St:! centró en huc;car en ellos el vocablo "aztequismo". Una 

vez hecho esto descubrimos que, contrariamente a lo que habíamos 

pensado, eran pocos ltis que lo incluían: Dicciona::io de 

aztequismos, Diccionario de Mejicanismos, ,Diccionario 

Enciclopédico Quillet, y el mismo Diccionario Kapelusz de la 

lengua española, los cuales, respectivamente, definían al 

aztequismo de la siguiente forma: 

l. "Vocablo de la lengua azteca modificada e introducida al 

español o a otras lenguas".(16) 

2. "Término propio del azteca, esto es, que tiene sus raíces, su 

.origen o entroncamiento 2n ese idioma, y que ha pasado al 

castellano conforme a las reglas de formación C:e este 

idioma. "!17) 

3. "Vo::ablo de origen azteca de uso común en castellano." (18) 

4. 11 Palabra o expresión de la lengua azteca introducida en el 

español, como tomate, cacao, etc. ( sinón. N!\HUATLISMO)." ( 19) 

Después d~ analizar estas definiciones que sobre aztequismo se 

obtuvieron y la segunda acepción que se tuvo de nahuatlismo, es· 

decir, "Vocablo o elemento fonético de esta lengua (náhuatl) 

empleado en otra", decidimos definir a este último término, al 

que consideraremos co~o sinóni~o de aztequismo, como: Toda 

16. Cabrera, Luis. Diccionario de azteguismos , p.39. 

17. santamaría, Feo. J. Diccionario de mejicanismos , p.106. 

18. • Diccionario Enciclopédico Quillet, Tomo I, 
p.633. 

19. Diccionario de la lengua española , p.206. 
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aquella palabra de origen náhuatl, cuya forma ha sido adaptada 

fonética o gráficamente al sistemd de la lengua española y que ha 

sido introducida a nuestro idioma y a otros más. 

Durante el periodo de búsqueda de una definición apropiada 

para este vocablo, encontramos que H.Jgo A. Mejías 1aunque no lo 

define, sí presenta el modo cómo los indigenismos se han ido 

adaptando fonológicamente a l~ lengua española. Según este 

estudioso, los indigenismos se encuentran -por lo menos- en tres 

etapas diferentes de sustituc..ió11 fonética, que son los que a 

continuación presentamos: 

- La estructura fonética es igual o casi igual a la de la lengua 

cie origen, pues hay vacilación en la sustitución de fonemas ••• 
Se han sustituido algunos elementos ••• (20) 

Hay una total sustitución y el préstamo se ajusta a todas las 

reglas de la nuéva lengua ••• (21) 

·Posteriormente, él mismo recalca que la división de la 

evolución fonológica de los préstamos en estos tres periodos no 

es tan tajante, pues ºdichas etapas pueden ser sucesivas, pero 

algunos préstamos quedan intermedios •.• 11 (2~) 

20. ~ Apartado 2.4.l Sobre influjo de los nahuatlismos en el 

léxico del español, p.120. 

21. Mejías, Hugo. Op. cit., p.39 •. 

22.~ 
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Una vez realizada la definici6n' de_ nahuatiismo, .. nos pusimos a 

reflexionar. sobr~ .la •.clivi.'sió~ de H¿go ~;<Mejías· .y llegarnos al 

acuerdo d~ que.,· .. ·;' ~·~~i·~,á-~i~-~~:~_· .. _,ª e~'ta. ·Parte''.',\j~" -~~~'s-tro trabajo, 

la pr~mer~--·.'.~~.C-_ibÍ)~;~i:·;;:;\~.i-~.O~~-~,~- _._~i~::=. ~-o~_:::·-~iú~-~~t1_;: '· Acj~í· entran los 

nombres pr'?Pi9~:~<~~:~~.iá'i~~·~:~1~~~~~h-~~-tl, ;-:_.·~~~~·~~~ffio~ ~ · Ti~oc ( aPócope 
de TizozicB."tzinl7 x6Ctiiti~t{"én'tl:e:'. ot-ros, los"·cuales conservan tanto 
la grafía, ~J.c~~~:,;_·i~.):6~é·~¡-~-~ · ~rÍ.ginal. 

La _segunda etapa será tomada como nahuatlismo o aztequismo, 

ya que estas palabras presentan, en su conformación, una parte 

que queda casi idéntica a la de la lengua de origen y, otra, que 

ha sufrido cambios para adaptarse a la lengua receptora; como es 

el caso de: achiotl=achiote, tzapotli=zapote, cacahuatl= 

pacahuate, etcétera. 

Finalmente, el tercer periodo es considerado por nosotras 

como calco, porque implica una adaptación total, tanto en la 

fonética, como en la grafía, de la palabra de origen náhuatl al 

español. Esto nos .hace. suponer que se hace una traducción de la 

voz náhuatl a ._nuestra lengua. Por ejemplo, cuando en lugar de 

decir Chapultepec>·· decimos "Cerro del chapulínº, o en vez de 

decir tzemp.OatXúch'.Ú~i~.:"optamos por la forma "Flor de muerto". 

Sobre este ·-·asu·~·tci,::i~é~~l.camos e1 hecho::, de. qu~·,, pá~a':' confo.rmar 
el corpus: de n·~\~st·r·~ :·-~'ue~-,tiOn~·rio, ·-~ó1~:~·.;t~~~~~rñ~~·:- ~n··· riuenta . -1~ 
segunda divisi5~ qU~'.:-:Se\.'?:·efiere·.- al :_-.-nahuat·{i~mo .. O .. :.'.aZteqLii'smo, 

dejando de lado la voz·· nátiúatl y el calco~' 
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2.2 Definición de voz náhuatl 

Una vez efectuada la definición de nahuatlismo , pasaremos ahora 

a la de voz náhuatl. 

El primero, como ya lo mencionamu~, es .1.a incorporación de 

una palabra náhuatl al léxico del español y de otros idiomas, ya 

Fea adaptada fonética o gráficamente a nuestra lengua. En lo que 

respecta a voz náhuatl, la hemos definido como: aquella palabra 

que se mantiene fiel, tanto en la forma como en la fonética del 

sistema de la lengua a la cual pertenece, al no poderse adaptar 

al del español. Para explicar mejor esto, pondremos como ejemplo 
la palabra 11 achiotl 11 

{ 23) la cual vemos que mantiene su forma 

original. Si fonéticamente se pronunciara de la siguiente 

manera: /acjotl/ sería una voz náhuatl, pues conserva la fonética 
y la grafía originales. 

Ahora bien, cuando tenemos la misma palabra y la pronunciamos 

como: /acjote/ ya es un nahuatlismo, pues aunque mantiene una 

parte de la forma original, ya está adaptada al sistema fonético 

del español. 

Ya realizada la distinción entre nahuatlismo y voz náhuatl, 

veamos ahora, a fin de comprender la importancia de éstos, una 

semblanza de la lengua náhuatl, no sin a,tes considerar a los 

23. Luis Cabrera, en s•J Diccionario de aztequismos, define a este 

término como: "Fruto que tiene aspecto de un pequeño erizo que 

tiene semillas con las que se hace una pasta roja, empleada como 

colorante industrial o como condimento en algunas comidas, en 

lugar del chile." 
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primeros grupos humanos prehispánicos que la hablaron, hasta los 

aztecas, el último pueblo que tuvo contacto directo con ella, 

cuando llegaron los españoles. 

2.3 El mundo náhuatl y su lengua 

2.3.l orígenes 

Determinar con seguridad y precisión cuál fue el origen del 

pueblo náhuatl es un problema que, hasta la fecha, la arqueología 
y la historia no han podido aclarar, pero gracias a la tradición 

oral y a los códices que al respecto se conservan, podemos hacer 

un acercamiento a éste pueblo. 

Según los indígenas, el mundo, hasta la época en que los 

españoles tuvieron contacto con la cultura azteca, se había 

creado ya 

surgido un 
cinco veces y en cada una de estas creaciones había 

nuevo sol, así co~o también nuevos hombres. Y 

afirmaban que a principios del quinto sol, Quetzalcóa tl había 
sido el restaurador de los seres humanos en Tamoanchan.(24) 

Esta tradición mágico-religiosa nos muestra el porqué del 

importante lugar que ocupaba Quetzalcóatl entre sus numerosas 

divinidades; se le -a tribuía la creación de los hombres y éstos 

sintiéndose en deuda con él, le ofrecían sacrificios en los que 

otorgaban lo más valioso para ellos: el corazón, el factor 

principal que permitía la vida. 

24. Anales de Cuautitlán, en Códice Chimalpopoca, Cit. pos. León 
Portilla, Miguel. Los antiguos mexicanos, pp.19-20. 
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TESIS 
OE LA 

NU DEBE 
Bl3LIOTECA 

Ahora bien, una vez reconstruidos los nuevos hombres, 
Quetzalcóatl descubrió el fruto que, hasta nuestros días, 
constituye no sólo la base de la alimentación de nuestro país, 

sino también de gran parte de Arnéric:l Latina: el maíz y dicho 

fruto fue otorgado a los dos ser'es humanos que habían sido 

creados : OXOMOCO y CIPACTONAL, el primer hombre y la primera 

mujer en ese nuevo mundo náhuatl. 

Otra versión sobr€ los orígenes de la civilización náhuatl 

es la que aportan los informantes indígenas de Sahagún, la cual 

afirma que los primeros hombres de esta cultura llegaron°'" ~n 

barcas, se dedicaron a bordear las ~astas del Golfo de México y a 
la al tura de la actual Ciudad de Tampico, desembarcaron en 

Panutla (Pánuco),(2~). 

Posteriormente estos hombres, guiados por sus sacerdotes, se 

.establecier:>n en Tamoanchan, sitio que s.ignificai" "nosotros· 

buscamos nuestra casa 11
• 

Con respecto a la u~icación de Tamoanchan existen dive.~sas 

hipótesis; algunos historiadores afirman que se e~cuentra en la 

Huasteca Pot:osina o en ei Estado de Morelo's y otros en cambio, 

aseguran que sólo se trata_de un lugar mitico.(26) 

A pesar de que estas historias no han sido comprobadas y que 

en torno a ellas surgen nuevas fnterrogantes, lo único que 

podemos afirmar con seguridad es que esos primeros pobladores 

fueron los creadores de la cultura que, posteriormente, 

heredarían los diversos pueblos de la lengua náhuatl. 

25. Informantes de Sahagún. Códice Matritense de la Real Academia 

de la historia. Cit. pos. León Portilla, Miguel. Op. cit.,-p.22. 

26. f!!.:.. León Portilla, Miguel. Op.cit., p.20. 
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2.3.2 Los teotihuacanos 

Después de permanecer por algún tiempo los primeros pobladores 

nahuas en Tamoanchan, emigraron y se establecferó·n· a so-· 
kilómetros al noroeste de la Ciudad de M~xico, alc~nZ~~d~,::C~'n ~1-:.--_., '' .. , ... _ 
paso del tiempo, la construcción y el florecfmient6··-ae·.-·un ,9~~n 

imperio: Teotihuacán, "lugar donde se crean· los·: d·{~-~¿~--~;f~·~:,/ 

La fundación de Teotihuacán, que se ~f~~~A~;{~~;:~F~~;i~¡~~ de 

la era cristi.1na, se relaciona con la creación~;·~-~~;~~~-~~>-}'~~-ª-: ~una: 

mito que narra cómo Nanahuatzin, el Dios· puru1ento:·_o\:'tmbOs-illO-y 
Tecu~iztécatl, 11el señor de los caracolesº,' ~~ ·-~~-r~·j:a~on -~ .. la 

hoguera para convertirse, respectivamente, en el sol -~- · la .. .'lu~~ ~ 

Son muy pocos los datos que han podido obtenerse sobre la 

vida y las costumbres de este pueblo; sin embargo, gracias a los 

importantes descubrimientos realizados a principios del presente 

siglo, Teotihuacán representa uno de los centros culturales e 

intelectuales más avanzados de todas las civilizaciones antiguas 

del México central y prueba de ello son las magníficas pirámides 

del sol, de la luna, el templo de Tláloc, al igual que su 

excelente pintura y escultura. 

Finalmente en lo que atañe a su religión, notamos que estaba 

basada en la adoración del Dios Quetzalcóatl, símbolo de la 

sabiduría y que tenía como principales divinidades a Tláloc, Dios 

de la lluvia y a Huehueteotl I, Dios del fuego. 
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2.3.3 Los toltecas 

Hacia la mitad del siglo IX d.c., la civilización teotihuacana 
tuvo su época de declinación y, coincidiendo con este suceso, se 

fue levantando un nuevo imperio en Tula, ubicado a 70 kilómetros 

de la actual Ciudad de México. 

Al tomarse en cuenta la tradición recabada por Sahagún sobre 
la C"reación de este imperio, se asegura que diversos habitantes 

de Teotihuacán, al darse cuenta de la caída de su reino, 
decidieron abandondLlo y transladarse a otra región, llegando 

primero a Tulancingo (Hidalgo) y después a Tula (27). 

Otra versión de la aparición de la cultura tolteca es la que 
~ios proporciona Clavijero (28), según la cual los toltecas 

procedían de un lugar llamado Uuehuetlapallan, "Vieja tierra 

roja" que fue reino de Tallan y se ubicaba al norte o noroeste de 

Nuevo México. 

Para el año de 511 d.C. los habitantes de Tallan comenzaron 

una peregrinación que duró cerca de 104 años hasta establecerse 

finalmente en Tollantzinco, a 18 leguas hacia el poniente donde 

fundaron otra Ciudad llamada también Tallan (~ula) en honor a su 
anterior reino. 

27. Textos de los informantes de Sahagún, Códice Matritense de la 
Real Academia de l~ Historia, fol; 196 Cit. pos. León Portilla, 

Miguel. Op. cit., p.30. 

28. Clavijero, Feo. Javier. Historia antigua de México, p.20. 
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Una vez establecidos en T1.1la, los toltecas iniciaron su 

monarquía ( 667 d.C.) la cual tuvo una duración de 334 años, 

durante los cuales diversos pueblos del norte de procedencia 

náhuatl se instalaron junto a ellos, debido a la búsqueda de 

nuevas tierras donde habitar. 

La convivencia de estos grupos dio origen a un enriquecedor y 

fuerte intercambio cultural, que se manifiesta a través de la 

excelencia a~tística obtenida en arquitectura, escultura y 

pintura, entre otros (29). 

En lo que concierne a su monarquía, el primer gobernante fue 

Chalchiutlanetzin, quien reinó 52 años; tuvo diversos sucesores, 

entre ellos Tecpancátzin. 

Un hecho que cabe mencionar durante el reinado de éste 

último, es 1ue durante ese período se creó el procedimiento para 

elaborar el n.~uctli, bebida que s~ría denominada por los 

españoles corr.o pulque, según informe de Luis Cháve:i Orozco. ( 30) 

La leyenda cuenta que un indígena de nombre Papátzin fue el 

creador de dicha técnica y, para halagar a su monarca, envió el 

obsequio mediante su hija xóc,itl. 

29. De acuerdo con León Portilla, Miguel. Op. cit. 1 p.33 y Jacques 

Soustelle. La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la 

conquista, p.97. El alto nivel artístico alcanzado por los 

toltecas fue reconocido por las culturas posteriores del México 

antiguo, a tal grado que la palabra tolteca llegó a ser sinónimo 

de gran artista. 

30. Chávez Orozco, Luis. La civilización nahoa , p.13. 
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Este acontecimiento tuvo gran importancia histórica para los 
toltecas, pues de acuerdo a esta leyenda, Tecpancátzin quedó 
prendado de la belleza de Xóchitl y concibieron un hijo: 

Meconetzin (hijo del maguey). 

Tras la muerte de su padre, Meconetzin subió al poder y 

adoptó el nombr:e de Topil tzin. Durante los primeros años de su 
gobierno todo fue prosperidad, sin embargo los excesos del 

monarca ocasionaron el debilitamiento y la inevitable caída del 

imperio en 1052 d.c., por tal motivo la población tolteca se 

dispersó hacia el centro y sureste de México y parte de 

Guatemala. 

León Portilla hace referencia a un mito que tuvo gran 
importancia en la historia de México, el cual señalaba que entre 
el pueblo tolteca vivía un sacerdote llamado Topiltzin 

Quetzalcóatl, a quien además de atribuírsele la doctrina 
::eológica sobre un Dios supremo y dual, Ometéotl, censuraba los 
sacrificios humanos; asunto que le produjo gran número de 
enemigos que lo obligaron a marcharse a un lugar llamado Tlapala, 

"Tierra de color rojo", junto con sus seguidores. ( 31) 

Pero por distintas causas fueron abandonándolo y se 

dispersaron por los lugares anteriormente indicados. Finalmente 
el sacerdote se va en una barca, no sin antes prometer regresar 
algún día ( 32 l. 

30. Chávez Orozco, Luis. La civilización nahoa, p.13. 
31. Informantes de Sahagún, Códice Matritense :le la Real 

Academia, fol.180, Cit. pos. León Portilla, Miguel. Op. cit., 

pp.35-36. 

32. ~· p.36. 
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Sobre la emigración que efectuaron los toltecas a distintos 

puntos de nuestro país, debemos señalar que también otros grupos 

humanos de diverso origen peregrinaban en busca de un sitio 

adecuado donde establecerse y, los que lo hicieron en el Valle de 
México, a mediados del siglo XII a.c .. , fundaron diversas ciudades 

y varias de ellas hablaban el náhuatl. 

2.3.4 Los aztecas 

Entre los diversos pueblos emigrantes que se establecieron en la 

Mesa Central de México, se encontraban varios que provenían de un 

paraje llamado Chicomóztoc, "siete cuevas", de la región de 

Aztlán, "lugar de garzas" ( 33) 

En esa región habían vivido juntas siete tribus nahuatlacas: 
xochimilca, chal ca, tepaneca, acólhua, tlahuica, tlaxcal teca y 

mexica;(34) Pero debido a causas desconocidas éstas tuvieron 

necesidad de peregrinar, guiadas por un numen llamado 

Huitzilopochtli, "colibrí sangriento". 

33. Clavijero en su libro Historia antigua de México, p.65, ubica 

a Aztlán en mucha distancia del Nuevo México hacia el noroeste. 

Por su parte, Alfredo Chavero en: México a través de los siglos, 

realiza una recopilación de diversos historiadores que tratan 

este asunto. De esta manera Humbolt sitúa a Aztlán al 42 de 

latitud norte, Boturini, en la península de California, el Códice 

Ramírez, al norte de Sonora y Orozco y Berra en el territorio de 

Jalisco, p.560. 

34. Castillo, Víctor. Estructura económica de la sociedad 

~,p.21. 
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Cada una de esta·5 tribus ·salió del'. Chicomóztoc sucesivamente 

y la última en hacerlo fue la· me'~i~~::.;'~ l064 d;C. (35) 

Los distintos pueblos ri~hu~t·i·a~á~.1 .. f-ue~on llegando, uno tras 

otro al Valle de México,. ~l ~u~i ~stab~ deshabitado en su mayor 

parte. Mientras esto suC_edía.";· ·105 · mexicas o aztecas aún 

continuaban su peregrinació~" y no fue hasta mediados del siglo 

XIII, un siglo despué~ de la llegada de las otras tribus, cuando 

arribaron al Valle de Anáhuac. 

Una vez ahí y guiados p:>r H·.:itzilopochtli, en busca de la 

señal donde debían construir su reino, se establecen en 

Cha pul tepec; pero hostilizados p:>r los habitantes de 

Atzcapotzalco, se refugiaron ·2n 1299 d.C., al sur del lago, cerca 

de Culhuacán. Los aztecas piden al señor de este último reino, 

el rey Cocoxtli, un lugar donde habitar y éste, quizá con la 

intención de aniquilarlos o porque no poseía otro sitio 

disponible , les otorgó la región de Tizapán, una localidad con 

terreno pedregoso y en el que abundaban las serpientes. Y los 

mexicas, lejos de lamentarse por esto, pronto acabaron con tales 

reptiles comiéndoselos, ya que debido a su continua vida nómada, 

pronto se habían acostumbrado a alimentarse con lo mejor que 

encontraban ·_;1 las diversas regiones que habían transitado. 

Después de algún tiempo, los culhuacanos entraron en guerra 

::on sus vecinos xochimilcas y debido a las altas pérdidas de 

guerreros 9ue en el~a tuvieron, decidieron mandar. a combatir a 

los aztecas y é_stos aceptaron, con la idea de congraciarse con el 

rey. 

, ·~.::~>; .. _-··~Lf·::_ .. 
35. Clavijero afirma:: .. que, las. siete tribus salieron juntas y que 

al pasar Por_:·-Zac~t~c~s,·.~.:~·e _divide~ para continuar cada una, su 

pereg~inación·.-~~·-Vid· •. ClaVÍ.j~r~-, Feo. Javier. Op. cit., p.68. 
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La lucha fue dis¡;iareja entre xochimilcaa y aztecas, ya que 

éstos carecían de flechas y escudos para defenderse; pero 

pese a (!llo, los acolhuas: "obtuvieron tan completa victoria 

con el socorro de los mexicanos, que los xochimilcas; no 

so lamen te abandonaron el campo quedando en él muchos muertos, 

sino que, no permi ti.éndoles el terror parar en su ciudad, se 

refugiaron en las montañas 11 (36) 

Tras la victoria y ser reconocidos como gente valiente por 

los acolhuas, los mexicas construyeron en Tizapán un altar para 

Huitzilopochtli y pidieron ól rey de Culhuacán una ofrenda, y 

éste, burlándose de ellos, les mandó un lienzo sucio con 

estiércol, marañas de cabellos, cañas rotas y un pájaro muerto. 

Este hecho, como era de esperarse en un pueblo tan religioso y 

temeroso de sus dioses, provocó en los aztecas un deseo de 

venganza, y para llevar ·a cabo tal finalidad, invitaron al rey 

acolhua y a sus principales a presenciar la dedicación del altar; 

en cuya ceremonia sacrificaron a cuatro de prisioneros 

xochimilcas ( 37). Horrorizado ante aquel acto, el rey acolhua 

ordenó que los intrusos fueran desalojados de su.territorio. 

Otra versión respecto de la salida de los aztec~s de 

Culhuacán es la que nos proporciona la crónica Mexicáyotl. En 

esta crónica, dejando de lado la guerca que entablaron los 

acolhuas con los xochimilcas, muestran que entre los mexicas y 

los de culhuacán había una total armonía y que incluso habían 

llegado a emparentarse. Sin e~bargo, esta paz llega a su 

término en el a~o de 1323, pues en ese año el numen 

36. ~. p.20. 

37. ~· p.71. 
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Huitzilopochtli ·mandó a lÓs tnexi"cas que solicit~ran al nuevo rey 

de Culhuacán, Achitó~~tL.a su h{ja parac convertirla en la diosa 
Yaochucitf, .. - . 1 ~-i~~-~m~'f~-~ ·:.'..-~ue-r~e~~~·\ · .. '·: 'El· ~-~~d~-to '·f~~ -cumplido y el 

monarca .··accedió·,' "'contento ~'~ ,; :.~~~_-;, su·· hija se convirtiera en 
div.Í.nidaci:. :<</::-~;-.. --«::.'' ·< · :·;~-;,,:"· "":~,,~· .. · 

:·:·~_:¿ ~::_. ~ ·;~: :>·,, '' . '. :~\:::-~: ¡_:~·;~:·, ;·=e:,-:· 

El_ ~ia';~~1~f:,·g~ff~~,~.ff~ri,IJ~ra·"~oncella fue sacrificada sin que 

._~u ~~~r~:;:-~~---c:--~-~~+-~:~.a-·:-'óY. 1<c;:on.:·:·-su·::_.piel se atavió un sacerdote .. Más 

i'.i":!0~~'Jf ~f~~~~ffü::·::'.::::::~·::::0=~~~~ ,::·:::::; 
- -.« ' ., -~: •• 

·Es·~~-s>·~Os_;_:~~-~-~-~~~-ci~~~/á·c:>~re el motivo que impulsó a los mexicas 
a ab~~~l'~~~'r:;~~·é~i~Ü~~.ci_rl-;/-:0:~~ .confieren dos posturas con respecto a 
la ~on'd~~~~<-d~·~¡~~~{h~~6'it~ntes de este pueblo y los aztecas entre 

sí. E0<:::1a>: Primera",'·_.·: i~~>'.,~exicas fueron los agraviados y en la 

segu~~-ª-.~¡:. ~:J.\o · i~~~~n· los acólhuas; pero a la v~~z e 

inde.l?c·nd~~~Ote·ment~. de ello, nos muestran la importancia que para 

los aztecas·teOían.sús.dioses y las ceremonias que ofrecían en su 

honor. 

Después de su salida de Culhuacán, los aztecas llegaron a 

Acatitlán, para después llegar en 1325, al islote donde 

finalmente encontraron la señal que H11itzilopochtli les habla 

indicado para construir su ciudad: un águila devorando a una 

serpiente. 

38. Crónica Mexicáyotl, escrita por D~n Fernando Alvarado 

Tezozómoc, en León Portilla, Miguel. Op. cit. , p.41. 
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En ese islote construyeron un recinto·_.- sagrado dedicado. a 

Hui tzilopochtÜ ; lo t~maron como punto ce~t~al' de la ~iudad que 

darían por nomb~;; -~e~~~hti t.lá.ÍÍ ·. ( lt.Íg¡r de:.'t:enC>cti tli' nopal de tuna 

dura o nopal sobré1a:pí.eilr~);>;.::~' >!:''{~·~:&: ~::': . 
. · ... ~ :··,; ~·~:_ :::·(::i~~-~.:-X~:;·._¡1~·~,~~::~if~::;~,J~~,.::;,~~~~:~,;;".~;\;"'.-·.+-11!.:{: ';í~~;~: ):~~·~·;·,;: ::~'.~ ~~/, 

El ·~-~~~ i ~ó~ fo:~~-·~~t·~-~~~~.~:~~ ~:·~·~.7.~·:.~--~~n~_tr_~_i~:--~ ~~·-.·'~ ~~:t:u~·~- .; ~mper io 
aztet:a -·o .. _.0~~~§J·¿:~~~-~·:,~~~~:.~~E.t',~~i~,~?.~~--~9· ~-~r-~.:-~á·~;·: q~~;~ ~~-:.~o~_junto de 

islas .. r.od~ac;J~s._;-;~e ,~,P~º~~~~-º.f?~;_·, .. u,n~ _ ~~gión que l~s primeras· ciudades 
asentadas eii'· el' váiú!;':' habían ·menospreciado; pero que la ciud;id 
de AtZcaPbt~a:1~-~ ~-h1~·t,i·a~-i~CÚl-ido entre sus límites. 

Debido' a· la abÚ.ndancia de peces y animales acuáticos de esa 

región se vieron eri la necesidad de modificar un poco sus 

costumbres alimenticias. Así comenzaron a alimentarse de: ranas, 

renacuajos,_ camaroncillos, culebras, moscas acuáticas, patos, 

cuaciles, ánades, etcétera. 

Este tipo de comida tal vez haya sido suficiente para calmar 

el hambre ::le los aztecas en los primeros meses o quizá años, 

después de su arribo al islote~ P.ero. ~o~ _e~ __ obj~to de variar sus 
alimento.3 y no agotar ·1os _del·_.);.a9C>"; ~tUv.ierol1 ·la imperiosa 

necesidad de cultivar frutOs i ·· . ~9~·'.;:~c~U~~-~S_( _· ª=. fálta de tierra 

suficiente, fueron sembrados e~, s'e~~·~t~·~~,~~~;-~a,~"~.n~~~ < ~speci-as de 

balsas rectangulares tejidas { ... ~-~.~l~.~~~~t;~~~}J~~f:.~:~;~-~JH:?.'id,a la tierra. 
Y sobre esta superficie finalme:ni;e>:'.:~.~ :·::~~lci~~ba.r:(ftiierbas en la 
laguna. Como se podrá ver, el· erriPleO.~;dé·'.:'éf:ft·a:::·téCrl'ica de cultivo 

ide~da por los mexicas resultó de.1-_ ·t~d~;- ~f~~ienté-.· .Para sembrar 

vegetales y frutos suficientes; ya que enc1as· sementeras se ponía 

tierra muy fértil y éstas contaban con agua constantemente. 

Ahora bien, una vez que los aztecas iban consolidándo su 

Ciudad, vier~n la necesidad de nombrar a su primer gobernante 
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Acama pi tchtli, 

que terminaría 

destrucción de 

en 1376, el primero· de una larga serie de reyes 

con:Cuauht~mt;·tz·Í.~:,· ·sab~-ino de 'Moctezuma II, con la 

TenochtitÜn ,·por c~art~· de ·los españoles. 
·-··\ 

::::~:::::<.::~.::i~~~~~~:::::::::: ,;:::::.::::::::::::::: 
de su yugo. 

El espí~~~~tu .guerrero de los mexicanos fue en aumento y bajo 
el reinado 'dé. ·Ahuízotl (finales del siglo XV)• ya eran dueños del 

Valle de M1'?xi=o y de un vasto territorio que llegaba hasta 

Guatemala. 

2.3.4.l Frutos y animales de origen náhuatl 

El imperio azteca, como acabamos de ver, comprendió una enorme 

extensión del territorio de México l39) -pues además de abarcar 

la mayor parte del Valle, se extendió por el este y el oeste 

hacia el sur de nuestro país- y este vasto dominio le dio la 

oportunidad de tener bajo su poder a diversos pueblos(40) los 

cuales, además de proporcionarle ayuda en casos de guerra, se 

veían obligados a pagar a la corona una serie de tributos que 

consistían en: 11 los frutos, animales y minerales de la tierra 

según la tasa que se les había preescrito, y además de eso, los 

mercaderes contribuían una patte de sus mercancías y todos los 

artífices cierto número de las obras que trabajaban".(41) 

39, ~Clavijero, Feo. Op.cit., p.2. 

40. ~· p.215. 

41. ~· pp.214-215. 
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i:ostas . ~e-did_a·s .--~-~optadaS '"sobre.- 10:8- P:~e_bl<?s. _s_o~et_id~s_ no sólo 

ocasionar~~: qu~ ··."e~~·',.;-_~~-~~'.:. ~~~i~~-:~:~-~}?tÚyi'~t:~.·~,.y· :-~~~~~iar~.' ; con- Bl 
transcurSO , dei: tierilpO-;-. un· a·· in·m'ensa, -iiq·ueza ~y· 'fáátüo.sidcid en su 

forma d~' ~-id~-- -t~i'.-_·~-~-mo' lo· hici·~rori. ios<r;;~~s·'.-y.-~i.in-cipai.es- sino 

que .. tamb.iéri,. ~i-~-i~~~·~.- a au~'ent~r fa v~~i~~ad·-.d~ :f·f~-t~s y animales 

.comeSti:bi~~--'.·Pa·~~ :¡~--~ ~1it'nentación de los- áztecas. 

Con respecto a este último punto, e!:: importante señalar que 

no queremos decir con esto, que los mexicas obteníar pocos frutos 

o animales del Valle de Anáhuac para alimentarse, pues gracias a 

las observaciones -e estudiosos como Clavijero, Tomás Gage, 

Torguemada y el padre Acosta, sabemos que dicha región, al igual 

que gran parte del país, contaba con tierra de excelente calidad 

y de la cual, debido a su fertilidad y aunada a las útiles 

sementeras nadantes, se obtenía una gran variedad de frutos, 

vegetales y semillas. Sin embargo, considerando los factores 

ambientales de la región, es claro que ciertos frutos no podían 

prod~cirse con facilidad como en regiones de tierra caliente que 

debían tributo, o en algunas otras, donde los pochtecas o 

comerciante~ azt~ca~ _co~p~~-~an, o ~ntercainbiaban me.rcancías. (42) 

42. Cfr. Clavijero, .. Fco. Javier. Op. cit., p.467-474. 

43. Sahagún, 'eernardino d~. Historia general de las cosas de la 

Nueva españa., p.663-670. 
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dentro) atoyaxócotl (tipo de ciruela negra) xalxócotl (guayabas), 

cacáhuatl, capulín, zacanochtli, tómatl, xictómatl, cintli 

(maíz l, xonacatl (cebolla), chayotl i, nopalli, elotl, ahuacatl, 

axiotl, etcétera. 

En lo que concierne a las hierbas y raíces comestibles que 

se producian en el Valle tenemos: huauhquilitl, acuitlapali, 

tziuinquílitl, tanacalquílitl, mamaxtle, mozoquílitl, camotli, 

xícama, ~ímatl, tocímatl, cacapxon (parecid~ a la xícama), 

cacómitl, atzatzamolli y xoltómatl, entre otros. 

De los animales comestibles q~e se encontraban en el imperio 

azteca, podemos decir que existían más aves y peces, que del tipo 

terrestre, asun~o que llegaría a modificarse después de la 

conquista de México, con la importació~ de ovejas, toros, cabras, 

puercos, vacas, chivos, etc., animales europeos que llegarían a 

otras regiones de América. 

Los tipos de peces y aves que solían encontrarse en el 

Anáhuac, según Sahagún (44) s~n los siguientes: atepocatl 

(renacuajo de laguna que se alimentaba de cieno y gusanillos de 

agua l, cuéyatl (tipo de rana muy 'barriguda de color negro o 

pardo), acacuéyatl (ranilla que se criaba en las ciénegas), 

axólotli (lagartija de cola como anguila, boca ancha y barbas en 

el pescuezo), acocili (parecido al camarón), concanauhtli (pato 

bajo de color ceniciento), cacauhtli (pato de color blanco y 

plumas verdes oscuras en los codillos de las alas), tlalalpacatl 

(pato pardo), xacacintli (ave de agua, de patas y pico 

largos), acáyotl (especie de gallina de agua), tenitztli (ave 

44 • ..!.2!.!!!t!!! • pp.626-628, 635-638 y 647. 
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del tamaño de una paloma y cabeza negra), metzcanauhtli (pato con 

media luna en la cara), yacatextli (ave qu~ anda entre los 

juncos). A esta lista Francisco Clavijero agrega el huexolotl 

(especie de gallina y pavo, que l·:>s españoles llamaban 

gallipavos), huaxolotl, la chach."ll4ca, iztamichin o pescado 

blando, arnilotl, una de las especies del primero, xalmichin y el 
yacapitzahuac.(45) 

En cuanto a los animales que servían de alimento y que 
también se localizan en esta región, eran: el tlaquatl (animal 

del tamaño de un gato, de color pardo oscuro, hocico y cola 

largos y delgados, y poseía además una bolsa en la barriga donde 

guardaba a sus crías), el tlalchichi o techichi, animal parecido 

al perro, el tochtli (conejo), el venado (mazatl) y el tzcuintl, 

otra especie de perro comestible. 

Finalmente, los frutos y los animales que n~ se podían 

encontrar en el Valle y que se obtenían, ya fuera por tributó o 

por intercambio de las demás regiones, principalmente· de:·· tierra 

caliente, er~n los siguientes: xicotzápotl (los esp_añoles. ~.·le 

llamaban peruétano), totolcuitlatzápotl, texócotl; nance, 

tlilxóchitl (vainilla), cuecuexqui (especie de raíz), tlacamichin 

(pez de mar), yotlotótotl (pez que se criaba en T.:ietúxco), 

pohpocal (ave de las montañas), ixmatlatótotl, quacoztli.-, 

enecatótotl, yalquani, todas aves y el quauhcuetzpalin (iguana·). 

De lo anterior podemos sacar en claro que la naturaleza había 

sido bastante generosa con nuestros antepasados y que ellos, con 

sus siembras y sacrificios humanos, así como su fe e11 Tliloc, 

45. ~ ' p.23-38. 
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dios de la lluvia,· y en Chicomocóatl, diosa del maíz, del frijol 

y -de todas las legumbres, entre otros más, hacían que estas 

riquezas perduraran. 

2.3.4.2 Alimentación de los aztecas 

Una vez enumerados los pricipales frutos, verduras, aves y 

animales comestibles que podían localizarse en el Valle de México 

y en suS co.ntornos, pasemos ahora a mencionar algunos guisos y 

bebidas que se elaboraban con ellos y cuáles eran los que 

generalmente consumían las perso~as d,el pueblo y los que 

acostumbraban las clases dirigentes_. 

Para empezar, diremos que no era difícil conseguir los 
componentes necesarios para realizar los diversos guisos de la 

cultura mexica, ya que si bien la gente no los 'producía en sus 

sementeras .para su propio consumo, los podía encontrar en el 

mercado O tianguiS,· i_ncluso ha~ta comida ya preparada. 

Con respecto al mercado, éste era de dos tipos: uno que se 

efectuaba diarlamente y qtro que se re.alizaba de manera semanal 

en ia plaza de la Ciudad de Tenochtitlán, y que podríamos señalar 
como el m&s importante, pues a él .acudían gran número de 

Com-:rciantes de otras ·regiones para vender o intercambiar sus 

proC;tuctos. Otro asunto que debemos indicar sobre este segundo 

tianguis, es é)ue entre 3us reglas sd encontraba la de cobrar a 

los. pochtecas o comerciantes, tanto de la ciudad, como de otras 

partes del imperio y sus alrededores, ·una parte de su mercancía, 

por el uso de camino y, otro tanto, por ocupar un lugar en la 

parte del.mercado donde se exponía su producto.(46) 

46. Von Hagen, Víctor. El reino del sol de los aztecas , p.47. 
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La ·manera ·qüe, s~··-_empieaba ·par·~_: .idquf~i1( al9Gri prod-ucto era 

la c~mpra m~~i~nte·,:::·gr-~nOs(_: .~~· ~-: .. ~-ác~B,: :··:l~-s-.':Cti~les _·se·rvÍan ~-orno 
monedas;_ .. per~·: .ta:·'. f0rm~-; ~~:S ,_;y~-~~-1·>~~~~ ~:·~,'..::.'-~r_a_v·~~"-'.~ae1:· ~-~~-te~~ambio o 
true'que de·· m~~-~~,~-~í-¡~:f q~~\:~~~o-xi~~da~~~'t'e,~i'~~-~í-~se~~->~~ :·_valor. 

¡¡:~~¡Ul!~llitll~ll~~t;:;fü~~: ~~ 
De esta ·manera··~:se~_conservaba ·,·e1-. ~j~-e-~· ·e·~ el tianguis,, hasta 

que empezaba_-.·. a,.::·-os~-~~,,:~-~:i·:,\;.~~-:t?~~6'.~~-; ió·~·- -,;;endedores recogi_an ·sus 

puestos para_ re~-i~~r:~e·_~'~.~2~~if:,J.:~·_::~~~·r._, 

El. mercado co'.n~~·r¿'t¡'Jaia{ios aztecas -y constituye aún. para 
nosotros en~-; ~~e~Strc;::;(d.i~-~·x;-e1 '._:--Centro. ae abastecimi~l'lto'.,-no :rsólo · 

alimentici'?.' _ ~-~n~-~<.:~a·I?~~~-€n;:·.:. de··:_: -~leme_~tos ctécorat~ vos ~i:,_·c~b_~:~.t~·,s_:·::~.~· · 

:::~: ~º Pt~~li'.J,fü;1t~"r<.~1-A1.,~m:~thei~iio1se,s .1:nz~::.~.:~:jd~i~·;%ªLtt:.~. • · 
etc.), to.ciO~:-~~Í.ÍÓ~-~·~J:~~·~;ri.ct~~~r~~º~~sarios: en".0la·~~id~.: .. do't~i~i-a:na::~:,~::_~~ ·. -

'
: -,~~,y :::~~~t,- _--.~;~?;~'~ \L:_:·;~:··,_;,}J'· :·. . . :: ,•,,.-;:: J /~~,~;:.~: ;·:'\..~·. ::' 

--, - ~- ·~ ,-';". ' !. .... ;. '. ·.··,·_:···<¡.::,,··,_:·;;.:::.::;·'!.;{\~~:);;;:'.'·'.<-<:~,' 
El . pr?~~c~o .. a_l~-~:-~t~~io. ~~~::· ~-~~ ~e.~ ª".>~P~~~ª:>:e~·:··~+·:·_t_~ª·?~~;!l, 

:::n:1 ~7í:iW~;~·~~;~~'Tu?Ji~~7·f ~t~1~~&;e~}t.Iif1~~ilf~,-M:~~~ c:::~ 
tamairr. ·;tº!~,N@;t1t~;.~~;?:~~~if~J;f i~~!}~t_r,i~~S·i~f~t;Vi;,;:,fI·~'. ·:·· 

E~ ~~i.~ . ~~-~-~:ª\~a:_~·~ª~-~'.;:':.ª"/l.~,-:·_~1_im~·":~-~~i~_?.·:·d·~;, :t,~a·~ )a gente que 
coñfoi~ab~::l.~\; ·~·~·€~;t·~-{~·~-·~~r ~-~,~~1:~,1~-~~~~r~~ :{(~ 4·a ,.-.:~· . .. ~·;',:· 

~-< ;· ":<fi' i'i ;;,·. ~\ :·'.~~·.;- ·,-- ':'. '.· .: ~~-;: .'..~-; ':·, _) . .. .• ' 

47. Ibide~, /.ia({ /·.• :·~···· •> ··'L''.'.,:; 
48. sousteÚe/ Ja~tju~s oe; ~it. ,· p~;~2-100. 
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Sin embarga, era .en estas tres Gltimas clases donde el maiz 

constituía la.base·de.su alimentación, ya que con él, elaboraban 

casi todos_·. s~~ .gUi·s~S ,_ ~ient.ras que para las más privilegiadas no 

lo· era··.tarito, f?U~~-- .. su comida era -más Variada. 

Para., la. -~ffi~'Yorí·a·' de los aztecas, la comida era frugal y 

sobriél,-: .. só.loYéib~ían ·con el objeto de calmar su hambre y lo hacían 

dos -~ece~.~--~·r~~d:í~~ El primer al-imento se tomaba a las diez de la 

maña-~a ;:,\!1.- ~u'.~."1--: e~a preparado, desde el alba., por las mujeres de 

la· fa'~:ii.i~,'":: quienes iniciaban con la molienda del maíz: 11 la 
:·_·>, . ,• 

molierida, del "m_aíz era una tarea lenta y pesada. En primer lugar 

dejab~'ri. ~~,·.cal :.,el maíz, con lo cual el grano se reblandecía, 

herv'í~n-io",··,!'~sP~·és en una gran olla roja, hasta que descascaraba. 

Por firi; :-~-~- b~·anc·o y blando maíz era depositado en el metate y lo 

ínolían >con un-,· cilindro de piedra que encaja perfectamente en la 

[ornia dacia :a .la superficie del metate. 

Tras ···moler lo dos veces, tomaban algo de masa de maí·z y 

goLPe.ái1doi~-.-:e~~:\~~ paimas prensaban las tortillas. En ese. momento 

quedab'á· ·ai'spuesta' la ·tortilla en el comal, que tenían junto al 

metate. · -.. éo~.í~'n. ~n él la tortilla, primero un lado, después el 

otro.;, ( 49). 

La .. tortilla era el principal alimento que se preparaba con el 

maíz y se utilizaba, al mismo tiempo, como cuchara, cuchillo y 

tenedor. En cuanto· a las bebidas que se acostumbraban beber en 

la mañana, se encontraba el atolli, que se elabo~aba también con 

dicho grano cocido, molido y desleído en agua natural junto con 

otros ingredientes; tales como: chile, epazotl (chileatole), maíz 

49. Ven Hagen, Víctor. Op. cit., p.37. 
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verde ( jocoatole), · ma'íz azul (XC?CQ~cole)_, t~rtilias, .·molidas 
( tlaxca1at.-~1e), ch.ía··, huau'htii, etc~, y_ :_ag·~eg-~·n_d~<: miel .. ._p~ra 
endulza~-l~ ·o.--.~a_í';· ~·am~.:.·:·~n_">e·i ·:·t_~·aoí1i, que-· .. era·,_e1(.tii:io~·de- at01e 
más apre~i~d.~~-:._.; ·En ··Oc·as'i:~·ne·s--. ·úrli'.éa·m~nte -se":tOiTI~~¿;¡~-á~J·~·~'.'.·.· l:"'· 

Otro~, d~~os·;'.tl; .. ,PM~~~s· agregar en ~o ~~~:-~ii~~ci~I·a esta 
E:=-:~;~~~;.í&f f~1{f t;~it;:~2~:::·H::;~:¡;:.:;:::;::::: 
cán ae~~~~i~áa· ... d'eis·~n\·C>1tu;ra- ,--º .e1' liena:rs-e>1a · ·boc-a · _ ae alimentos. 
Además; ~·~í"·:·p~i~-~'i_'~·¡:~-,-. d~·.: c~da .com:id·a ,. ~ada - u~~··. d~ los comensales 

1ebía· ·láV'~~,~.~ ·"-~-~~:._:·~-~~~s·.:.·. y .. ~;1a·.: .'?,º~ª,:··Por:·. i~ '. ~,Ue -Podemos apreciar 

que 10·5 .m6dale~).Y_.::ta,=·: ~ig~~-n~ :[era.n:'..~_i.lY.<.~:o~-~.iderados por nuestros 
ª~-~epasadOS ._; .. To~a:nci.~·~ ~il": é_uerita·~;¡Q ·:_a~~t~-r-_ió~:~'..he ·aquí el canse jo que 

un padre az.te:~~:: d~· ,'~.·, .. :~.~7-'.~·~I~-: .'·'.~·~ri.-á~.:)'~~~/~-~-~t~~re~ con otros a comer 

::,E·E~::·o:t~:;E1$~~{~;~~Xtl~J~{L::::'. ::::":.::::. ·:: 
miemb~:: · ;:•l¡,quf1~i::t:it~~~i~~~~:T':r.lt~·1:::::::1 vcaasdala:::e:~ ~:: 
=~~::~s tJ~;:ri~~}~~:~~rf {t::E:~;,a:~:}.~ss:()::::: t:, 6 :sof ::~:r ~ :~ 
pequeñ<:>:.:· ~.~'y¿,-·~~~o·~·~.~' .. ~.;_q-i;e/·.~~-C.~~-t:én.í~· gene~almente, calabaza de agua, 
ter .:'ill~-s~ .. ;·~~~~~:~:~;~~ :'f'z~f·j~.;es.·'.~., en ocasiones, carne • 

.,;'": .. - -~,¿:;,· 

ser ~~;i:Bt~tªi~~,:fi~i:ec::::~ie~:n5eaglugnújna :1:~:::: ~:;~:=: :a:~ 
siempre ,. "tirla··,bebiaa'~COn{Q el :··atolli. En esta ocasión se comía lo 

:-;;,, .. -.,,,; 
'-. .. ;_:: 

·.'·· ·_y .. ::,;·,, ,; '.·: 
so. Sahagúni·Berna.rdino de. Op. cit•, p.361. 
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mismo que en la mañana, con la única diferencia de que a veces se 

solía .a~reg.a~. tamales, otro alimento elaborado a base de masa de 

maíz, relleno -de· carne y :d~ ·chile·~ ,.en_vÚ~-ltC» _en hojas···de ~azo~ca y 

cocido· ,_aL.vapor~~-.·. ·=-c. • -
,-- ... - ,( ;- :.y::;,· .. ·' .·<,·~ : ; .<~· 

·- •• , '., .. ; • ·•• ·: • - . l " - • '~:. . .::.·~~=~·,:. 

·~~::{~1::1411t~f ltiiJ1l1W;~j11~?,f ~: :;~ 
Para J.:Js-: diqna tar ios >:y"lé:om-erciantes; 'Ta· ·coinida era abundante 

::e l:·:u!:ijc:·i~fü~fJ~f:~~~~~í~;~:i~~Í,~,-.t~ el día, y era costumbre 

,:; ·" ~ :.·_• --~;:.•_·_·--~-·~_::;_, __ -•_-.--·~--·_: __ ._._._:_:·;_-.;~_;-: ___ ~:-.. ~.·--: •. ::._:·,·~( .. '·::fs:;:::1f' :-~.-- -·- >~::;; .. ;. , ... "·":: ;~ ~ :.: , ... >:·~r .. -;.¡,:¡:;,_;..-;:~~:~_:/~J<:~.:·., .. ·-:._. :.--
o~ . ..'_ ~~u~r·~.~-~;~.<:>.~;:~~t".~·~-7-".Dí:~.~·:::.del-~-.c~~~i.llo, a Moctazuma se le 

prepárac~n ~&~}l~ -~}k~~,'i'~Ft~.~;•.:~w~·üi.6s ~•base de _diversos tipos 

de carne;-,__de ::.anima'.;.~.s; · .. ·a~r:iq·ll:~ '-~~~~~~,i·~·~-"·-·se", creía que la había de 
humano. ( 51 )'. -·- .< - . 

Claro está que ni el noble ni su familia podian terminar la 
abundante comida que se les presentaba en la mesa; pero el hecho 

de mostrar tan variados .. - limen tos, tenía un doble objetivo: por. 

un lado, el de darles a elegir lo que fuera de su mayor ag.rado -

el soberano lo hacía señalando los platillos con una vara dorada-

y, por otro, el de recrear la vista, halagar al ojo con las más 

variadas formas de preparación de cada uno de los guisos. 

51. oíaz del Castillo, Berna!. Historia verdadera de la conquista 

de la Nueva españa, p.167. 

97 



También los nobles comían tortillas, pero éstas eran de 

diferentes tipos, de las cuales Sahagún en su conocida obra(52) 

nos enumera las siguientes: las llamadas totonquitlaxcalli, 

tlacuelpacholli (tortillas blancas dobladas), ueitlaxcalli 

(tortilla grande, blanca, delgada' y blanda), cuauhtlaqualli 

(blanca, gruesa, grande y áspera), tlaxcalpacholli (de 'color 

blanco o pardo) y tlacepoalli ilaxcalli (tortilla hojaldrada). 

El pan tampoco podía faltar, como el tlaxcalmimilli, pan largo, 

rollizo y blanco, o el pan pachol, parecido a la oblea, 

Según Sahagún (53), entre los guisos que eran más apreciados 

por la gente privilegiada, se encontraban los tamales, ya fueran 

blancos, mezclados con frijoles o de color rojo; las empanadas o 

empanadillas con carne de gallina y chile amarillo elaborado con 

chile bermejo, tomates y pepitas de calabaza; molli, carne de 

gallina con chile amarillo, peces y animales acuáticos en varias 

especies de salsas (peces en chile amarillo, peces llamados 

topotli con chiltépitl, ciruelas no maduras con peces blancos, 

chile amarillo y tomate). 

De las bebidas que generalmente acostumbraban estas clases, 

encontramos el chocolate, también llamado cacao, el cual 

perfumaban con vainilla y endulzaban, casi siempre, con miel de 

abeja, de maguey, maíz o tuna -ya que el azúcar no figuraba como 

producto en el mercado- aunque también lo podían hacer con la 

miel que provenía de una hormiga llamada Necuázcatl, insecto que 

poseía una vejiguita redonda llena de esa sustancia dulce. 

52, Sahagún, Bernardino de. op.cit., p.463. 

53. ~· pp.463-464. 
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Otras bebidas que también se tom~ban. ·eran: -agua natural, 

pinolate, chilate, atolli con miei'· o chile, y jugo de frutas, 
solos, mezclados con agua, o ·a···ve'ce.S,:.Preparados con granos de 

chía o de huautli. Finalmente, cua~do,~_~·-~·~s·:~ co.mensales terminaban 

de comer, era costumbre descansar. uff; p"oco-.:y. fuffiar _en pipas. 
·-:: --. ~:--.~~-~-:;·,-~·-· 

Después de presentar de maner-'~~- 'bi:~~~-~~; .-1a. forma en que las 

clases sociales se alimentaban ~<.:Jn~;·. eón·:_: fru9:~·l_idad -y otras con 

abundancia, podemos afirmar qu~ :m·u·y_";'·di_~.í~ii~ent.e.-. alguien podía 

morir de hambre(54): todos tení~~-;· q'U»"& -~:~~,~~'r··~·:pues -la naturaleza, 

=orno vimos en el apartado ··an·t~.~-~~i,~<>'~~-,}~~bi"a_"::· esc~timado en 

otorgar a los aztecas de una ,.,:ex·téns·a ;/v·~·ri~·daa de frutos y 

:::~:::~ª:~:~~ P:::. º::::~z!H~rji;iJ}sf ~~i:f {~::::~[:~st,e, to:~~~:::: 
2.3.4.3 Alimentos que se ofrecían en algunas festividades 

La preparación de guisos, bebidas y otros alimentos, no sólo 

desempeñaba en la sociedad azteca, al igual que en todas las 

culturas del mundo, un factor indispensable para la diaria 

alimentación y con ello calmar el hambre, sino que además 

constituía -y constituye- un elemento necesario en fiestas y 

celebraciones. En las cuales además se comía por el simple hecho 

de agradar el gusto con platillos que en esas festividades se 

ofrecían. 

54. Soustelle, Jacques. Op. ciL, p .. 159~ ,Afirma, que en los casos 
en que la población azteca sufría ·de ... é·s-~·~~·e·z :: de alimento, el 

gobierno tenía la obligación de' pro.~~~r~1~~/ Se~'~.ll~s~· 
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Los motivos para realizar una fiesta er_!ln diversos: una 

boda, porque un comerciante se hacía rico, etc., y, generalmente, 

. cada una de ellas era exclusiva para el que la efectuaba, sus 

familiares y amigos; pero las celebraciones a las que podían 

asistir todos eran las dedicadas a algún dios en especial y, de 

acuerdo con Sahagún (55), éstas se llevaban a cabo una o dos 

veces en cada uno de los dieciocho meses que comprendía el 

calendario azteca.(56) 

En el primer mes del año, de nombre Atlacahualco, y en el 

tercero, Tozoztontli, se honraba a los dioses del agua, 

sacrificando a los cautivos de guerra, a los cuales se les subía 

al templo, y ahí los sacerdotes les arrancaban el corazón para 

ofrecérselos a sus deidades. Una vez hecho esto, arrojaban a la 

víctima por las gradas y ya abajo, la persona que era dueña del 

preso lo despedazaba, lo cocinaba y lo repartía a la gente. 

El canibalismo de nuestros antepasados ha sido un tema que 

varios estudiosos, como Birgitta Leander, han interpretado no 

como una manera de alimentación o de probar simplemente la carne 

humana, sino que este hecho representaba el comer la carne del 

dios al que fue dedicado el sacrificio; de ahí que los aztecas no 

rechazaran esta acción ni la vieran como un asunto indebido y 

repugnante. Los sacerdotes y guerreros· comían en ocasiones 

rituales pequeños trozos del cuerpo de los sacrificados, ya que 

éstos habían alcanzado apoteosis en el momento de su muerte, pues 

55. Sahagún, Bernardino de. op. cit., pp.98-104, 105-115 y 122. 

56. Sobre la estructura del calendario azteca, trataremos varias 

características en el apartado 2.3.S, referente a la lengua 

náhuatl y su escritura, pp.109 - 116. 
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se transformaban ~n dioses sobre la piedra del sacrificio (57). 

En el segundo mes, llamado Tlacaxipehualiztli, se efectuaba 

una fiesta a los dioses Xipetátec y Huitzilopochtli, en la. cual 

también se sacrificaban 

preparaba un guiso con 

como excepción, el 

a varios prisioneros y con su carne se 

maíz denominado tlacatlaolli. Y ese día, 

convidador y los comensales podian 

emborracharse con octli (pulque). oías después de la celebración, 

se elaboraban unos tamales denominados tzatzapaltamalli, a base 

de huautli, que se ofrecían a la diosa Coatlicue. 

El cuarto mes, Hueitozoztli, estaba destinado para efectuar 

las fiestas a Cin teotl, deidad protectora de las mieses, y a 

Chicomecóatl que, como ya habíamos mencionado con anterioridad, 

era· la diosa del maíz, el frijol y de todas las legumbres. En los 

altares dedicados a aquellas deidades se les colocaba, como 

ofrenda, cinco chiquihuites con sus tortillas, otros con maíz 

tostado, ranas asadas y frijoles y, como bebida, pinolli. 

En el quinto mes, llamado Toxcatl, se veneraba a 

Tezcatlipoca y nuevamente a Huitzilopochtli. Al primero se le 

sacrificaba un cautivo selecto que, durante todo un año, había 

disfrutado de una serie de privilegios.(58) 

Al término de dicho mes, al prisionero se le extraía el 

corazón, le cortaban la cabeza y la ponían en ~na percha. 

57. Leander, Bir9itta .. Herencia cultural del mundo náhuatl a 

través de la lengua, p.134. 

58 .. Clavijero, Feo. Javier. Op .. cit .. , p. 184. 
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Finalmente, eran cortados también los brazos y ~las piernas para 

guisarlas, pues únicamente la carne de esas extremidades era la 

que se consumía en tales fiestas. 

El sexto mes, Etzalqualiztli, era el elegido para honrar a 

los dioses del agua o Tlaloque·y en esta ocasión no 

cabo ningGn sacrificio, aunque Clavijero 

se llevaba a 

señala lo 

contrario, ( 59). 

En dicho mesr cuando llegaba el día señalado para la fiesta, 

todas las personas comían unas especies de poleas denominadas 

etzalli, las cuales estaban elaboradas a base de maíz cocido. 

En el siguiente mes, Tecuilhuitontli, se realizaban 

sacrificios a Uixtocíhuatl, diosa de la sal y era una de las 

pocas celebraciones en las que se podía beber el privativo octl~ 

(p.ulque) sin que las autoridades castigaran esta acción. 

De todas las fiestas religiosas que se hacían en el año 

azteca, quiz.i la más esperada y ansiada por la mayoría de los 
mexicas, era la que tenía lugar en el octavo mes, Uey 
Tecuílhuitl. 

En tal mes, el monarca y los señores ofrecían comida al 

pueblo sin ninguna excepción y por espacio de ocho días, lo que 

indudablemente producía regocijo a l~s personas más pobres¡ ya 

que por lo menos en ese corto tiempo podían disponer de alimentos 

y bebidas seguros y gratuitos. Los alimentos que se repartían en 

aquella fiesta eran diversos, de los cuales predominaba el 

chiampinolli, bebida fabricada con agua y harina de chía, los 
tamales, que eran presentados en diferentes especies. Cuando 

59. Clavijero, Feo. Javier. op.cit., pp.lB6-lB7. 
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concluían . los ocho días, se efectuaba~ sacr~ficios a la diosa 

Xi lo.nen y la gerite comía entonces xi lotas; .cañas de maíz, pan y 

xocotamalli. 

En el noven~ -~mes, ·de!'lomir:'_-~do TlaXochimaco, se honraba otra 

·vez a HuitzilOpoch.ti{.y un :díB.·-,'afl;teS. d.~ la celebración se mataban 

varios perrillos·:.-tlalchichi'.;o. tzcuintli- y algunas aves para 
cocinarlos~~ ·ot~-~-:~~g-~iso.i:«:1tie.:-·~O:. debía faltar era el tamal que, 

como ya ~i~o-~i", .. ~r~,:-de· :vario~·: ·tipos, de acuerdo con el relleno. 

Fi~alrñ.~nt~ ,-:· ·-~.!:: lt~ga:t:·,·~i.'. ·-:-día de la fiesta se cor.su.nía lo que se 

l1~bía"·.:pr-~~~r~do ~on ant·~'rioridad, los nobles danzaban hasta muy 

ent'ra~~- _}ii: riOChe y, po~teriormente se sacrificaban cautivos, y 

los:anciá.nos bebían octli. 

La festividad que se realizaba en el décimo mes, Xocotl 

Huetzi, era para Xiuhtcuctli, dios del fuego, para la cual se 

cortaba un_ árbol poco después de la terminación de la del mes 

anterior r las mujeres ofrecían cacao a los hombres que 

e_jecut~~~-n esa tarea. Una vez que el tronco del árbol era 

alisado'-y colocado verticalmente, se confeccionaba un muñeco con 

mclSa d~.- hU~-utli, se forraba con papel blanco y se colocaba en la 

cim~-; dei·-:.i)oSte, ·junto con tres tamales elaborados con la harina 

de~ ffii.'SmO_:··cereal. 

pri5:ioneros. 

En esta festividad se acostumbraba sacrificar 

En .~i · ~-~déci·Í:~o. mes·, ochpaniztli, se veneraba a Teteoinan, 

madre. ae:~·:~od.~~·.::.~'<?~:,A'~
1

~~'~·5· ~Y .. s:e sacrificaba a una prisionera, a la 

que Ves.tíán: :Can·;'d~s·".:: t·raje.s ··_ae esa deidad, en memoria del que 

r~aliZar~~ ~~~.,·"i~ princesa, de Culhuacan. 
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El Siguiente mes, llamado Teotleco, era en el que se 

realizaba la fiesta de la llegada de' los dioses y tenía una 

duración de cuatro días en los cuales se danzaba, con la 

difer:mcia de que en el Último se arrojaban prisioneros a una 

hoguera y se bebía occli o pulque más·de lo ordinario. 

En el décimo tercer mes, Tepeilhuitl, se honraba a las 

deidades del agua y de los montes, a quienes se les fabric~ba una 

maqueta, en donde se les representaba y cada fdmilia, poseía ~na 

y la veneraba como si fuera una imagen de los dioses. 

Posteriorr.ent~ en el templo, se sacrificaban cinco cautivos: un 

varón y cuatro mujeres. 

La diosa de la caza, Mixcóatl, tenía su celebración en el 

décimo cuarto mes, denominada Quecholli y en ella, la gente 

ayunaba, se realizaba una cacería general por los montes 

circundantes, con la intención de proveerse de gran número de 

animales para su sacrificio. 

En los dos meses siguientes, llamados panquetzaliztli · y 

Atemoztli, respectivamente, se representaban a los dioses con 

figuras de masa de huautli: en el primero a ¡iuitz.ilopochtli y a 

su hermano Painalton; y, en el segundo, a las deidades del agua y 
de los montes. Después de ambas celebraciones se fragmentaban las 

figuras y se comían. 

En el décimo séptimo mes, tititl, se veneraba a la diosa 

llamateutli, a Mictlanteutli, dios del infierno y a Xacateutli,· 
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dios de los mercaderes, a los que también: se les ofrecía· una 

serie de sacrificios ae· pr.is~O"ne.~os. 'de.- gue~~a •. 

se9unda 
jóvenes 

mes, comenzaban los 

cinco la 9ente 
realizaba modo que los 

alimentos ',procuraba descansar la 

Con respecto a los alimeritos -y bebidas que se consumían en 

las celebraciones religiosas entre loS~. aztecas, se puede apreciar 

que éstos no eran muy numerosos y que predominaban el maíz, ya 

fuera en grano cocido con .carne humana, tostado o en tamales, la 

masa de huautli empleada principalmente para la fabricación de 

figurillas y también para tamales, la carne de animales, el 

chiampinolli, el pinolli y el pulque -aunque este último se 

reservaba a la gente anciana-, y tal vez la explicación de ello 

se encuentra en la preferencia de nuestros antepasados por el 

sabor, por la economía y por la fácil elaboración de éstos. 

Una vez expuestos los alimentos que se contemplan en las 

fiestas dedicadas a las principales deidades, pasemos a conocer 
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los que se ofrecian en los banquetes. Indubitablemente al hablar 
de este tipo de celebraciones, nos referimos a las que realizaban 
las personas ricas: dirigentes o comerciantes; ya que el pueblo 
carecía de los recursos suficientes para darse ese lujo. 

Cuando tratamos la alimentación de las clases sociales 
poderosas entre los aztecas en el punto anterior, nos detuvimos a 
mencionar en qué consistía la del Emperador -la que podemos 
caracterizar como un verdadero banquete diario- y la de los 

comerciantes, y es en estos últirr.os en donde pondremos, ahora, 

nuestra atención para describir sus fiestas; pues presentan 
ciertas peculiaridades que nos parecen dignas de consideración en 
este apartado. 

De acuerdo con Sahagún, dos eran los tipos de banquetes que 
efectuaban los pochtecas. Uno de ellos se hacia cuando un 

miembro de ese sector se volvía más rico o quería hacer alarde de 

ello y a esa fiesta, que tenía una duración d~ dos días, eran 

invitados los demás comerciantes, señores y principales. Una vez 

que era elegido el día propicio para el convite, a continuación 

se compraba todo lo necesario para llevarlo a cabo y, un día 

antes de la fecha señalada, se ofrecían flores al dios 

Huitzilopochtli y los .invitados cantaban y bailaban. Esta danza 
y cantos se prolongaban hasta muy tºarde y poco antes de la media 
noche, a los invitados se les repartían unos hongos llamados 

nanácatl, a los que se les agregaba miel. Estos hongos de color 

negro no eran considerados como alimento, sino que su función era 

la de provocar embriaguez, como el octli, y visiones.(60) 

60. Sahagún, Bernardíno. Op.cit., p.507. 
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Después del consumo de los hongos se bebía cacao que, según 

la costumbre, se endulzaba con miel y se perfumaba con vainilla. 

Posteriormente se reiniciaba el canto y la danza hasta el 

a~anecer y sólo se suspendían por un breve momento para comer 

tamales y beber atolli. 

Al siguiente día, los invitados ahora eran los amigos y los 

parientes del qu" hacía el banquete y se procuraba que en este 

segundo día· se diera abundante comida, -como en el anterior-. 

El otro convite del cual nos da noticia Sahagún, que también 

era efectuado por los pochtecas y que era mucho más costoso y 

duraba más días, tenía lugar en el décimo quinto mes, denominado 

eanquetzaliztli. Para esa celebración se compraban, en el 

mercado de Azcapotzalco, unos esclavos que recibían el nombre de 

tlaaltitin, es d0cir, "lavados", pues su carne se consideraba 

especial para el consumo, como si fueran animales comestibles. 

Eu esta fiesta, el anfitrión regalaba mantas a sus 

invitados, que sin duda pertenecían a las clases sociales más 

privilegiadas, y además se proveía de gran cantidad de comida 

como: frijol, chía, atolli, chilli, sal, tamales, cacao y de un 

guiso preparado con carne de un perrillo, tzcuintli o tlalchichi, 

junto con varias aves. 

Durante los primeros días del banquete, los esclavos 

"especialesº, danzaban y todos los comensales comían tamales y 

bebían atolli y cacao. Al tercer día se comía también lo mismo 
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y, los esclavos eran llevados al templo de Huitzilopochtli, 

donde les darían a beber teoctli y, una vez borrachos, se les 

transladaba a los centros· ·ceremoniales Pochtlán o Eexotlán para 

ser alimentados con tzcalli mojado con miel. 

Finalmente, una vez que los tlaaltitin ya estaban 
11 engordados", 'eran llevados al barrio de Coatlan, en el patio del 

templo Uitzcalco para que pelearan y así proporcionaran 

entretenimiento al anfitrión y a sus invitados. Posteriormente, 

los esclavos eran dirigidos ante la imagen de Huitzilopochtli y 

volvían a ella después de dar cuatro vueltas alrededor del Cu, 

donde eran sacrificados y lanzados escaleras abajo, para que el 

anfitrión se llevase los cuerpos a su casa, los cocinara con maíz 

y co'nvidara sólo a sus parientes. 

Los banquetes de los comerciantes, como po~emos apreciar, 

presentan ciertas semejanzas con los a1imentos y bebidas que se 

ofrecían en las fiestas mensuales anteriores ya que en ambos se 

efectuaban sacrificios humanos para honrar a un dios y con su 

carn~, preparar el guiso llamado Tlacatlaollo, además de consumir 

tamales: pero lo que distingue a uno de otro es, por ejemplo, la 

manera de consumir el huauhtli, pues mientras los pochtecas lo 

comían con miel en sus fiestas, es decir, el tzoalli, en las 

celebraciones religiosas, este cereal se molía para realizar 

figurillas con la masa, las cuales después podían comerse. 

En cuanto a las bebidas, el cacao y el atolli, -aunque no 

tanto el primero en las fiestas de cada mes-, eran las que 

predominaban en dichas festividades, dejándose casi 
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exclusivamente el consumo del octli co~o embriagante para las 

celebraCi~:>nes donde participaba ·todo el pueblo, mientras que los 

comerciantes empleaban los . horigos alucinógenos para la misma 

finalid.ad, y dejaban esa bebida. para los esclavos "especiales", 

para así atu~dirlos y hacer más fácil la tarea de sacrificarlos. 

Expuestos ya los principales alimentas que solían elegirse 

en algunas .festividades de la vida religiosa y social del mundo 

aztecn / pasemos ahora a conocer. varios rasgos de la lengua 

náhuatl. 

2.3.5 La lengua náhuatl y su escritura 

En el presente apartado daremoa algunas generalidades sobre la 

lengua náhuatl, al igual que de su escritura; ya que nos pareée 

importante presentar un conocimiento básico de la estructura de 

este idioma que ha aportado elementos léxicos al español y que 

juntos han dado origen a las palabras que, en este trabajo y en 

circunstancias precisas, constituyen nuestro objeto de estudio: 

los nahuatlismos. 

La lengua náhuatl, también conocida como mexicana o azteca, 

conforma, con otrcs dialectos, la gran familia uta-azteca, que, 

geográficamente abarca a todos los pueblos prehispánicos 

comprendidos en la meseta central de México, la costa sur de 

Guatemala y el extremo oeste de El Salvador. 

Los dialectos incluidos en esta familia lingüística guardan 
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gran parentesco con el náhuatl, al grado de que Birgitta L~ander 

ha llegado a afirmar: "que es indudable que hayan tenido un mismo 

origen" ( 6l) pero el factor que. marca la diferencia entre los 

tres, es el tratamiento que cada uno de ellos otorgan al fonema 

/tl/. Pues mientras el náhuatl conserva este grupo fonético, el 

dialecto nahuat, lo reduce a T y el nahual a L. 

De los pueblos que hablaban el nahuat y el nahual, eran 

pocos los que los empleaban; del primero, los pipiles, los 

teotihuacanos y los toltecas, y del segundo, pueblos secundarios; 

cosa que no sucedió con el náhuatl, ya que no únicamente lo 

hablaban los aztecas, al igual que las otras seis tribus que 

salieron de Aztlán lxochimilca, chalca, tepaneca, colhua, 

tlachica y tlaxcalteca) sino también otros pueblos de origen no 

nahua, co~o el chichimeca, hecho que Leander supone como: 
11 

••• indicio de que lo habían aprendido de algún pueblo vecino o 
dominador... pero es evidente que no era el azteca, ya que su 

imperio había existido muy poco y el proceso de adopción de la 

lengua de otro pueblo es lento."(62) 

Determinar qué civilización influyó en aquélla es sumamente 

difícil, ya que se carecen de datos suficientes para ello; pero 

en lo que concordamos con esta investigadora es en el aspecto de 

que: "cualquiera que haya sido el motivo de esta· influencia, 

constituye otra prueba de que el náhuatl ~s muy antiguo como una 

de la3 principales lenguas de México".(63) 

6l. Leander, Birgitta. Op.cit., p.23. 

62. ~. p.l6. 

63.~. 
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Gracias a los pocos testimonios escritos que nuestros 

antepasados nos legaron y que se salvaron de: la destrucción de la 

evangelización 

conquistadores, 

historia, sino 

escritura. 

española, 

no sólo 

también 

p:>CO después 

se ha podido 

ha facilitado 

de la· :llegada de los 
.. 

reConstrui·r parte de su 

:el conocimiento de su 

Entre los aztecas, las únicas personas que estal:>an 

encargadas de escribir los heChóS·más importantes que sucedían a 

través del tiempo, ya fueran referentes a guerras con otros 

pueblos, epidemias, ate., eran los ·amoxhuaque, "los poseedores de 

cóJices" ( 64) documentos fabricados con papel amate y plegados 

corno pequeños biombos. 

De acuerdo con León Portilla, los aztecas empleaban en sus 

códices cinco tipos de glifos. El primer tipo del que se tiene 

noticia en la escritura náhuatl, gracias a los códices más 

antiguos, fue el pictográfico, el cual, como su nombre lo indica, 

consistía en representar un objeto mediante su dibujo o figura. 

Es problable que en una etapa inicial de esta escritura a 

base de dibujos, éstos fueran detallados, sin embargo para 

facilitar su elaboración, se fueron haciendo más simplificados y 

estilizados, dando lugar a figuras sencillas e incluso, como lo 

indic3 Alfredo Cha vero, a "representar el todo por la parte 11 
( 65) 

Así, por ejemplo: para señalar un tigre, ya no era necesario 

dibujar todo su cuerpo, sino únicamente la cabeza. 

64. León Portilla, Miguel. Los antiguos mexicanos , pp.43-61. 

65. Chavero,. Alfredo. Op. cit., p.131. 
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Los glifos pictográficos, en primera instancia, habrán 

pareci~o la solución idónea de escribir los acontecimientos 

relevantes de la vida social, política, económica, etc., de la 

antigua cultura náhuatl, porque, según se veía, todo objeto tenía 

una representación; pero esto no siei'npre fue así, pues existen 

conceptos como: aire, voz, 

difícilmente podían tener un 

plenamente. 

enfermedad, entre 

dibujo que los 

otros, que 

identificase 

Ante esta deficiencia, !os nahuas pasaron de la escritura 

pictográfica a la ideográfica, sistema que trataba de representar 

una idea, empleando figuras que, de alguna manera, estuvieran 

relacionadas a ella y le hicieran alusión. De esta forma, para 

significar el crepúsculo, los nahuas pintaban un cielo mitad azul 

y mitad estrellado. Otros ejemplos de conceptos en donde se hace 

uso de ideogramas son los que a c~ntinuación señala L~ón 

Portilla: "Poseían los nahuas ideogramas adecuados para 

representar conceptos metafísicos, tales como el del dios 

(téotl), simbolizado por un sol¡ el de movimiento (ollin)¡ el de 

la vida (yoliliztli), etc. Tenían asimismo símbolos para indicar 

la noche (yohualli)¡ el día (ílhuitl). La palabra se representaba 

por una voluta que sale de la boca de quien habla; el canto por 

volutas floridas. En el mundo azteca, la guerra por el signo del 

agua y del fuego ( atl, tlachinolli). Simbolizaban también el 

concepto de realidades físicas como la tierra (tlalli) ¡ el cielo 

(ilhuícatl); la idea de lago viejo (zólt.ic), etc." (66) 

Otro tipo de escritura que se utilizó en los códices fue la 

66. León Portilla, Miguel. Op.cit., p.59. 
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fonética, que exCl~_si,y~n:iente ·servía Pfl~~:- r~pre:se!ltar nombres ·ae 
personas y·:de · i-ugar~s-; :'.- . ,. . '· 

··;:',:·_;:,::~> ~,~.:·- '.>;, :::::· .. · . ·:"- .. :· 

::",,:::=.;;::}t=~·~~nt:%~,~{{~~i~lt~~r1~1~~!:,:::::: 
silábico, . o '-.·biÉ!n./"'Uncl"-:···1etra; · y: el :_soni'!o:.qe_;. ca~a<.una de estas 

func.i:One·s'-·; ~~:t~b·~·· <d~·term·in~da por~ e.1-~:::q~-~~::;~inJf;i'~~~~:Y e1 ·nombre de1 
objeto que incHc~ba el glifo. 

Así, cuando se deseaba señalar la sílaba "te" para formar 

una palabra, se representaba el dibujo· :~~t:Úizado o glifo 

pictográfico de una piedra 1 ya que e1 sa;;iél~·;'ini~1a1 de1 nombre 

de este objeto en náhuatl, que es el 1 tet~~·~';·'-~~P~.~za ·.con ella. De 

la misma forma, para escribir la palabra ;:MáZat1án ~ .. ·''lugar de los 
venados", se representaba mediante dos·"fi~~··~a:~.L/P~i-~~l:o la de un 

venado 1mazat1J y después la. de unos d·i~;¡~~;,';;'(~·i'~;;1:Tii. 

~scri :~:~n~:n::::: :~~:=l~:n :e s:~~:~~j~~~i~~~~~:;~~f ff t~~~~·:t .¡~á~-: · __ 
~~::;~' h:~:~:~i > ~zi:tl<i7uª:cº:~1/~:d::1~:t:1~~~/t~:J~;~ff ::de::~· 
pantli), ix (ojo, ixtolotli), teci .(sol,' teotl), ~i:íyci (agüjero 

circular, coyocticJ tenan (muralla, tenamitiJ, - tecu'' (diadema< 
tecutli), icpa (pelota de hilo, icpatl), mi (flecha! mitl), yaca 

(nariz, yacatl)" (67) y León Portilla agrega dos más: "la e del 
glifo e-tl (frijol) y la o de o-tli (camino)"(68) 

67. Soustelle, Jacques. Op. cit., p.232. 
68. León Portilla, Miguel. Op. cit., p.61. 
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Las causas que obligaron a los nahuas a no desarrollar más 

este tipo de escritura, tar parece que se debieron a la falta de 
sentido práctico de ésta, pues además de no permitir la anotación 

exacta del lenguaje hablado, Leander indica que en el caso de que 
hubiese evolucionado, constituiría uh problema de comunicación 

entre los diversos pueblos con los que se relacionaban: 11 (pues) 

si hubieran mandado un mensaje en náhuatl, escrito en caracteres 

fonéticos, a una provincia digamos de habla mixteca, hubiera sido 

un proceso bastante complicado tener que traducirlo y luego 

contestar en un idioma para ellos extraño. La Matrícula de 

Tributos se hubiera tenido q".Je traducir a gran cantidad de 

lenguas". ( 69) 

Esto explica claramente el por qué el empleo de la escritura 

fonética se vio restringido a sólo topónimos y nombr~s de 

personajes: en todos los idiomas éstos seguirían siendo los 

mismos, sin ninguna variante. 

En lo que concierne a los glifos numerales, como su nombre 

lo indica, representaban a números. El sistem~ que los nahuas 

poseían como base, en su modo de contar, era el vigesimal, pues 

para ell·:>s eran de suma importancia los números: veinte 

(cempualli, una c;ienta) -al igual que del 1 al ·19 y las varias 
veintenas; como el 400 y el 8000. 

Aquí, cada unidad era expresada por un punto, de tal forma 

que se señalaban tantas unidades como puntos aparecieran. Para 

indicar las cifras S, 10 y 15 tenían que tomar como referencia al 
número 20, cuyo sig~o era una bandera (pantli), la cual se 

69. Leander, Birgitta. Op. cit., p.15. 
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dividía en cua.tr·o _part-es·.Y .cada·. uncí .de ellas tenía un \lalor de S 

unidades. De ~s-ta" ~anera·;:;~el_.-;5 estaba:. Con~.ti.'tuído 'por una cuarta 

parte sin c.Ólo~'ear: de :1~ '•bandera, el· 10 '.·'por ·1a mita.d y el 15, 
por tres .. ciu·ar·~~~:'·:~a·~t~s·~·.~: .. :(·:, 

. -, . ~ .• -_' - --,:·;. ·. -:..: :-·. - ,;j:~·: ~·:,1 ~'3.-.":, 

es ti l ~:{:i:sTir:t:;;~.t'~Jf d:tf ~~~1:~l~~f f fi~!::;:0d:~: :n:º::::~1;:: . 
número~. 100•;,é2oo>y JAo.~:.:;o. .c'?n, ;eí.ériú'!'ero·sooo pasaba exactamente 
el 'mrs:r!o. !_ÍJ"r~·~:~~~~ie!!i·~·?.:."<f.'- Cacia·: ~:'Uh'~ ~~~~e·< las cuartas partes que 

conf~rmab~n ·• .. u~~. , b:.i~·a:· Ciiiquf piiú í\ representación gráfica de 
esta ca:~tiaa:d, ~º~~tú:iií:a~·; . 2oóo·F4ooo y 6000 unidades. 

cantidades más 
gráficamente era 

indicada·. por ·,.Ta:: inclus.ión:/ae.~;·.füüi·:i c-ifra ·dentro de otra, o bien, 

:~:~:~:, d:~::~]JttJ:;tt~:t; J}{:n3:~;~it~ ~sºº::º:º ::: :;~: ~cº·::;:~:::~ 
indicándo~·~ así qdeia'.i,;b~~·¡'~iin';ei:b~)io'.:+ io o sea 4J) y 8000 se 
están mul~ip¡\i::,a°'~e'.'·>~:,(jo> ·,·?{ . " } .·• .. " 

"• -:~~:/:::'.~::~·~-··'..~-;::'_;' ~··--.;~·· '.!> ,"'°-' . ,. 

~;;;i;I:!lf i!lllif lf Jil!¡~;~·~:;;;;; 
. cinco, días" sobr~:n,~e.~)' a1;;·;final: l'!el, :,año, 'y el Tonalpohualli, 

. ~·.,.,_ '?):.:· .. ·,· .. ¿:.';·.··' 

> [JC ,.'( . , <: . ·> 
10. León Portma/M¡~,u~~. op. ii~.,'p;55: 

115 



"cuenta de los destinas, formado por veinte semanas o grupos de 

trece días y que era empleado como almanaque adivinatorio y para 

cálculos de fenómenos astronómicos. 

En ambos calendarios se representaban las días con numerales 

del l al 20 para Xiuhpohualli y del l al 13, en el Tonalpohualli 

y de veinte signos que se combinaban sucesivamente con ellos. 

En el caso del segundo caleudario, cuyo ciclo constaba de 52 

años, distribuidos en cuatro periodos ~e 13 años, cada uno de los 

años tenía una de estas figuras: tochtli (conejo), ácatl (caña), 

técpatl (pedernal l o calli (casa) , junto con un número de la 

seriación del l al 13 (uno de los cuatro periodos de un siglo). 

De esta manera, el primer año del primer periodo iniciaba con 1 

conejo, el segundo 2 caña; el tercero, 3 pedernal, el cuarto, 4 

casa; pero en el quinto se repetía nuevamente el orden de las 

figuras, así tenemos 5 conejo, 6 caña, etc., hasta llegar, de 

esta forma, a 13 conejo e iniciar el segundo periodo en 1 caña, 2 

pedernal y así sucesivamente. (71) 

Una vez mostrados los cinco tipos de glifo.s utilizados en 

los códices nahuas, veamos a continuación algunos aspectos acerca 

del náhuatl, como lengua hablada. 

2.3.6 Generalidades sobre la fonética y gramática náhuatl. 

Hablar sobre el náhuatl, como lengua oral, es tratar uno de los 

aspectos que más elogios h3 recibido de p3rte de los 

71. ~Clavijero, Feo. Javier. Op. cit., pp.177-178. 
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numerosos autores que se han dedicado a estudiar su fonética, así 

como su gramática. 

Sobre el prim.ez:: punto, Birgitta Leander opina: que el náhuatl 

clásicC? •'.era_ u~ i~~~~ª.-- ~um.ame~te_ exqui~ito, _s_onoro, _.tenía un buen 
equil.ib.~i'~·· .. e~t~e-.<~OnSo~antes y vocales·, de< rit'mo· consonante, 

porque.-,:t~d·~ .. ~-":_;_·:i.~s~_:{:;P'~).'~b~as ··era.n graves, y muy eufónico, porque 

carecía:· d··~·-~!~~ó-~)'d~~ · .t·o'~'.~~·s· "y . difíciles como la j y la r 11 .. ( 7 2) 

Por ·:su .:parte¡ Clavijero señala que esta lengua " .... muy 

copies.a, muy 'c6rtesana, singularmente expresiva, por lo cual la 

i1ari aprecia~~ y celebrado cuantos europeos la han aprendido 11 (73), 

además de excluir las consonantes j y r, tampoco contempla las: 

b, d, f, g y s; pero que emplea abundantemente las: 1, x, t, z y 

los grupos tl ;· tz en sus palabras (74) Ejemplos de esto último, 

vendrían siendo términos tales como: acal (canoa), malia (cazar), 

teopixqui (religioso). xóchitl (flor), xinachtli (semilla), itla 

(algo), itlacoa (dañar), mecatl (cordel), patli (medicina), itzon 

(cocido), itztli (enfriarse), cucuitzcatl (golondrina), etcétera. 

En lo q_ue concierne a su gramática, el .náhuatl, al igual que 

el alemán y el griego, es una lengua polisintética, es decir, que 

para conformar una palabra, ésta resulta de la suma o adición de 

72. Leander, Birgitta. Op. cit., p.16. 

73. Clavijero, Feo. Javier. Op. cit., p.239. 

74.~ 
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palabras más simples. Pero lo que la distingue de aquéllas es 

que lo hace con mayor economía, pues mientras ellas utilizan casi 

completos los términos en la composición, en el náhuatl se 

suprimen algunas letras o sílabas,' lo que permite añadir más 

elementos. 

Un ejemplo de esta forma de composición es el que Clavijero 

nos indica a continuación: "Tlazotli significa amado o estimado; 

mahuiztic digno de reve1encia; teopixqui sacerdote (voz compuesta 

de teotl, dios, y el verbo pia, que significa tener o guardar) y 
tlatli es padre ••• Para unir, pues, estas cinco palabras en una, 

les cercenan ocho consonantes y cuatro vocales diciendo 

notlazomahuizteopixcatatzin, mi am.ad"' . señor y padre y reverendo 

sacerdote, anteponiéndole el semipronombre no, mío, y el tzin que 

es partícula reverencial 11 (75) 

Como podemos apreciar por el ejemplo anterior, el número de 

sílabas(76) en un término nahua ya conformado es mucho mayor que 

el de nuestras palabras en español; pero es gracias a esa 

acumulación de otros vocablos, que se permitía Y.facilitaba crear 

términos necesarios que expresaran mejor lo .que se deseaba 

definir o describir. Así, para referirse al artista, los nahuas 

lo llamaban tlayolteuviani, 11 el que endiosa a las cosas con su 

75. ~.p.241. 

76. Clavijero afirma que la cantidad máxima de sílabas que 

llegaba a tener un vocablo náhautl era de 15 ó 16, p.241. 
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corazón", o en.-el caso de-maestro, tei?Ctlámachtia"ni, "el :que hace 

sabios los ;rostros~ ajen~3 1i_. 

:>.-'·' .::.. .··'··<>· -
Al·g~:~·a·~::~\~·eí'~~:~~~·~ .... de ,:,1o·s·' que .·carece .~.-e1.:":.'~·ná~Ü·;a·t·1: .-:~~o·k~-- iO~ 

nombres ' ... s Up~r i;~'ti ~~-~,_-~y··:.<10·5 :. ~o~~~r_á-~~~;,~··,~·~: ~~: Lªo:~~s.·,~-.·~ .. d:·ifm~;n.1u::;t~7v:~0. ~sc-_i_.· ·8.ncia 
los . suPie~_~\:_~-º~~,;~·:p~-~tí~~\~~-- ~quiv_~i~nt:es .. ?;· ?'>·j -~~-··:·_ ·~~'.';_ y_: ~o·s _ 

aumen t~ ~i v~~ ~·,s~-~ ~ · ~-·{:?t ~:~-"t>:i:t:::.~'-~:,-~~S':r-.·_ .,-:·:;,< -: 

C.-.J--- • ~·: • '' • ~:: ___ .r., ~:}/:t:~;~;,,¿,~~~-·." :;.:~.---·-.·:." « 
.-.. -~· ~ '-· . ·:·_~,:~, 

ir a hacer,· 
chichih.ua hace:~- cori. diÍigeric:i~----~ 

. . 

• ;:·. v. ··~·J;1";~/-,·--t~{:S:.-_-' . ' .. - ,\· ·-~·-~- ., 
~-- . ·:ifa\. ;~;s~.~~~ /-º'"~,-, r{~,-:'.,',)_;l:: :,.._::<, 

~:~o:::s:::~:o:::::::nd:e:e:::d:::::f íJ}~~~f t~~~!¡\~:{~~~1~I:Jit:~ 
elementos eufónicos que añaden m&~//~~-~·rt-~~·?·~:,:~'.;i~''_;-.:~·j:\,;frf~ác'ión 
náhua, para considerarla como dueñ~-~-cfe·~:iiOáº·>aita'.·;".~U·~~Ur_a ·, .. ~·1. ni~el de otras grandes de la antigüedadu'.cf!Í_) . . . . "(: ·. . . 

77. ~· p.240. 
78. Leander, Birgitta. Op. cit., p.17. 
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2.4.Influencia de la lengua náhuatl en el léxico del español de 
la comida en México 

2.4.1 Influjo de los nahuatlismos en el léxico del español 

En el momento en que Cristóbal Colón,· en su búsqueda de una nueva 

ruta comercial de España con la India, arribó a tierra americana 

aquel 12 de octubre de 1492, no sólo con ello marcó el inicio de 

la expansión territorial de la península¡ sino también el 
contacto entre dos mundos diferentes: el indígena y el español. 

Conocido es el hecho de que de ambos mundos, el que terminó 

imponiendo sus tradiciones, costumbres, religión y lengua, en 

pocas palabras, su cultura, fue el español; mas un asunto que 

debemos indicar sobre ésta es que no permaneció tal como fue 

traída de Europa, pues una vez implantada -incluso poco antes de 

la conquista- empezó a ser adaptada a las nuevas condiciones de 

vida, así como enriquecida con elementos de las civilizaciones 

dominadas. Y fue precisamente en la lengua, en el aspecto 

léxico, el nivel más superficial de la estructura lingüística, 

donde se dejó sentir por primera vez el influ~o de los pueblos· 

americanos.(79) 

79. Un problema que preocupó a los filósofos americanos y 

españoles a fines del siglo XIX y principios del XX, fue la 

posibilidad de que el español, después de que tuvo contacto con 

las lenguas aborígenes americanas, se fragmentara, con el paso 

del tiempo, en diversos idiomas, como había sucedido con el latín 

y que, al igual que éste, desapareciera. Sin embargo, tal como 

lo afirma Moreno de Alba en su obra Español de América, p.10, no 

había motivos suficientes para preocuparse, pues evidentemente, 

los factores de intercomunicación modernos (libros, radio, 

periódicos, facilidad de los viajes transoceánicos), 

120 



En efecto, cuando los españoles desembarcaron en las recién 

descubiertas tierras, se encontraron ante. una realidad en gran 

parte desconocida para ellos. Ante sus ojos iban apareciendo 

una serie de animales, plantas, frutos y otros objetos que nunca 

imaginaron 

referirse 

que existieran y esto, junto con la necesidad de 

a ellos, obligó a los primeros exploradores a 

otorgarles un nombre de su vocabulario, tomando en cuenta algunas· 

semejanzas que estos seres tenían con los que conocían: 11 
••• así 

llamaron león al puma ••• denominaron tigre al jaguar •.• comadreja o 

zorro, a lá zarigüeya; ••• perro al calungo o chihuahua; zorra o 

lobo, al agurachay o guará; gato, al ocelote o cunaguaro; cuervo 

al zopilote; buitre, al cóndor; pavo al guajolote; gorrión al 

colibrí, etc."(80) 

Este método de denominación, sin embargo, no era del todo 

aplicable a esos integrantes de la flora y de la fauna americana; 

ya que había casos en que de acuerdo a sus características, no se 

disponía de un nombre español conveniente para ellos, por lo que 

se decidió crearles uno. De esta manera, 11 llamaron encubertados 

y luego armadillos a los tatúes, perezoso o pericoligero al aí; 

pi apoco al tucán, etc. 11 
( 81) 

son enteramente distintos a los que prevalecían durante la época 

del Imperio Romano. Si a esto añadimos coma factor unificador, 

el proceso de urbanización del habla rural como consecuencia de 

la invasión de las grandes ciudades por parte de los habitantes 

de la provincia, llegaremos a la conclusión de que tal vez el 

español en g~neral tienda más a la unificación que a la 

fragmentación. 

80. Buesa, Tomás. Americanismos , p.326. 

81. ~ • p.327. 
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Quizá estas dos formas hubieran bastado para resol ver el 

problema de proporcionar un nombre a todos aquellos elementos que 

constituían esa nueva realidad; pero eran tan abundantes que, aun 

contando con una gran capacidad inventiva, no hubiera sido 

suficiente. Por tal motivo, se recurrió a la más sencilla 

solución: la adopción de palabras indígenas y la cifra de los 

indigenismos (82) empleados creció a medida que lo fue haciendo 

el imperio español, el mestizaje y el conocimiento de la realidad 

americana. 

Así tenemos que a partir de la primera mitad del siglo XVI 

muchos cronistas y literatos españoles, como Gonzalo Fernández ae 

Oviedo, Cristóbal de Castillejo, Alonso de Villegas Selvajo, Lepe 

de Rueda, Lepe de Vega y Cervantes, integran ya en sus obras gran 

número de indigenismos. Por su parte, la Academia publica, entre 

1726 y 1739, el Diccionario de Autoridades, el cual, a pesar de 

no incluir este tipo de términos que se empleaban en la lengua 

hablada, contenía ya una cantidad considerable y fue agregando 

todavía más en sus sucesivas ediciones. 

Ahora bien, si se busca de qué lenguas provienen todos, o 

mejor dicho, la mayor parte de aquellos vocablos· indígenas que 

influyeron, primero en el español americano, notaremos que 

de los numerosos grupos o familias que existían en el 

82. El término indigenismo, de acuerdo con Moreno de Alba, José 

G. Op.cit., p.20 se refiere a 11 las palabras que, de las lenguas 

indígenas que se hablaban en las diferentes partes de América, 

pasaron al español,a veces sólo de esa región (regionalismos), a 

veces al español de toda América (americanismos) y al español 

general, en ciertos casos." 
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continente e ínsulas- se estiman unas 170- son solam'ente nueve 

las que dejaron huella. 

De estas lenguas fue, sin duda, el drahuaco ~ el idioma que 

fue hablado por los hoy desaparecidos indios de gran parte de las 

Antillas, el primero que tuvo contacto con el español de los 

primeros descubridores ( 83), pues dichas islas " ••• fueron 

pobladas por españoles a partir de 1492, aunque c'iertamente los 

primeros colonizadores dejados por Colón desaparecieron antes de 

que él regresara en su segundo viaje, pero en fin, puede decirse 

que el poblamiento español de estas islas comi8nza en los últimos 

años del siglo XV."(84) 

83. Mucho se ha ocupado la filología hispánica en investigar cuál 

fue el español que sirvió de base para el de América; pero sin 

llegar, hasta el momento, a una determinación. 

Guillermo Guitarte, en su ensayo "Para una periodización de la 

historia del español de América 11 en Siete estudios sobre el 

español de América, p.170, ~eñala que para resolver este 

problema, se ha recurrido a identificar la procedencia dialectal 

peninsular de los rasgos del español americano y se encontró que 

no refleja rasgos del habla de toda España, sino preferentemente 

de la región de Andalucía,-como el yeísmo, el seseo (Cfr. Rana, 

José P. El problema de la división del español americano en zonas 

dialectales , p.222-223). Considerados como la igualación 

fonética de y y 11, y de c y z en s, respectivamente, las 

aspiraciones de -s y -j, la confusión de -r y -1, y la pérdida de 

-d- intervocálica. Para confirmar este punto, se hizo un 

recuento de los primeros españoles llegados a América, según su 

procedencia regional. Sobre este recuento, Peter Boyd-Bowman 

da a conocer un amplio predominio de andaluces en el 
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Del arahuaco, hoy lengua muerta y Pmparentada con el taíno 

arahuaco de Haití, cuba y Santo Domingo, tenemos los siguientes 

vocablos: ají, "fruto de sabor picante"; batata, "tubérculo"; 

batey, "lugar ocupado por casas, calderas, etc. 11
, cacique, "señor 

principal"; caníbal, "hombre antropófagoº; canoa, "embarcación 

ligera"; carey, "tipo de tortuga 11
; cazabe, "pan elaborado con 

harina de raíz de yuca"; guacamayo, ºespecie de papagayo 11
; 

guanábana, "fruta de pulpa blanca"; hamaca, 11 red gruesa que sirve 

de cama"; higuera, "fruto de corteza dura empleado para hacC?r 

vasijas 11
; huracán, ºviento impetuosa 11

; iguana, "tipo de reptil"; 

jaiba, "crustáceo marino"; maíz, mamey, nahuas, "falda interior 11
; 

sabana, "llanura sin vegetación"; tabaco, yuca "arbusto cuya raíz 

sirve para fabricar harina 11
, etcétera. 

casi inmediatamente después de la anterior, la lengua caribe, 

empleada en las Antillas del Sur, Venezuela y Guyana, también 

proporcionó varios términos, en especial, referentes a animales, 

tales como: caimán, 11 reptil hidrosaurio 11
; colibrí, 11 ave pequeña 

periodo antillano; "en la época primitiva o antillana, el grupo 

más numeroso en cada año, y en todas las expediciones, fueron con 

mucho los andaluces, de los cuales más de 78't procedían de las 

dos provincias de Sevilla ( 1259-58%) y Huelva ( 439-20%)." Sin 

embargo, Moreno de Alba, en Op. cit., pp.37-40, indica que otros 

estudiosos, como Marce! Oanesi, quien únicamente reconoce la 

influencia del andaluz en el español americano en lo fonético 

(seseo) y Gregario salvador, que ubica los anteriores rasgos en 

algunas regiones de América y no en toda ella, han hecho ver que 

el andalucismo no es la única base del español americano y que es 

necesario efectuar más investigaciones. 

84. ~ ' p.13. 
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de pico la.rgo y delgado"; l.Jro, "especie de papagayo pequeño que 

suele imitar la voz humana 11
; nigua, "insecto parecido a la pulga" 

y mico, ºmono de cola larga 11 • 

Cabe señalar que la mayoría de las palabras arriba enumeradas 
se incorporaron tan rápidamente al español que, entre 1492 y 

1520, ya formaban parte del léxico de la Secretaría Real. 

Después de permanecer por un buen tiempo los españoles en las 

islas del caribe, se inicia propiamente la conquista y 

colonización del Continente americano y, con ello, la propagación 

de vocablos arahuacos y caribes a él. Sobre este hecho, Moreno 

de Alba aos dice: '1 La importancia de las Antillas en lo que 

respecta al léxico indígena incorporado al español es fácilmente 

explicable, pues realmente ahí se configuró el destino americano 

del español y las voces pasaron je ahí a constituirse en 

ele1:tentos del español general en el momento en que se extendió 

por América".(85) 

De Santo Domingo salieron las expediciones colonizadoras que 

llegarían a Puerto Rico (1508), a Jamaica (1509) y a Cuba (1511). 
De esta última isla, Hernández de Córdoba organizó, en 1517, un 

viaje en busca de nativos, lo que dio como resultado, su llegada 

a la Península de Yucatán y el contacto con la lengua de la 
cultura maya, que dominaba incluso las zonas bajas de Guatemala. 

Del maya, idioma perteneciente al tronco de las lenguas 

uta-aztecas de la América del norte, el español adoptó algunos 

términos: cenote, 11 depósito subterráneo de aguaº; henequén, 
11 planta de cuyas hojas se extraen fibras textiles"; 

as. ~ , p.s1. 
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acalche, ºterreno bajo y húmedoº; balché, ºuna bebida" y cotara, 

cutara o gutara, 11 cierto tipo de sandalia". 

Posteriormente, en 1519, Pedro Arias Dávila establece la 

Ciudad de Panamá y la lengua de -esta parte de América, el 

chibchá, que también era empleada en Nicaragua, Costa Rica, 

Honduras,Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, legó al español pocos 

indigenismos de los cuales sobresalen: chaquira, 11 cuentecilla de 

vidrio agujereada" y chicha, "bebida alcohólica resultante de la 

fermentación del maíz en agua azucarada 11
• 

En ese mismo año, Hernán cortés, enterado de vagas noticias 

sobre la existencia de pueblos civilizados en México por la 

expedición efectuada por Hernández, salió de Cuba y llegó a 

Cozumel, para más tarde desembarcar en las costas de la actual 

Veracruz; en un lugar llamado Chalchiuhcuecan, nombre que después 

los españoles cambiarían por el de San Juan de Ulúa(86) y 

finalmente conquistar, el 13 de agosto de 1521, la Ciudad del 

imperio azteca: Tenochtitlán. Pero antes de dar inicio a la 

•:: influencia que produjo la lengua de dicho imperio, terminemos da 

ver los demás idiomas americanos que dejaron huella en el 

español, y así tratarlo ampliamente más adelante. 

Hecha esta 

lenguas indígenas 

con la española y 

el aimará. El 

aclaración, continuemos con las siguientes 

que, de manera cronológica, tuvieron contacto 

de las cuales ha tenido préstamos: el quechua y 

primer idioma, hablado en el Perú y propagado 

86. Sobre el motivo de este nombre, ver Díaz del Castillo, 

Bernal. Op. cit., p.25. 
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a lo largo de los Andes, .desde el sur de.Colombia, hasta el norte 

de Chile Y t:iordeste argentino, .. tuvo su É!ncuentro con el español a 

finales del primer tercio del siglo XVI, poco antes del 

establecimiento de las primeras ciudades en algunas regiones 

citadas. Del quechua son los vocablos: alpaca, 11 animal de la 

familia de los camélidos del tamaño de un ciervo y de pelo largo 

y pardoº; cancha, "local destinado al juego de pelota"; cóndor, 

"ave de rapiñaº; choclo, ºmazorca tierna"; guano, 11 estiércol de 

pájaro 11
; mate, "calabaza hueca que, cortada, sirve como vasija"; 

pampa, "llanura extensa sin vegetación arbórea"; papa, 
11 tubérculo" y vicuña, "mamífero de la famil.ia de los camélidos de 

lana muy estimada". Por su parte, el aimará, emparentadO con el 

~nterior y todavía empleado en varias regiones de Bolivia y Perú 

proporcionó: puma, "mamífero parecido al tigre"·; coca, ºarbusto 

cuyas hojas se mascan para calmar la sed o para preparar una 

inft.isión 11 y coco, 11 fruto de la palmera 11 

El araucano o mapuche, hablado al sur de Chile y parte de la 

pampa ar.gen tina, es otra de las lenguas que, a pesar de no 

intervenir mucho, Iegó algunos términos al español tales como: 

curantO.·, ºguiso· cÓnfeccionado con mariscos, carnes y legumbres y 

cocido todo ello 'en un hoyo sobre piedras muy calientes" y machi, 

"curandero de oficioº. 

Finalmente, el guaraní, utilizado por los pobladores de las 

cuencas del Paraguay y del Panamá, y emparentado con el tupí de 

Brasil, es el último idioma de los nueve que, a finales del siglo 

XVI, incorpora vocablos a la lengua española. De él son 

ejemplos: jaguar, "mamífero félido, semejante a la pantera"; 

ñandu, "ave corredora parecida al avestruz"; tapir, "mamífero 

parecido al jabalí, pero de piernas más cortas y hocico en forma 

de trompa" y tucán "ave trepadora de pico grande, arqueado y 

grueso". 
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Después de mencionar _algunas de las principales lenguas 

indígenas qu~:: ~~~~o~·~~o~.~~on .- préstamos al es~~ñ~l, '.pase~os a 
continuación. a, habÍar· ~eL náhuatl, el idioma americano. que más 

términos -·.ha_·::«.-a.p·c;rta~~---·· ~n\-'~~-~.m~r ··lugar: ·a la l~n_gua e~pa~~-l:·f=l: _así 
com6 tambié~ ;·a)bt'~~~-~:.i'~-ng~~~-. h'".lbladas· en ·el miJndo • 

. Gracias'"" ;·l~s;;;.,J;~to~ que Hernán cortés y Berna! :~lii; dél 

castill~ .-.~~~~"i.i·~-~~~t~?:~~~-~~ib~endo ··su expedición hacia: el ·.vá1:i:é· ''de 

;~~:~:::·•i:~~if~1~t~<~:~q;::;:¡ . ::::::: :::c~::r:::::ik~:.~:~: 
tamili.ari·iar·~~ >~< fUeri;~·-,~ Princ1pa1m-ente topónimos ,. y'· ilOlrtbr·~~ ···de 
personas y lÓ~ ,.: qU-~< {ié9~rot1 a Permanecer en é1 __ .. /e~~-~·~6:(~{~- no 

sufrier~n ~oditicaéi·~-~-~~ · · ( ~~z n~hu~tl). Para ~:-~-j~<~~-~~i~~~~r 0 . l~ 
primero, pr~sentamos ,·la·> sigúiente: -~i~~- . d~.: ·~.~rn~a.~_;·:::-º~~~ ,'·~~:~·,(~~-~.nde 
además se muestra. la ·dificultad que tenian'.io~jé'~~~·~fi.:iie~: para 

. . . ., -· - .· ' . . . ·- __ ., .. ' -- •.:.-...·- ~ ---· ' ' :• . . -.. 
pronunciar algunos son.idos ~·1\Y.- .~ue :.~e·. ~.~t-~'.:·~~a~~·r~ ~~-q:~-~}~~-,1e_·~-~ÓÍ1t~b_e, 
que de la parcialidad de Xicotenga xi~otén~~ti.f·,;:¡'~~ ya·~~ veía de 

~!~\~~~~~;f f ;}:~:~I~~f i!?~~i~~~~~f t:,~~~il1i: 
."-~::..". ; !:-:~;.. ,. . ?:-:··. ?~~;~ .:·ó ·¡::',; ' ~-:( 

: :} ':''¡' ·<·-.,::~; \;\~ }' t;.-~_).;. -

::~:~::::;~~~;~~~~f ~~~~i~l~~~~~~~~~t~:E~~:• 
87. Díaz del castillo/''éérna1:'.'óp:cit'i>, ~·~ iú: · 
88. Leander,Birgitta. ·oécit:-,'/'p •. l~. ' · 
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incorporando más palabras.:;de origen. náhuatl a su lengua que venía 

salpicada ·de antill~n'is"1os',. é~ ·ei momento en que surgió una nueva 

:::~~~',cu1yao i::tr:t~·:o:~r~;~:nt'ánte · fil;, el hijo de cortés y coña 

Debi.do.c._:-~:· .. ,~s-ta·:·~~~-~la .. de. 'raza indígena y europea, la mujer 

india de·-.-m~ii~·o> al ig.ual que la de las demás regiones de América 

gue· ·tu~~~~~·~·ri_~·:~,~ntaCtO con ".~.la inmigración peninsular compuesta 

exclusivamente por hombres, iba a representar un papel 

importantísimo en la vida afectiva y en el hogar del conquistador 

o del colono, contribuyendo a que aquéllos fueran 

familiarizándose con la terminología indígena." ( 89) y que los 

hijos, que hablaban la lengua del padre: pero que eran criados 

por la madre, las conservaran y las transmitieran en sucesivas 

generaciones. 

Puesto que el trabajo diario de las mujeres indígenas se 

centraba en la casa, principalmente en la cocina, muchos de los 

préstamos que obtuvo el español, de la lengua náhuatl, fueron de 

ese ámbito: nombres de guisos, bebidas, frutos comestibles, 

vegetales -de los cuales hablaremos en el siguiente apartado- y 

enseres y utensilios domésticos y todas ellas, de igual manera 

que la mayor parte de las demás palabras incorporadas, sufrieron 

cambios al adaptarse al sistema de la lengua invasora(90), 

originándo así a los nahuatlismos. 

89. Buesa, Tomás. Op.cit., p.327. 

90. De acuerdo con Dávila Garibi,José I, en su obra Del náhuatl 

al español , pp.141-147, y Hugo A. Mejías en 11 Préstamos de 

lenguas indígenas 11 en ~l español americano del s.XVII,pp.40-42, 

los cambios más importantes que sufrieron los términos nahuas al 

ajustarse al sistema español, son los que a continuación 
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Algunos. ejemp·1c;;·s. de utensilio.s y enseres domésticos que se 

encuentran en· nuestr~ vOc.abU~ari~ eS.pañol son: camal, molcajete, 

jíc.ara_, rnetat~'- .tec?mat.'e! ~~-tate; pe~a~a, ~uac~l, etc. En Cuanto 

a la fauna tenemos: ~~Y~~e ~:.' C?~~~-ot:e/ c;luetza1, ·mapache, zopilOte, 
tecolote, -tlacuache, ,·entre ·otros. 

Presentarnos: 

1,-tl -te. Esta fue la modificación que se qeneró en aquellas 

palabras nahuas que presentaban el grupo dentoalveolar africado 

sordo en su terminación y ello se debió a que a los españoles se 

les dificultaba pronunciarlo y a. que siguieron el modelo de su 

'lengua, donde existían numerosos vocablos que terminaban en -te. 

Ejemplos: otatl=otate, achiotl=achiote, ahuacatl=aguacate, 

cacahuatl=cacahuate. Hay excepciones. 

2.-tli -te,-tle,-que. Al contrario que el grupo final anterior, 

tli presenta vacilación. en su ·adaptación al español, teniendo 

esas tres"o~cio.~es;· ~e:o hay casos en_ ~ue s'e:. ~~~se7va, cambiando 

sólo· la 11 i 11
_-:· .. p.oi::-::' .. ~1 e_11., ·:p~_es -~:n c;:_~stellan~<:··.l~ -.~!.i. 11-_".~-º s~· e~plea en 

sustant.Í.v_o~.:-~~~~;~-~s·~~·.-:-.sin~· en pal~bl:-"as .: ~~l·t~-~-:j ~~~ln~sí", rabí ,etc.) 

y el .grupo_·.' tr se pron~nc~a, en el esPa'ñ6i'., general, con 

ar~ic_-~-ia?'~~-1:'._..~i~~l~~.~·y_a de t. _O ~?IDO- _kl:. :,::.~n Ocasiones tli 
deSaP"a'rece··~ E·jemPlos: "camotli=camot"e, c~~ax.tli=cacastle, 
tepuztli=tepuzque, chiahuiztli=chahuistle, tilmatli=tilma. 

3.-lli -1,~1e. La ll en náhuatl se pronunciaba como una l larga 

y no como /l/,esto ocasionó que se redujerá a una l. La 11 i 11
, como 

ya.vimos anteriormente, se transformó en ºe"; sin embargo, debido 

a causas no precisas, esta vocal llegó a desaparecer e, incluso, 

el grupo completo se transformó en -ra. Ejemplos: 

calpulli=calpul,comalli=comal,copalli=copal,molli=mole,atolli=ato 
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Con el paso del tiempo y con el aumento de mestizos y 

crivllos en la nueva ~spaña, el español fue afianzándose poco a 

poco, así como la lengua náhuatl fue adquiriendo mayor arraigo. 

En· 1529, ya nuestro país contaba con su primera catedral y 

posteriormente, con Fray Juan de Zumárraga, llega la imprenta, lo 

que favorece la creación de vocabularios, doctrinas y 

confesionarios en náhuatl (con el alfabeto introducido por los 

españoles, sustituyendo, de esta manera, a la escritura 

pictográfica utilizada por los aztecas en la época precolombina), 

pues el conocimiento de este idioma, que tenía tal predominio en 
la parte sustancial de la región recién conquistada, era 
importante no sólo para la evangelización y la castellanización 
de los diversos pueblos indígenas de México, sino también para la 

administración colonial. 

Sobre la qran propa9ación que tuvo el náhuatl en las demás 
lenguas indígenas del país, Moreno de Alba nos dice: "Tan 

decidido fue el apoyo y la difusión de esta lengua general, 

le, xicalli=jícara. 

4. tz- s~. En náhuatl, este grupo inicial era sibilante oclusivo 

africado, pero en el siglo XVI pasó a dentoalveolar africado 

sordo /s/- el cual aún perdura en algunos topónimos como 

Tepotzotlán y Pá tzcuaro- y, actualmente, se pronuncia s y se 

escribe z. Ejemplos: tzopotli=zapote, tzontli=zonte, zontle. 

En ocasiones, el mismo grupo conserva el rasgo africado pasando a 

ch: tzomitl=chomite, tzictli=chicle. 
5. -tl-=-t-. Esta transformación se produjo cuando el 9rupo -tl
iba entre vocales. Ejemplos: mastlatlmascate, metlatlmetate. 
6.x- /s/= j-/x/. Generalmente, el sonido palatal fricativo sordo 

evolucionó a velar fricativo sordo como, por ejemplo: 
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que los monjes hicieron q.ue el 'náhuatl ·se hablara desde 

Zacatecas, has~a ;c~~tr·~amé~ica í ·,: es_t~ ·,e~~-· U~a ~ ~ay~:r. extensión. de la 

que había ·logrado durante el 'má~inio. · espl;,ncior .. :del· . imperio 

azteca"(91) 

. .. 

En tanto esto sucedía, la nueva soc.iedad i·n~o-rporaba más 

nahuatlismos en su vocabulario, procedentes de las principales 

áreas de trabajo generados en esta época: la agricultura y la 

minería. De la primera poseemos gran número de vocablos, muchos 
de los cuales, al igual que nombres de árboles y plantas como: 

ahuehuete, biznaga, cempasúchitl, huizache, fueron adoptados por 

el español antes de la conquista: tomate, jitomate; chilacayote, 

chayote, aguacate, camote, milpa, etc., y, de la segunda, 
considerada como el nervio principal de la actividad económica de 

la Nueva .España, términos tales como: malacate, pepena, tenate, 

ateca y atequio. 

En el siglo XVII :entraron .todavía más nahuatlismos que en el 

anterior y, como afirma .BoYd-Bowman, 0 
••• se (hace) cada vez más 

fácil y frecuent.e el proceso ·de la derivació11" ( 92). Algunos 

ejemplos de·: ese·.··. i?rocéSO ;' sOn: -- a9~acat.~1, caca_huatero, meca tero-, 
tena tero, a tolera-, pep~~~·¡.:~-->·y -· ~-~~~·ic;~·-. m-&~. 

ejemplo, xacali=jacal, xic~ma=j íC-~m~:>eX~tl=ejote, etc. Sin 'e~b~rg~ ,_ 

hay casos en que dicha. e·~·oi~'~i:'á'h .. _co~S-istiá en adelantar 'el_ punt'! 
de articulación,-_·; ;.~.':6~~~i-t;'tierldo la s en 11 s 11

, 

como:cempoaxochitl~ce~P·á~'ci-~~'ii ;:'.;:·.~ 'también en los que ~ub~isten -
las dos formas: xoco'iú;:.j~60Vo1· ~ socoyol. 

7 .chia-=cha..:.. ..~j~-~~;.i~·~; de esta modificación son: 
chiahui z tl i=chahuistle .•.y"··chiancaca=chancaca. 

91. Moreno de Alba, :h'a~·é; Guadalupe. Op.cit., p.45. 

132 



Por estos años, los nahuatlismos quedan firmemente 
incor,porados al vocabulario del criollo, del mestizo y de muchos 

españoles que llegaban a la Nueva España, y algunas de estas 

palabras que carac~erizan nuestro español, pasaron al español 

general e, incluso, a otras lenguas europeas, gracias a la visita 

de extranjeros y a las ferias de Acapulco: cacao, chocolate, 

chile, aguacate, tomate y algunas más también relacionadas con la 

comida. 

Otros datos que se pueden añadir en torno a los nahuatlismos, 

es· que varios de ellos fueron incorporados al español peninsular, 
llegando a alternar con vocablos existentes en su vocabulario que 
aludían a lo mismo. Así, guajolote coexiste con pavo, cuate con 

amigo, camarada o gemelo, mecate con reata y cordel. 

92. Boyd-Bowman, Pe ter. 11 observaciones sobre el. español hablado en 

México en el a.XVIº en Actas del Tercer Congre~o Internacional, 

p.13J. Sobre lvs sufijos derivativos que los españole.a agregaron 

a los nat:iua·tlismos, Hugo A. Mejías.oe.cit., p.42, enumera los 

siguientes: 

1.-ero,-era:mecatero,chocolatero,pozolero. 

2.-illo,-~lla:mecatillo,jicarilla. 

3.-ito:guipilito. 

4.-ico:guaipilico. 

5.-al:mezquital,aguacatel. 

6.-ería:milpería,petaquería. 

7.-ete:chiclete 
8. -ar: j ilotear · 
9.-ada:enchilada,entomatada. 
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En otras ocasiones, el nahuatlismo desplazó ª·~ª ~orrespondiente 

espa.ñola. De esta manera, t_ecolot'e .dej.;;-··de-. ·_:lado - a· búho, 

chapulín a saltamonte, atole a papilla ,etc." (93) · · 

Finalmente, algunos antillanismos que ' desde ,· un principio 

introdujeron los españoles a México ~:ntes ··.de la __ cOnquista ,. 

relegaron a palabras nahuas de larga en.traña· CuitUrii1: e1 vocablo 

maíz fue emplead~ en lugar de cintli, tabaco·~n Jez:d~ yetl y coa 

terminó sustituyendo a huictli; asun~O que:: es 'explicitdo por la 

dificultad que los conquistadores tenían·""-de pronunciar el grupo 

tl y a que empleaban en lo· posible .'de los equivalentes 
antillanos que ya formaban parte de su·vocabulario"(94J 

Después del "apogeo" de la lengua náhuatl, a mediados del 

siglo XV.LII, ella y otras más que los mis'.:.oneros emplearon como 

lenguas francas (95) en las principales regiones de América para 

evangelizar a los indígenas·, se vieron en peligro de ser 

eliminadas debido a dos medidas que· la Corona adoptó. La primera 

de estas disposiciones fue la de expulsar. en 1767, a 

aproximadamente tres mil jesuitas del con tinent~, quienes, para 

entonces, todavía hacían uso de dichos idiomas para el 

catequismo y la enseñanza en los colegios, y, la segunda, 

93. ~· Lepe s¡anch, Juan Manuel. Estudios sobre el español de 

~,p.29. 

94. Boyd-Bowman.Op.cit., p.138. 

95. Coseriu, Eugenio en Introducci6n a la linqtiistica, p.34 las 

define como hablas que pueden pertenecer o no a una comunidad, 

como dialecto, pero que se usan por poblaciones de distintas 

nacionalidades y lenguas, especialmente en sus relaciones 

comerciales y en otras , con extranjeros. 
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ac.aecida en 1770, cuando el rey Carlos III expide su célebre 

Cédula de Aranjuez, en la que ordenaba que· se extinguieran las 

diferentes lenguas americanas y que en su lugar imperara el 

español. La expulsión de los jesuitas decididamente fue un duro 

golpe en contra de las lenguas indígenas, pero la Cédula no 

produjo el efecto esperado, puesto que no se contaba con los 

elementos para una hispanización de esa naturaleza. 

Cuando la Nueva España consigue su Independencia, a 

principios del siglo XIX, la lengua española ya predominaba en 

ella -y en casi toda América Latina, que tampoco t?.rdó mucho en 

lograr su libertad- y un factor que contribuyó a que la lengua 

invasora se expandiera un poco más en nuestro país fue 

precisamente el movimiento de población que produjo la guerra, 

pues se requería frecuentemente del uso del español para la 

comunicación ~,e quienes hablaban idiomas nativos diferentes 1 sin 

embargo, 11 scg_uía habiendo grandes áreas donde uno u otro idioma 

indígena ei:a dominante y muchísimos indios eran monolingües. 11 (96) 

En esta -época independientemente ºya no podía preferirse el 

español como la lengua de unidad de un imperio de cuyo yugo nos 

habíamos emancipado, pero podía exaltársele como el idioma de 

nuestra historia"(97) y en su lugar debían emplearse las lenguas 

96. Manrique Castañeda, Leonardo. El futuro de las lenguas 

indígenas frente al español de México , p.81. 

97. ~· p.83. 
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indígenas o una de ellas. Este objetivo, enipero, no lle9ó a 

efectuarse, pues se produjo, como lo afirma Roberto Moreno: 
11 
••• un cambio insospechado en el momento en que lo indígena se 

erigía como bandera de liberación. 

Quizá por la aspiración de convertirse en un país como 

cualquier otro en el mundo, el náhuatl y los nahuatlismos se 

soterraron. Quedaron como del.habla popular y solamente salieron 

a luz cuando la conciencia nacional se veía en peligro." ( 98) Tal 

como sucedió durante la intervención francesa, en donde los 

liberales, en su combate contra con~ervadores y franceses 

hicieron resurgir los nahuatlismos, aunque esto no impidió que 

aquella nación y, más tarde, la norteamericana incorporaran a 

nuestro vocabulario, una serie de galicismos y anglicismos. 

La Revolución de 1910 provocó modificaciones en la situación 

del náhuatl y otras lenguas aborígenes del país. Unos de ellos 

fueron negativos: las muertes en campaña, las enfermedades, el 

hambre y los reacomodos de población ocasionaron que disminuyera 

el número de personas que las hablaban; pero el ímpetu 

nacionalista posrevolucionario consiguió reivindicarlas en la 

98. Moreno, Robe-to .Los nahuatlismos en el español de México, 

pp.32-33. 
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educación, como el Proyecto Tabasco o el Instituto Lingüístico de 

Verano, el cual enseña a leer a los indígenas nahuas con el 

método psicofonético y ºcombina su acción evangelizadora con la 

investigación lingüística y su aplicación práctica· a la 

elaboración de cartillas y otros tipos de materiales educativos, 

colaborando con la Secretaría de Educación Pública"(99) 

Otras ·instituciones que surgen a raíz de este deseo de 

rescatar lo indígena son los Institutos de Antropología e 

Historia, Nacional Indigenista e Indigenista Interamericano. 

Actualmente, son pocos los grupos que hablan la lengua 

náhuatl en México, el establecimiento de su enseñanza en las 

aulas universitarias es otra forma de contribuir a que nosotros 

la valoricemos como parte de nuestras raíces como mexicanos. 

Quizá con el transcurso del tiempo el náhuatl, como lengua 

hablada - no lo podemos asegurar- tenga el mismo fin de otros 

idiomas indígenas del país, pero mientras continuemos empleando 

los nahuatlismos que se nos han transmitido de generación en 

generación y que día a día forzosamente debemos nombrar en 

nuestra vida cotidiana, en nuestra naturaleza e, incluso, en 

nuestra forma de expresarnos con los familiares y conocidos, de 

algo debemos estar seguros: de que difícilmente el náhuatl 

llegará a desaparecer por completo. 

99. Arana de Swadesh, Evangelina. 11 La investigación de las lenguas 

indígenas de Méxicoº en Las lenguas de México , p.13. 
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2.4.2 Influjo de los nahuatlismos en el léxico gastronómico 

en México 

En el apartado anterior hicimos mención de las principales áreas 

que más cantidad de nahuatlismos han aportado a nuestro léxico 
español¡ aquéllas en las que el conquistador no pudo encontrar 

analogía con su realidad: nombres de guisos, bebidas, flora, 
fauna; así como enseres y utensilios domésticos, y son 
precisamente sobre las dos primeras y, en menor medida, la 
tercera y la cuarta, en las cuales nos detendremos ahora para 

presentar qué palabras de la lengua náhuatl referentes a ellas 

adoptaron los españoles, qué alimentos fueron introducidos a 
otros lugares del mundo, al igual que los cambios que se 

produjeron en éstos cuando los hispanos aportaron cereales, 

frutos y animales europeos. Y el objetivo de esto es el de 

mostrar la antigüedad de los nahuatlismos relacionados con la 

comida en México, su influencia internacional y el de tener, 
además, un conocimiento de los elementos del viejo continente que 

enriquecieron el arte culinario de nuestros antepasados. 

Al hablar de los aztecas, describimos cómo era la 

alimentación del pueblo y de la clase dirigente, qué tipo de 

frutos, vegetales y animales comestibles solían obtenerse y 

también dimos a conocer los guisos y bebidas que se preparaban 

para conmemorar las fiestas religiosas y algunas celebraciones 

sociales; sin embargo, con el arribo de los conquistadores y con 

el transcurso del mestizaje, parte de esas costumbres fueron 

modificándose. 

De todas las riquezas existentes en México, además de los 
metales preciosos, tales como el oro y la plata, la flora y la 

fauna fueron los que más llegaron a impresionar a los españoles 
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por su enorme cantidad y variedad. y, así, en pocas palabras, lo 

describe fray Toribio Motolinia: 11 Es tanta la abundancia de las 

riquezas y fertilidad de esta' tierra llamada la Nueva España, que 
no· se puede creer .•• "(100) 

Es claro que en un principio, estos hombres europeos, o al 

menos la mayoría, no sabían cuáles de los diversos frutos, 

vegetales y animales eran comestibles y es probable que, muchas 

veces, haya sido la curiosidad la que los llevó a identificarlos; 

tal como el anterior autor ilustra el descubrimiento de las tunas 

llamadas Nocheztli, mejor conocidas como pitahayas: 11 De este 

género de nuchtli hay muchas especies ••• Hay algunas tan buenas 

que saben a peras, y otras a uva. Otras hay muy coloradas y no 
son nada preciadas, y si alguno las come es porque vienen primero 

que otras ningunas. Tiñen tanto, que hasta la orina del que las 

come t.Lñen, de manera que parece poco menos que sangre; tanto, 

que los primeros conquistadores que vinieron con Hernando Cortés, 

allegando un día adonde había muchos de estos árboles, comieron 

mucha de aquella fruta sin saber lo que era, y como después todos 

se viesen que orinaban sangre, tuvieron mucho temor, pensando que 

habían comido alguna fruta ponzoñosa, ••• 11 (101) 

Una vez que los hispanos fueron conociendo poco a poco los 

alimentos naturales del mundo indígena, inmediatamente después 

les atribuyeron un nombre español o de las lenguas del Caribe 

para referirse a ellos; de acuerdo a la semejanza o igualdad que 

éstos presentaban con los que ya conocían. De esta manera, 

100. Motolinia, Fray Toribio. Historia de los indios de Nueva 

España , p.140. 

101. ~· p.140-141. 
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llamaron batata al camote, maíz al cintli, cebolla al xonacatl, 

guayaba al xalx6cotl, ajI al chile, vainilla al ixtlilx6chitl, 

peruétano al xicotzapotl, bledo al huautli, iguana al 

quauhcuetzpalin, pavo o gallina de papada al huaxolotl, etc. 

Pero a medida que se iban relacionándo con los nativos y, poco 

más tarde, que el mestizaje se iba produciendo, los 

conquistadores fueron empleando sus respectivos nombres nahuas, 

muchos de los cuales quedaron a partir de entonces en su 

vocabulario, ya con las modificaciones al adaptarse al sistema 

español -aunque cabe señalar que algunos conservaron la 

denominación anteriormente asignada-: zapote, chicozapote, 

capulín, tejocote, cacahuate, tomate, jitomate, chayote, nopal, 

elote, aguacte, ejote, tuna, camote, jícama, epazote, huautli, 

coyol, chilacayote, chile, nanche, soconostle, guajolote y otros 

más. 

De los frutos, vegetales y animales comestibles mencionados, 

muchos son exportados 

compartir la riqueza 

proporcionaba: Y en 

a Europa, por el deseo de España de 

natural que su nueva colonia le 

la propagación mundial de estos dones 

mexicanos ••• , los monjes toman nobilísima parte. Aquí cultivan 

en sus conventos fecundas, opimas hortalizas para la comunidad: 

llegan en el Carmen de Coyohuacan a producir frutas ••• , pero 

también envían semillas a los hermanos de sus órdenes en otros 

países 11 (102) Sin embargo, no todos aquellos elementos de la fauna 

y flora del país que fueron enviados, tuvieron el esperado 

aclimatamiento y, de los pocos d~ esta última que sí lo lograron, 

algunos llegaron a alcanzar fama internacional, pues, por su 

102. Novo, Salvador. Cocina mexicana o historia gastronómica de 

la Ciudad de México, p.30. 
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peculiar sabor, . los e.uiopeos y asiáticos los utilizaron para 

preparar varios de sus platillos: "el chile, el aguacate y el 

ji tomate. 

Del chile, co;isidera~o e.amo "pimienta" por Cristóbal Colón y 

los primeros españoles llegados-a América y denominado ají en las 

Antillas, nombre por el cu~l fue sustituido por buen tiempo en la 

Nueva España, podemos enumerar una gran variedad de especies: 
11 
••• chiles largos, chiles anchos, mulatos, ·pasillas, cuaresmeños, 

poblanos, cascabeles, comapeños, chipotles, piquines, habaneros, 

verdes, rojos, amarillos, n~gros; para emplearse frescos y 

enteros, o para asarlos, . pelarlos y_· desvenarlos, para dejarlos 

secar; para tostarlo_s ;·:·pee~ -o h-asta el carbón, ••. p~ra adobarlos o 

escabecharlos -~Ón .a~-ii'fO:s:'.·d·e ·cebOlla, dientes de ajo, hierbas de 
olor y ruedas de· ···~;~_·na·h·a·~ia~·;,(Ú)J) Este fruto, al ser 

-·. '' .-. · .. 

transladádo a·· .. ·o~-~~~ ·_,:~1erraS; ·perdió .cierta fuerza en su picor. 

En el .siglo·:~' X1/1'1f:" ~n · .. EsP.aña ·.·se aclimataron las. especies más 

dulces y ·s~·,'e"~P;a.eli co~o_.. pi~e~'t6n para condimentar sus guisos más 

caract::7rísticos ·como el- bacálao a la viscaina y para decorar su 

típica' paella. En_ oriente, "eri·. cambio, se diseminaron los chiles 

más picantes y, de manera tan rápida, que por muchos años los 

demás europeos' lo c~eyeron originario de esa región. 

Finalmente, otros lugares ·en donde también tuvo aceptación, fue 

en Indonesia y la India, que lo·incorporaron a su curry, así como 

en E.E.U.U, país que ·1~. ~e_Ci~ió._casi ·a mediados del siglo XIX • 

. . ,~ :· ' :: .... 
Sobre el aguacate;-. :-··firiii~ipa1_·,- ingrediente del 

muchos viajeros • e~;~~~·j~~o~ ·le hari elogiado: el 
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Hortop en 1568. y el francés· SamueLChamplain, a finales del siglo 

XVII. OespuéS ·de que m~chas ~a.cio.Í1es_ ;i~clu.yen este fruto en sus 

ensalada~, ~n · iá.33 ~~- Plantan en M.ia~i-· lóS'· pJ;i.~~ros árboles y el 

primer intento de aclimatarlo en California, data de 1871. 

El tomate, por su parte, es quizá la aportación de México que 

más arraigo ha tenido, en comparación con los dos anteriores, no 

obstante que empezó a ser conl?umido por la mayoría de los países 

europeos hacia mediados del siglo XVIII, por considerarlo, hasta 

entonces, como una planta de ornato. Los italianos ya 

disfrutaban de su sabor desde 1554- 'año en que empezó a recibir 

el nombre de pomidoro -y mucho antes los españoles lo empleaban 

en sus salsas, siguiendo el ejemplo mexicano. Al igual que el 

chile y el aguacate, el tomate llegó tarde a nuestro vecino del 

norte, quien lo aprovechó para crear, más adelante, la famosa 

salsa catsup: su cultivo se iniCió hasta 1781 y n.o es hasta 

principios del siglo XIX, cuando ya toda la nación lo incluía en 

su alimentación. 

De. la misma manera que los conquistadores iban c_onociendo 

mejor los alimentos naturales del pueblo azte"ca,, mediante el 

constante trato con los indígenas y el mestizaje, también iban 

cdentrándose en sus tradiciones culinarias - en este aspecto, la 

mujer india tuvo un importante papel, ya como esposa, ya como 

sirvienta en las haciendas- no sin antes modificar las y 

enriquecerlas con sus aportaciones. 

De algunos guisos, que se dejaron de lado tenemos el 

tlacatlaolli, que, como vimos en el apartado 2.3.4.J, se 

preparaba con carne humana, costumbre que no fue bien vista por 

la Iglesia, así como el acto del sacrificio. La sociedad de la 
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Nueva España conserva guisos y bebidas nahuas, tales como 

tortillas, tamales, guacamole, frijol, memela, huitlacoche, 

tlacoyo, totopo, atole, chocolate, pinole, 

me~cal, pozal, pulque, etc., algunos de 

favorecidos con los nuevos elementos que, 

champinole, jocoque, 

los cuales se ven 

poco después de la 

conquista, los hispanos introducen: ajo, caña de azúcar, canela, 

arroz, trigo, 'yino,' vinagre, ajonjolí, haba, garbanzo, reses, 

ovejas, cer.dÓ~.·~·~.·.~a~~.S y.·chivos, or,;.ginando, además, que surgieran 

otras pr.epar~~~i~~e~ ·ali~enticias con la flora de la región. 

En c~anto a los· cambios que tuvieron las bebidas indígenas en 

este periodo de intercambio y ajustes, mucho debemos al azúcar, 

la canela y la leche que proporcionaba el ganado vacun~. pues con 

ellos, el atole, el pinole, el champinole y el chocolate 

mejoraron su sabor, relegando a segundo término la miel de abeja, 

maíz, tuna, maguey, de la hormi9a necuázcatl, el. agua y, en 

parte, a la vainilla, que durante siglos antes fueron 

ingredientes principales en su elaboración, pero conforme las 

exigencias de nuevos sabores se hicieron más patentes, a medida 

que p·3Saba el tiempo, algunas de estas infusiones los fueron 

agregando. Así, el chocolate adquirió el nombre de a la canela 

y a la vainilla y al atole, además de incluir ambos en su 

repertorio, lo podemos encontrar,- al igual que el pulque-, de 

fresa, de guayaba, piña y otros sabores más que dictaba la 

imaginación. 

También con el azúcar fueron mezclados los frutos para dar 

lugar a una enorme variedad de postres: " ••• al llegar el azúcar a 

nuestra tierra, los frutos de ésta lo absorbieron para crear en 

las manos delicadas de las monjas el milagro de las conservas que 

aprisionan en el líquido cristal de almíbar tejocotes, capulines, 

piñas, xoconostles, guayabas, ciruelas. 
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Nacen los ates, se sirven los postres frescos de zapote 

prieto¡ el chilacayote y el acitrón se cristalizan ••• "(104) Y a 

esta lista habría que agregar los famosos camotes elaborados por 

las religiosas de Santa Clara en Pue_bla, quienes, aprovechando su 

ingenio, como lo hicie.ron para dar origen a su clásico rompope, 

tuvieron la iniciativa de darle a esta dúctil materia prima 

sabores, aromas y, una vez en pequeñas barras, decoraciones de 

filigranas, grafías, rositas, palomitas, lazos y moños. 

Finalmente, otros dulces que aparecen con la importación de la 

caña de azúcar fueron la palanqueta y la alegría o zual, que 

surgieron a raíz de la unión del pilor.cilJo, los cacahuates y el 

huautli. 

Por su parte, los guisos y comidas se vieron beneficiados con 

la carne de los animales europeos, sus derivados y los cereales. 

Con loa p~ercos, llamados cochinos por los mexicanos, debido a la 

costumbre de éstos de dormir (del náhuatl, cochi), aparece la 

manteca y con ella las frituras: garnachas, chalupas, sopes, 

tostadas, tacos, enchiladas, chilaquiles, infladas, gorditas y 

pellizcadas. Los tamales con este nuevo element~, se hacen más 

esponjosos y los frijoles pueden comerse refritos y a los 

ingredientes in~ígenas del mole -chiles tostados y molidos, 

granos de cacao y cacahuate- las monjas también lo añaden, así 

como el ajonjolí. A su vez, la carne y cuero de este gordo 

mamífero se aprovecha para chicharrón, carnitas, chorizo, relleno 

de tamal y, especialmente la cabeza, para elaborar el pozole. 

En cuanto a las vacas, además de brindar productos lácteos (leche 

para el chocolate y atole, crema para tacos, queso para los 

frijoles y mantequilla), proporciona su carne para caldos y 

pucheros. 

104. ~ ' p.37. 
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Por último, ya implantado el trigo, se inicia la panadería y 

ella brindó a los indios la ocasión de desbordar la habilidad 

manual, de reanudar la menuda creación de dioses comestibles de 

ble.dos, de ofrendas a los rriuertos: ••• conchas, chilindrinas, 

ojaldras, chamucos, corbatas, cuernos, 

pellizcos, picones, campechanas, 

creaciones 

huesitos de 

roscas, 

manteca, 

en los gusanos ••• " ( 105 l . Estas que disfrutadas 

hogares, sacristías, mesas arzobispales y refectorios de los 

conventos, 

popularizó 

después de 

junto con el espumante chocolate, la bebida que más se 

en España, Inglaterra y Francia, país donde poco 

aceptarlo, se fundó la primera chocolatería y se creó 

el "plaline" o chocolate relleno, golosina bastante aceptada por 

el m~ndo entero y predecesora de los diversos tipos de chocolates 

que actualmente se venden y anuncian mucho por televisión. 

Pues bien, esto es, a grandes rasgos, la situación de la 

comi:la indígena desde su contacto y fusión con los elementos 

españoles y la propagación que algunos alimentos tuvieron en 

~uropa, Asia y norte de América, todo ello hasta finales del 

siglo XVIII. Sin embargo, a partir de la Independencia y de 

sucesos posteriores, la gastronomía en México se ve modificada, 

en parte, tal coma lo veremos más adelante en el apartado 3.4.2. 

Influjo de los anglicismos en el léxico gastronómico en México. 

105.~ • p.86. 
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ANGLICISMOS 

3.1 Definición de anglicismo 

Muchas veces resentiffios la invasión de extranjerismos en nuestra 

lengua, sobre todo cuando dependemos absolutamente de la 

tecnología del exterior. En televisión, por ejemplo, el inglés 
es dominante, ya que la mayoría de los instrumentos y acotaciones 
televisivas poseen un nombre sajón de difícil sustitución y a eso 

se le llama dependencia lingüística. 

Este fenómeno ha ocasionado que en los últimos años se haya 
hablado mucho sobre el hecho de que la cultura 

norteamericana nos está invadiendo, tan.to en la vida social como 

en la comida, los deportes, el comercio y otras actividades 

cotidianas, 
en México-

a nosotros -los estudiosos de la lengua española 

nos corresponde medir su veracidad (en lo que a 
lingüística concierne, claro está). 

De unos años a la fecha se han estado realizando diversos 
estudios sociolingüísticos, políticos, económicos(l) que 

demuestran que efectivamente la cultura norteamericana, entre 

otras, está influyendo notoriamente en la mexicana. 

l. Goldhamer, Hebert. Las potencias extranjeras en América 

~. pp.178-188. 

Cotler, Julio. ~, Relaciones políticas entre América 

. Latina y Estadas Unidas , pp.117-1361 197-2291 237-2631 

347-368. 

, Voces extranjeras en el español de México 

pp.69-761 12-30. 



Esto probablemente se deba a la gran difusión que aquélla ha 
tenido en nuestro país por los mediOs de CamunicBCión· .-·masiva:: 

.pr..:nsa, cine, radio. y T.v;; sin Olvidar p~·~- u.~ ··mOffie-~t'o :que éstos 

reciben información directa de las fuentes :.~~~·t'~~~-~-r.l~~~aS·~ 
·:.¿ ·;.;,) -·'1~ - '" 

La situación es exactamente la. ,.m~ __ sm~\¿(é~·~·.~Já:---.-~Úe---~~·:tañe a 

lengua, pues algunos investiS~a~r~'s)~·~.:~g~ti~án: ~ue ·en las 

décadas ha tenido lugar una .. gi:~~::' :e~trada. ·de palabras 

·nuestra 

últimas 

inglesas en nuestro léxico.(2) 

Consideramos que es difícil 

-:·... -~'.~~->:.":· _··· 
;:.~t¿~o'. 

descclrt'iú::. ésta afirmación, si 

"-·. ,··-.· . 
poderosos de todo el mundo: los EBtadciS-·:u·Ílidos de Norteamérica, 

esto obviamente facilita la ·.,_.-¡·nt:~b~~-~~ión de préstamos 

lingüísticos a causa de la fuerte~ ·rn-flÚeÍ"lci8- de esta nación en la 

nuestra, no sólo a también a nivel 

tecnológico y económico. 

- .. ,. ;, 

C:s preciso hacer la acla"raCiórl '·de que estos préstamos no se 

han efectuado solamente del inglés al español, sino que a pesar 

de la influencia (en muchas ·actividades ya sean culturales, 

deportivas, sociales o económicas) de los Estados Unidos hacia 

México, ha sido mayor, hay también una gran cantidad de palabras 

del español de nuestro país prestadas al inglés norteamericano y 

muchas de ellas no son sólo españolas sino también de origen 

indígena. 

Debemos mencionar que para llegar a definir lo que es un 

2. ~ Lope Elanch, Juan Manuel. 11 Estado actual del español de 

México" en Estudios sobre el español de México, UNAM, 1983. 
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anglicismo y, posteriormente, voz inglesa pasamos por algunas 

dfficul tades, ya que primeramente nos encontramos, en la mayoría 

de los casos que los estudiosos de este tema no daban una 

definición concreta del término; aunque sí mostraban 

clasificaciones del mismo, cuyo valot radica, principalmente, en 

que son algunos de los primeros intentos que se han hecho para 

acercarse y estudiar detenidamente este tópico. En segundo lugar, 

también nos enfrentamos a las diversas posturas que algunos 

lingilistas adoptan frente a la entrada de términos extranjeros y 

que van desde un apoyo general (pues se le considera como un tipo 

de importación que viene a ampliar nuestro vocabulario y que 

resulta en gran medida benéfica) hasta un rechazo total de los 

mismos. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la Maestra A~a María Cardero. 

y el Profesor Joseph. H. Matluck, quienes difieren en sus puntos 

de vista con respecto a este asunto. 

Para la Maestra Cardero: "El léxico de una lengua no 

manifiesta solamente el nombre que se le asigna a las cosas, sino 

que con él expresamos además nuestras emociones y percepciones; 

en las palabras dejamos huella sensible de nuestras experiencias 

como individuos. Las palabras están ligadas a nuestro trabajo, 

a la naturaleza que nos rodea, a los nuevos conocimientos, al 

mundo de la abstracción pura, a nuestra vida diaria ••• "(3) 

Las palabras de la profesora Cardero nos dejan entrever un 

pensamiento de mayor apertura y, por lo tanto, de aceptación a 

3. Cardero García, Ana María. Diccionario de 

cinematográficos usados en México , p.13. 
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los const~ntes_ -.c~mb~ós _.·lexi_cológicos a los que está expuesta 

nuestra· rengúá; he-ChC;'-que···.se· .iefuerza en una aseveración que ella 

misma .hizo _·~~-·-·1.~·-::~tsní.~' i~·~estigación (4) donde tacha de "puristas 

una campaña en "defensa del 

·.· ·: E~·.:_.:~~-~-.~r;~~~b~i~·i·~~ a lo anterior, vemos que para el Profesor 

Matlu~k·<'..·;_ •. ~~-~-::i-:~~~~i.~c'ismos son un problema en aumento dentro del 
habl_a .. ~~ ·d~ CJ~·~'~{~~.';'!·: -y . aún más, México es el camino de los 

. ,,.· ---· 

.Al:. a~~iizar ambas posturas podemos percatarnos de que las 

dos ·~ti en~~: ·ra)zón, en parte; puesto que, como afirma la Profa. 

Cardero"; d~bemos aceptar los constantes cambios que se dan en 

nuestro· :léxico, ya que nuestra realidad se va modificando a 

través -_·ael -iempo. Es decir, que surgen nuevos inventos y 

tecnología diversa que requieren de un nombre para denominarlas y 

cc;::>mo la may~rla de estas innovaciones técnicac nos llegan del 

extranjero -principalmente de E.E.U.U.- poseen, por lo tanto, un 

nombr~ extranjero que debemos adoptar; al igual que hicieron los 

españoles co·n los nombres de plantas y .animales americanos que no 

existían en Europa. 

Un ejemplo de este caso sería: "computer" que se hispaniza 

así:· ºcomputadora" en lugar de decir: "máquina que sirve para 

procesar datos". Aquí se atiende no sólo a la falta de un 

4. ~· pp.9-10. 
5. Matluck, Joseph H. 11 La tira cómica como ~uente de anglicismos 

en México 11 Cit. pos., Velasco Arzac, Ana María.,~, en~ 

para un estudio sobre anglicismos ••• , p.4. 
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término español para designar dicho objeto, sino también a 

razones de economía lingüística. 

Sin embargo, como señala Matluck, también debemos tener 

cuidado con el número de términos' extranjeros que entran a 

nues~ra lengua, pues en ocasiones éstos son innecesarios ya que 

poseemos un término español para denominar a un objeto. Por 

ejemplo: cuando se dice: ºMañana iremos de pie nic 11 en lugar de 

decir: "Mañana iremos de día de campo 11
• 

Después de compar1r estas opiniones de respetables 

investigadores de la lengua y el habla, veamos ahora la 

clasificación del anglicismo que realiza Ricardo Alfare en su 

Diccionario de anglicismos por ser uno de los primeros intentos 

de hacer una recopilación, lo más amplia posible, de términos 

anglos o anglizantes: 

11 1. Los barbarismos rudos, vulgares, malsonantes y mal nacidos, 

es decir, las voces extrañas al léxico y propias de la gente 

zafia, formadas generalmente por la hispanizació~ fonética de las 

palabras inglesas tales como: bailameca, breque, parquear, etc. 

2. Los pochismos, especie bien caracterizada dentro del género 

descrito en el párrafo anterior, que son los vocablos o giros 

peculiares de los peches o pochas. Con este término, catalogado 

y definido por Santamaría, se designa a los norteamericanos 

descendientes de españoles y mexicanos, principalmente los 

últimos, que sirven en el suroeste de los Estados Unidos, en las 

regiones adyacentes a la frontera con México, y que se 

caracterizan 

especiales. 

por 

El 
su lenguaje, 

término se 

sus costumbres y sus 

aplica particularmente 

maneras 

a los 

californianos de origen mexicano y por extensión, a los mexicanos 
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:i 

de nacimiento ayecinados en Est~dos Unidos que pier~en .un: tanto 

la fisonomía del ~aís .. d~,.origen y. n_o. a~quier~n· por': comp,l.e~C? la de 

su residencia •. 
. ~. ' '.. ·, . ' . . - :i i . . 

· E;f ;¡j~;f~~(~tii~i~~ii¡f~l~lfiff {~t~~t~f f · 
por influencia t ·.:•yeuk~1:, por;· chi~t-~,·;r,~~~ma 1P,~~~<.m,e:r,c_ci_do_~ '{_. ·: 

·· :"·:-.~:" ... - "._ .. ~:-.. .... · · ·}2~· ... :-:·;,,,·; ;::/~f:J) ~~~~-;-~~:;,_~: ~'-~~~;::;~:~5-:Z?<:::_·: \-~-" 
3. Los anglic~~-~.os ~-~º.~~/.~~~~t~~ 1"~~;.: ..... : .: .. _._._ --~:~:~~:~ñ~i~~r~~~::~.ª.~~~~~iá.s 
ai ie.nige~-~,~·-~·-~'i 

·-e,n-. el 

en 

completamente 

erróneas. ~-;;·6~ ·::;'.'.~apology" y 
11
apología

11
·• ~·: • ·"·- •• ·",:,·· i·''-~ ;,::·< ~;;;_ ··r- ".: .. \?-

::" ~::::::::;·~:t~1Ft~~1~~f :f.~~Y~tt:~:.J:;t:::~;~: 
inglés, como - 11 Sf?.~ic.itud 11 , 
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6. Las dicciones que son de por sí castizas y se usan en su 

acepción·cOrriente, pero que unidas a otras palabras producen una 

locución o giro anglicado, V. Gr. ''extender cortesías", ºrendir 

serviciosº, "asistente" ••• 

7. Los anglicismos consistentes en solecismos puros, o sean los 

giros, frases, locuciones o construcciones en que se agrupan 

voces castellanas conforme a la sintaxis inglesa, como cuando se 

dice ''estar siendo", "estar supuesto 11 
••• 

8. Los extranjerismos puros, es decir, las voces inglesas que se 

usan co_rrientemente en nuestro idioma, ora en su cabal, ora con 

grafía o pronunciación hispanizadas, unas veces porque se 

considera erróneamente que no las hay; otras, en fin por 

afección, o porque se estima más exclusivo el extranjerismo. De 

este género son: ºstandardº, 11 cake 11
, "baby 11 

••• 

9. Otra categoría está formada por los neologismos producidos por 

la influencia anglicana que son unas veces necesarios, útiles, 

bien formados y correctos, mientras que otras son claramente 

injustificados. Neologismos aceptables no catalogados por la 

Academia hasta la 16a. Edición de su léxico son por ejemplo: 

''boicotear", ''camuflaje", 11 deslizador'1
, ''factual~ ••• Y numerosas 

voces compuestas con prefijos. 

A esta categoría corresponden los casos en que surge la 

necesidad de dar a palabras viejas acepciones que aunque no lo 

sean, se encuentran poscritas del diccionario como cuando 
11 anfibio 11 denota un tipo de avión, o "políticaº se usa en el 

sentido que tiene el inglés 11 policy". 

10. Los anglo-galicismos, o sea los barbarismos derivados 
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de voces francesas puras que se ha apropiado ,el: inglés, o de 

voces inglesas de origen francés, pero cuyo uso.se.ha difundido y 

continúa difundiéndose por la influencia anglicana, como 
11 niasacre" ••• "apartamentosº, etc. 

Prueba de que estas voces se han infiltrado en el español 

contemporáneo por la vía del inglés es que ninguna de ellas está 

catalogada en el Diccionario de Galicismos, de Baralt. 

11. Por último, forman grupo especial los pseudoanglicismos, o 

sea, ciertas dicciones a las cuales se da en castellano uso menos 

frecuente que el que tienen en inglés sus congéneres o parónimos, 

y que por tal causa engendran la creencia o la duda de que son 

anglicismos, pero que son enteramente castizas, tale~ como: 
11 tentativo", 11 transportación 11

, 
11 conexiones 11

• " ( 6) 

Debemos tomar con cuidado esta división en once categorías, 

porque nuestro autor jamás da los puntos o las razones puramente 

lingüísticas en las que se basa para presentárnosla, aunque no 

por ello deja de ser una aportación a la lingüística, porque como 

ya lo mencionamos líneas atrás, es uno de los primeros estudios 

realizados al respecto. Además de que en su investigación se 

refiere o ·abarca a los países de habla hispana en general y no 

solamente a México. 

Algo que nos llamó la atención es que, Alfara,. nunca nos da 

una definición real del término anglicismo. 

6. Alfare, Ricardo. Diccionario de Anglicismos , pp.17-19. 
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Ven Serna en: ºUn breve examen de unos anglicismos" también 

presenta una clasificación de los términos extranjeros de origen 

inglés, introducidos al español, que merecen la atención de los 

estudiosos por tomar como punto de p~rtida la de Alfaro y porque 

sirve para establecer una comparación entre ambos: 

11 1. Extranjerismos netos, voces que se han agregado al idioma sin 

ningún ajuste al genio español. Muchas veces son palabras que 

no añaden nada esencial a la lengua, como: spray, show, stándard, 

récord, hall, etc. Todas tienen equivalencia castellana o pueden 

ser expresadas sin gran ?ificultad. 

2. Los barbarismos que se diferencian del tipo_ anterior por ser 

palabras que han revestido forma española. Ponchazo = pinchazo. 

3. Los pochismos o dicciones de los habitan tes del suroeste de 

los Estados Unidos. Traca = camión, guachar = observar. 

4. Los parónimos o vocablos que se relacionan o semejan por su 

forma u origen, pero que llevan significado distinto. Así es que 

se usa erróneamente simpatía por sympathy (compasión). 

S. Los anglicismos como: apartamento = apartamiento, remarcar 

reparar ••• 

6, A diferencia de los neologismos ••• , hay algunas palabras 

recientes de esta clase que no han logrado imponerse, como 

estratoexpres•"ls o aviones estratosféricos del inglés stratoliners 

y corporación (Compañía anónima) de corporación. Por lo visto va· 

abriéndose paso el conmutador electrónico con su archivo 

magnético. 
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7. Hay varias palabras castizas que se usan a veces conforme su 

parónimo inglés como romance por amorío, librería por biblioteca, 

clímax por desenlace, etc. 

8. Otros vocablos de pura cepa imitan el modismo inglés jugar un 

papel por hacer un papel, rendir servicios por prestar servicios, 

etc. 

9. Solecismos o alteraciones de la sintaxis normal por imitación 

del inglés como "estar siendo"(?) 

Después de revisar las clasificaciones de estos autores con 

respecto al anglicismo, notamos que ambos coinciden en la mayoría 

de las categorías, con excepción de los modismos contemplados por 

Serna y que Alfa ro no toma en consideración y los 

pseudoanqlicismos y los anglicismos con acepciones no existentes 

en castellano, importantes para Alfara, pero que Serna no incluyó 

en su segmentación del anglicismo. 

Es importante destacar que Moreno de Alba en su estudio 
11 Español de América. El español de México" ( 8) nos presenta la 

siguiente definición del anglicismo; primero define como tal: "A 

la transferencia de la voz inglesa al español, ejemplos: 

,mrW., mánager, dmrQ., sandwich, etc. 11 
( 9) Y en segundo lugar, 

11 A la renovación de la voz hispánica factoría, equipo, helado 

7. serna, Ven. oe. cit., pp.834-845. 

8. Moreno de Alba, José Guadalupe. Eseañol de América. El eseañol 

de México , ANUIES, México, 1973. 

9. ~. p. 32 - 40. 
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flotante, etc." (10) Hay que aclarar que en este caso el 

anglicismo es semántico, es decir, un calco. 

Por su parte, Emilio Lorenzo clasifica el anglicismo en dos 

grupos: 

A) Los anglicismos no .léxicos, que atienden más a la 
estructura gramatical u oracional de las palabras. 

B) Los anglicismos semánticos, aquellos que aún atacando una 
zona de significación atendida por una palabra española tratan de 

desalojar a ésta valiéndose de su filiación española, latina o 

griega, 

planta 

amorío, 

y sin añadir el más ligero matiz significativo ejemplo: 

por fábrica, hemisferio por continente, romance por 
etc. (11) 

Sin embargo, él tampoco define lo que es un anglicismo. 

Entre los autores que sí lo hacen, encontramos a Virginia zúñiga 

Tristán, quien entiende por anglicismo a 11 toda palabra o 

expresión que entra en el léxico del español mediante el 

inglés" (12). Definición que nos hace suponer que incluye no sólo 

a los vocablos de origen inglés, sino también a otros como: los 

galicismos o germanismos, que esta lengua adopta como propios y 

después los introduce en el español. Algunos ejemplos serían: 

biquini, piyama, ~, ~, etcétera. 

10.~ 

11. Lorenzo, Emilio. "El anglicismo en la España de hoy, 1955 11 en 

el Español de hoy lengua en ebullición , p.103. 

12. Zúñiga Tristán, Virginia. El anglicismo en el habla 

costarricense , p.19. 
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Hay que ,recalcar el hecho de que muchos de estos términos 

han cobrado. fuerza, precisamente porque el inglés los ha 

incorporado totalmente a su.léxico y los ha dado a conocer como 

propios al resto del mundo. 

Lingüistas como Rebeca Ramírez Gasea, María Cristina Ferrer 

de Gregoret, Isabel Huyke Freiría, Teresa Carranza Vásquez y Juan 

Manuel Lepe Blanch coinciden entre sí y, a su vez, con los 

diccionarios de: Lingüística(l3) de Jean Dubois y el .!IBfil!.(14) al 

definir el término anglicismo. Ellos toman como tal: 

ºA toda palabra cuya forma, ya sea adaptada fonéticamente al 

español o en su forma original, proviene del inglés, o bien, al 

significado que se le atribuye a una voz debidamente aceptada en 

el idioma español y proviene de una voz inglesa"(lS) 

La Enciclopedia Universal Ilustrada lo define así: "Modismo 

del lenguaje propio de la lengua inglesa introducido en otro 

idioma, o costu_mbres, usos, maneras propias de los ingleses y 

pasión por imitarlos. 

La lengua es tan franca en acoger toda clase de vocablos, 

por alejados que estén de su carácter las lenguas de que 

p'roceden, como apto para dejar penetrar multitud de usos 

pec"uliares suyos en los otros lenguajes. En castellano, van 

13. f!E.:.. Dubois, Jean. ~, Diccionario de lingüística , p.44. 

14. f!E.:.. ~· p.88. 
15. f!E.:.. Huyke Freiría, Isabel. 11 Anglicismos en el vocabulario 

culto de San Juan: cuatro campos léxicos 11 en Estudio sobre el 

español hablado en las principales ciudades de América , p.61. 
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todos los días en aumento las admisiones de anglicismos debido 

sin duda a la ley del contraste, pues el castellano, aunque rico 

por la construcción tropológica en sus locµciones, siente en 
ocasiones la necesidad de frases secas, expresivas, de ideas muy 
prácticas y de necesidades bien .:lefin°idas. 

El pueril espíritu de moda es otro factor de consideración 

en la adopción de modismos ingleses. 

Algunas construcciones castellanas imitan, tal vez 

inconscientemente al inglés en la supresión de ciertas voces de 
enlace ••• "(16) 

Ana Maria Velasco Arzac, para dar a conocer lo que entiende 

por anglicismo, se basa en la definición de la Enciclopedia 

Universal Ilustrada y entiende como tal a aquellos modismos 
propios de la lengua inglesa que han penetrado en la española, la 

mayoría de las veces, obedeciendo a razones de tipo pragmático, 
es decir, que el ritmo de vida actual requiere en muchas 
ocasiones de palabras directas que respondan o. sean muestra de 
una realidad específica. 

La definición que sirvió de norma en su inve'stigación fue la 

siguiente: "Anglicismo es la influencia del idioma inglés dentro 

del español, ya sea en forma hablada o escrita. / / Giros o 

vocablos propios de la lengua inglesa que se introducen en 

castellano."(17) 

16. Enciclopedia Universal Ilustrada , Tomo V, 
pp.568-569. 

17. Velasco Arzae, Ana María. Notas para un estudio sobre 
anglicismos en algunos escritores mexicanos contemporáneos , p.9. 
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Además considera necesario hacer una división en.dos grupos 

de todas las palabras de origen inglés que entran en nuestra 

lengua; por un lado menciona a los términos que-contribuyen no a 

la. deformación de nuestra lengua sino a un enriquecimiento y que 

se han aceptado porque eran necesarios, dado que respondían a la 

realidad inmediata que se le presentaba al hablante, o que 

incluso llegaron a veces a dar una nueva vitalidad a muchas 

palabras castellanas olvidadas; por lo que el resultado de la 

adopción de estos vocablos fue y es saludable. 

Por otro lado, agrupa a aquellos términos injustificables e 

innecesario.s en nuestra lengua y que son de origen inglés, como 

el.: bye, bye, en ·lugar de adiós, el O.K., por exacto o correcto, 

es _decir-, que dentro de este rubro toma en cuenta a todas 

aquellas palabras y frases inglesas que tienen equivalentes en el 

cspañ~l, ( 18) pero que algunas personas insisten en usar porque 

creen que es más elegante el empleo de palabras extranjeras que 

el de las nacionales(l9). En estas líneas nuestra a1Jtora recalca 

la noción que del concepto de prestigio lingüístico tienen los 

hablantes, a pesar de que no existe "nada más empalagoso 

18. Con respecto a este punto haríamos una objeción; la autora 

considera como anglomanías a las palabras de origen inglés que 

tienen equivalentes en el español, nuestra pregunta sería: ¿ si 

los vocablos que ella toma como anglicismos o, por lo menos, 

algunos de ell.os tienen equivalentes en español como por ejemplo: 

sandwiche por emparedado, limonada por agua de limón, etc. sería 

esto señal de que tanto las anylomanías como los anglicismos son 

innecesarios en nuestra lengua porque tienen, si no todos, sí al 

menos algunos equivalentes en nuestro idioma? 

19. ~ Velasco Arzac, Ana María. Op. cit., pp.9-10. 
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que el continuo empleo del idioma extranjero con manifiesto 

desdén del propio. Anglomanía más bien que anglicismo es esta 

práctica y de ella dan ejemplo los que escriben o dicen 11~ 

2!12" por fin de semana; 11~11 po.r ganador; 11~~11 por 

pista; 11~r" por esquina ••• 11 (20) 

Además cree que si continuamos usando las anglomanías, éstas 

terminarían por anular la expresión castellana y pasarían a ser 

ar,glicismos. Concluye diciendo que "lo único que demuestra el 

castellano con la aceptación o no de las palabras que en un 

momento recibe es su vitalidad" ( 21), puesto que los vocablos 

extranjeros no son más que un síntoma de que algo está sucediendo 

con nuestra lengua. 

Finalmente, después de ver las diversas definiciones que con 

respecto al anglicismo se han dado, nosotras entenderemos como 

tal, a toda palabra de origen inglés, cuya forma ha sido adaptada 

fonética o gráficamente al sistema de la lengua española. 

Aclararemos también que en algunos casos tomaremos como 

anglicismos a algunos términos que, a pesar de que tienen su 

origen en otras lenguas, se han difundido y han cobrado 

significación por medio de la lengua inglesa. 

3.2 Definición de voz inglesa 

Algo que es de suma importancia dejar en claro, es que anglicismo 

. y voz inglesa no significan lo mismo. El primero, como ya 

20.~ 

21. ~· p.10. 

160 



mencionamos anteriormente, es la incorporación y adaptación 

fonética o gráfica de una palabra inglesa al léxico del español 

(o a otras lenguas), aunque en algunos casos también incluiremos 

como tales a las palabras de otro origen que han sido difundidas 

en nuestra lengua, a través del inglés. En cambio llamaremos voz 

inglesa a aquella palabra que se mantiene fiel tanto en la forma 

como en la fonética al sistema de la lengua inglesa. 

Para explicar lo anterior, pondremos como ejemplo el 

siguiente término: "hot dog" (22) vemos que su forma se mantiene 

como es originalmente. Si fonéticamente se pronunciara de la 

siguiente manera: /h~t df?e9/, sería una voz inglesa porque se 

mantiene tanto la fonética original de la palabra como la forma. 

Ahora bien, cuando tenemos la misma palabra y la 

pronunciamos como: /~9t dq9/, ya es un anglicismo porque aunque 

mantiene su forma original, ya está adaptada fonéticamente al 

sistema de la lengua española. 

Después de dar las definiciones de anglicismo y voz inglesa, 

a continuación presentaremos una breve semblanza de la lengua 

inglesa, no sin antes considerar a los primeros pobladores que la 

hablaron aquí, en el continente americano. 

22. Según Ricardo Alfara, llaman en Estados Unidos "hot dogs 11 a 

unos panecillos dentro de los cuales va un pedazo de salchicha 

untado de mostaza. 
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3.3 El mundo sajón y su lengua 

3.3.l Orígenes 

Determinar con seguridad y precisión el origen del pueblo inglés, 

no presenta tantas trabas como el caso del pueblo náhuatl, al 

cual sólo podemos acercarnos -como ya hemos mencionado en el 

segun.do capítulo- mediante la tradición oral, o bien, gracias a 

los valiosísimos códices que de él se conservan. 

En general, con respecto a los ingleses consideramos que se 
ha escrito más, por lo tanto encontramos mayor información. 

Baste revisar la historia de los normandos, los pictos y los 

escotos ( 23) para poder ubicar geográfica, económica, social y 

políticamente a estos pueblos. Pero el caso aquí es que no nos 

interesa hablar de los orígenes de los anglosajones recurriendo a 

los más remotos datos que de ellos se tengan en Inglaterra, 

Escocia e Irlanda, países que conforman la Gran Bretaña. 

23. Normandos: nombre dado a los pueblos procedentes de 

Escandinavia, también conocidos como vikingos, que en la Alta 

Edad Media realizaron incursiones y conquistas por diversas 

regiones costeras de Europa. En el curso de los siglos VIII y IX 

colonizaron Nueva Escocia y a partir de 840 emprendieron la 

conquista de los reinos sajones. 

Pictos: pueblo celta, natural de Irlanda e instalado en Escocia a 

principios del siglo I. 
Escotos: colonos procedentes de Irlanda que formaron el reino de 

Escocia, uniéndose a los pictos, después de algunas luchas, en el 

siglo rx. 
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Decimos que no.· ~os incumbe, no porque no sea· interesante y 

valioso hacer.un. est-udio sobre este tópico, sino que, por .razones 

de funcionalidad ·_..-y __ -·fáci.l ·acceso·, . consideramos q~~:-nc:'s -:es· .de mayor 

u.tilidad ubic'~i:\]:ó-~:~~:;:~~~·ge~-~s d-el. pueblo ne>rteam~ric~nO 'por estar 

;::~¡;;1}~i~;t~~~~:i{t:.:'.~\::¡;,:·~~~}~lf ~:::::t:::.) ':: 
. Es '~~,~~~K~~~!;f[~;~~id~ '.:el.: ·~~cho de q~~ r:s~~ta difícil 

intentar .-·::.-~re·hace·r ~-;·'.·la :;::···hiStoria· · de un · sinnúmero de tribus 

n~rt.~a~-~'~_{~~·~~.~~{~~\lÍ~~-:~_:.q~·e, -. pO.r desgracia, no sabemos más que su 

ubic.cic'~óri.-'·:'i~~;71_a_.i~t?~O~a:.>. actua_l. 
-, "'7•.c ··»--.';-",' ,·· 
,,·-.. _,···. 

Muchos :;~~-l:q~eólcigos, antropólogos y etnólogos han querido 

recons .. tr-~"Ír·:''¿,·.· ~~s t?ien trazar la historia de estos pueblos, pero 

el ;e~~\~tad¡;_ - no- ha sido del todo un éxito, ya que se han 

enfrentado:~:dificultades que no hacen posible el desciframiento 
de·· ~~~-.a··:1ri.ci?9·~itc:a. 

-'··· - :-·- .. _·,_;-:,:_·. 

\_.:~~~-~'.·~:i~~~:~-~·~~i para ellos, es de gran interés destacar el 

pr~~~~«::>:.:\:i._~\~i~~~-&~·~Ura~i~n ( 25) al estar estas tribus en contacto con 
lÓs -··i·n~ig·~·~·~-t~s":.:·eur~Peos incluyend.o entre ellos, no sólo a los 

' ' ,_. ¡ ·~>_ •• ·,;. - ,•:'"',¡.:,;:~· .. ~·.'; .. , •. -, ,' ·. -·. 

brftárii'cOs'',':',::º<':.slno·;_~_ .también . a· :1a- t:epresentativa cantidad de 

7:::~:~~~"~J~;fs~~aen[~i~X~~> ·:p:::u~:::i:~ron ·i t:1::;::amér~ca ~e:::: 
'' ... . '.~~-{:':¡·,;-~:;_!~·t~~-, ~,_;frit~· .. :í/;"!/· ~'.---

24 •. ~acemp.s~<:r.~o~~r>c:1ue .. ~.l emplear aquí. el -~érmino 11 ingleses 11 nos 
referimo·~>~·/~qi;éll6s ;·d.e: origen norteamericano y no a los propios de in9iate~~a. 
25 •. : Coma" tai_ en,tendémos al proceso que permite a un determinado 

núcleo cultural asimilar las normativas culturales de una 

civilización más desarrollada. 
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indiscutiblemente influyeron en las costumbres y en la lengua de 

estos primeros pobladores. 

Parece que ha sido· un fracaso el intento de reconstrucción 

de la historia de los pueblos esquimales, atabascos, etc., que 

han realizado algunos erúditos en la materia, porque se carece de 
anales. Los estudios que hay al respecto, desafortunadamente no 

abarcan los inicios de estas civilizaciones, sino que la mayoría 

de ellos parten del periodo de contacto de estas tribus con los 

colonizadores donde se narran los hechos más relevantes del 

mismo, pues no hay que olvidar que el Continente americano 

asombró a los europeos por presentar una realidad distinta a la 

del viejo mundo, pero muy pocas veces los investigadores iban más 
atrás, hasta las raíces de estas culturas. 

En el libro El mundo a través del tiempo. Encontramos, al 

respecto, un fragmento en donde se explica que para los pueblos 

algonquinos, iroqueses y siux se poseen "por lo menos, algunos 

datos de su historia reciente, pues la fase de contacto con los 

europeos fue particularmente pródiga en s~cesos notables: 

combates, traiciones, sorpresas y desastres, sin olvidar las 

terribles epidemias que al contacto con el blanco, disminuyeron 

la población indígena"(26) 

Pericot considera que la reconstrucción de la historia de 

los pueblos de América antes de la conquista ha presentado 

26. Ribera, Pedro Antonio, Luis Pericot ~ "Historia de las 

naciones iberoamericanas: los pueblos americanos sin historia, la 

América Precolombina" en El hombre a través del tiempo 11
, 

pp. 383-42l. 
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bastantes dificultades debido, principalmente, a la falta de 

escritura de éstos o a la no conservación de anales.(27): 

Es importante notar que las tribus del norte de América eran 

nómadas y que a ello se debió que no pudieran dedicarse a 

escribir su historia. Es una fortuna que no sucediera lo 

mismo con las culturas que se establecieron en América central, 

donde la situación era diferente, pues nos enfrentamos a pueblos 

sedentarios que contaban con escritura (pictográfica, 

iconográfica, etc.) y gracias a ello y a la ardua labor de los 

estudiosos del periodo postcortesiano se pudo realizar el 

apartado 2. 3 de esta investigación que trata sobre los orígenes 

del pueblo náhuatl. 

3.3.2 Los norteamericanos 

Como es sabido, los Estados Unidos de América poseen tierras tan 

dis.tintas, que en su interior podemos encontrar todas las 

características geográficas posibles en una inmensa variedad, 

determinada principalmente por sus grandes dimensiones. Cabe 

señalar que estas tierras fueron visitadas por vez primera por 

los normandos, quienes llegaron a las costas orientales de este 

país, alrededor del año 1000, bajo la dirección de 11 Eric el 

Rojo". 

Posteriormente llegó a ellas un grupo de pescadores de 

ballenas, de origen vasco, pero fueron descubiertas estas tierras 

de manera oficial hasta el año de 1497 por el genovés Juan Gabato 

o Juan Cabot. 

27.~. p.420. 
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La colonización del Sur fue iniciada por españoles. La 

Florida fue descubierta por Juan Ponce de León en 1513. Se cuenta 

que la colonización inglesa empezó a darse en América .en 1584, 

con Sir Humphrey Gilbert y Sir Walter Raleigh y, por cierto, fue 

este último el que se encargó de dar a las nuevas tierras el 

nombre de Virginia, en honor a la Reina Isabel I. Aquí se fundó 

la primera colonia británica con unos pocos colonos que se 

dedicaron al cultivo del tabaco. 

La etapa inicial de la colonización inglesa en E.E.u.u. fue 

dura, de allí que recibiera el nombre de: "época del hambre", 

por los grandes sufrimientos que tuvieron que pasar los colonos, 

pero poco tiempo después cada poblador tuvo derecho a poseer 

tierras. 

En 1619, llegaron los prinieros esclavos negros a bordo de un 

bloque holandés. Un año después, en 1620, llegaron a Norteamérica 

hombres y mujeres que habían abandonado su país por motivos 

religiosos. De esta forma se fundó o estableció la Nueva 

Inglaterra que, poco después, se levantaría en armas contra la 

metrópoli para poder lograr su Independencia, bajo la dirección 

de George Washington.(29) 

Es muy difícil tratar de mencionar y explicar todos y cada 

uno de los factores que contribuyeron a esta ruptura con el 

antiguo mundo británco. Lo que sí es claro es que, a partir de 

este momento, se da el inicio de un espíritu americano y de una 

28. Astrain, Miguel. Los países del mundo, pp.lll-114. 

29. Grimberg, Carl. "América y la libertad política (formación de 

un espíritu americano)en Revoluciones y luchas nacionales, p.28. 
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raza de hombres que reclama.bao ~ª .. denominación' de· Am~ric.anos .. (30) 

.'·-, ·,,, ' 

11 Lo q_~e·_. ent.~0--~es·.~- º-~~.e~~ab~·':.: :·~~:_.,-. qu·e:~'. ~-~~\,.~}~ .. : ~:-- ini.~i_arse ~ 

santoS, 

aventurér_o~.: :~i~::(-., ·:_._;;,~~;:~~~ ;·--_;-:-.. w>-, 

~\ ;~·~:~~~·/~.;~~~~'k)~ri';;,;1'?;~,i:~~(,. x~~I y fue 

i~puls~c:J.~ """ . _ ~i~ del-~- oro en 
califot"íii'a·~: ~:/Y~::~·~~ .::;-~tr·éi~·. Rocosas y 

tcr~Ín.6 ·~~, h·a:sta'-:.: principios : del·> si9l'o.)·~?'-::· .. ~ J!!rl -'~.'.::é~t~~_ ... P~~iodo, el 

co~-~-~ i z~:.d~?t~.~~o __ :·q.u~· a.emo;;_t·r~~·- -~~ \:~~.i~~_. _i_Y.~·::~~-~.r,~-~'t·~·~.~~.:, .~ ... _toda~ . y_ a 

· :::: ·· ·~i~.d~:~º~::1;:r ~c:~::deJue;~~:·r 1:~~~r;::ti~~~·~lei!:u;:~::: 

. ~1~t~:íitt~~¡~:#j~~fil:jpa!rr.a ..•. ~ ...•. ¡.· .. e:·.l1~···~·~.t·b!r~1r.::~t.:.·ªinti~c··¡º:·;·~.J.;elsittlª.t.~Ptr~i~m~e~r¡o·~e;ii~.::Y: Inglat._erra·, e-~-..!-~de'Cir_~:~;::-q·u:e·_;- . . _ _ _ ____ . ._ _ . otros congéner~s c!~é: é:·u;.ú¡~f;,,: btro'. Í.ndivÍ.d.~~; ( 32) 
;'~ ',~ -~~> e:,;.: ',<: 

30.~; 

31. 11.Los ·primeros colonos" en Inglaterra y América del norte.Gran Br.etaña, Estados unidos de América , pp.266-267. 

32 .. Colajanni, Napoleone. Razas superiores y razas inferiores o latinos y anglosajones pp.23-60. 
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Nuestro-autor trata de ensalzar la solidaridad inglesa, pero 

sin ver que otros pueb~os, en otros momentos históricos han dndo 

manifesta~ión' de esta virtud, no característica del pueblo 

inglés. 

La· disc.ri~Í.nación y rechazo hacia las tribus existentes e11 

No.rteanlériCa ···a la llegada de los ingleses impidió que se diera 

una ·~fusfóri entre estas dos razas y, por lo tanto, evitó un muy 

posible enriquecimiento cultural y un aumento de léxico inglés. 

Es irónico que por herencia británica muchos norteamericanos 

actualmente muestren rechazo hacia todos aquellos que no 

pertenecen a su nacionalidad, cuando lo que encontramos al ir a 

este país es un mosaico, que muestra toda una diversidad de 

razas, culturas, pensamientos y costumbres, producto de las 

emigraciones que comenzaron a darse desde el periodo :Je la 

colonización. Baste revisar las gráficas estadísticas 

concernientes a este aspecto.(33) 

Hasta 1780, de 2,400,000 habitantes en E.E.U.U. sólo una 

cuarta parte eran anglosajones. Después de que la Florida fue 

comprada a España, Texas a México y la Lousiana a Francia, de 

1820 hasta 1901 estas regiones recibieron cerca de 20, 000, 000 

de inmigrantes, de los cuales tan sólo 1,893,166 eran ingleses. 

Además tres cuartas partes de la inmigración británica estaba 

compuesta por irlandeses,(34) lo que nos hace reflexionar en la 

existencia de una gran cantidad de sangre no sajona, por lo que 

podemos decir que los Estados Unidos son el mayor campo de 

33. Ver Anexos, p.382. 

34. Cfr. Colajanni • .Qg, cit., p.23-60. 
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asimilación social que hay: en e·l murldo > es -de"cir·; que: el - número 

:le la población -;anglosajona se cha' ido .-diluy'e'.í:io' eri grandes 

aportacionés :·_::::{ 1-~~i.~_a:s.·~-~->.~~rmá~i~-ª~~--; .eS1av~.s <~_._; ... -;-:por ·: ló.:, -.tanto 
llegamos a la 'd~'ciU~ci6ri.--_' a·~ !'_:q~·~ ... s·e~ americano es, una forma de 

vida, ·adher f~'~é '.~a :~~~'~:Smcic~~~~-~.:.-·d·e· -~~~ ~ si;~ al<jusnÓ d~ I ellos- Criticase 

::::::~::~:¡::~Hifü'~~jJzí~!;~li1i!Ji!i:i·~": 
Por otra parte, Harold Euifene;;oavis 'co~sidera~ qúe·;la'llegada 

expansión 

esta 

la 
fines 

la 

en gran parte la 
exploración~~CóriSfij·u1ent-é: .. ae~:NOI-terimér1é·a~~. ( 36 r: 

·La. cu~:º.]:¡aTi~J01i~~h;f~:t:-.;~~~:1:~; ·~u valor y su e~p~ritu 
aventurero, :,'sin ··_de~~-~-~~-~-~-~~~:-~-~-J.:~g_u_n_ · ~om_en_to el aspecto religioso, 
en el qUe: ··· 11 ·i·O~ -~l~~e~t~S }:'~'s~:i~·ft~-~ie~. a Parecen en la motivación 

. -· ... ';'e-- "... ., 

35. Eugene oavis, Haro1a·. Los Es'tados Unidos en la historia. 

Desarrollo his.toriográfico de su pueblo y su significado, p.11. 

36.~ 

169 



relacionada con la libertad religiosa, que en los primeros 

tiempos trajo a América colonos .de muchas religiones" ( 37) también 

jugaron un papel importante dentro de la colonización. 

Ahora, este autor considera' que quienes fueron los 

verdaderos descubridores y exploradores del norte de América 

fueron los indios, a pesar de que no contaban con mapas, guiaron 

a muchos de los grupos europeos en estas tierras, inclusive 

ºContinuaron estableciendo hogares en nuevas tierras, algunas 

veces cooperando con los europeos en la colonización de nuevas 

poblaciones en zonas alejadas de aquellas a las que habían 

llegado los blancos"(38) 

Uno de los aspectos rescatables del estudio de Eu9ene, es el 

hecho de que establece un balance :le la historia de la 

colonización y exploración británica en E.E.U.u. explicándolo de 

la siguiente manera: " ••• fue un simple trueque de azúcar, 

tabaco, esclavos negros, ricas tierras laborables, manufacturados 

en Europa, y un próspero comercio naviero... un fenómeno 

demog'ráfico, un movimiento de población que proporcionó cierto 

alivio a los centros exageradamente populosos de Europa •.• "(39) 

Otro aspecto interesante es que hace una comparación entre 

lo que fue la colonización española y la británica; de la primera 

considera que fue particularmente notable por su gran éxito 

misional, de la segunda opina que fue menos notable en cuanto al 

apoyo de la actividad misional, pero estableció importantes 

precedentes en lo que se refiere a tolerancia religiosa, ya que 

su principal meta era hacer crecer al comercio. 

37. ~· p.12. 

38. ~· p.13. 

39. ~· p.20. 
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J.J.J Actividad agrícola y alimentación del norteamericano 

durante la colonización 

J.J.J.l Agricultura 

Como acabamos de ver, los primeros colonos de los E.E.U.U. 

llegaron con la intención de tener tierras pal-a trabajar, de 

obtener un lugar que les permitiera la libertad .-de credo, ade19ás 

de otros beneficios. 

EstoS hombres una vez instalados en nuestro continente, 

intentaron cultivar las mismas plantas que se daban en 

Inglaterra, así que empezaron a sembrar trigo, cultivo que no dio 

frutos, no obstante la fertilidad del suelo¡ quizá las 

condiciones climáticas no fueron del todo favorables. Dejaron de 

lado el cultivo del trigo, y puesto que algunos de los 

colonizadores tuvieron contacto con los indios que habitaban 

desde antes esas 

procedimientos para 

maíz, los porotos, 

fresa"(40) 

tierras, 

cultivar las 

las batatas, 

pronto aprendieron algunos 

"·•.plantas nativas como: el 

la calabaza, el melón y la 

También se sembraron semillas de frutas y de vegetales, 

propias del continente europeo ·y lo. que se cosechó con éxito fue 

el cultivo de los árboles frutales. Posteriormente las colonias 

se 'vieron en crisis debido a que su economía dependía de los 

cultivos que ahí se daban; esto preocupó en gran medida a 

Inglaterra, pues nunca dejaron de ver a las colonias como 

40. Castro, Josué de. Geopolítica del hambre. Ensayo sobre los 

problemas alimentarios y demográficos del mundo, p.184. 
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abastecedoras o productoras de materias pr~.mas que no se 

elaboraban en su territorio (hay que recordar que ·1a base de la 

economía inglesa se centraba en el mercantilismo). 

La vida fue muy difícil para los norteamericanos en sus 

inicios, pero pronto se "descubrió un producto de la agricultura 

de los nativos: el tabaco, rápidamente se extendió el cultivo; 

posteriormente cultivaron algodón, con óptimos resultados, y más 

tarde la caña de azúcar ••• 11 (41) 

Sin duda, la economía regional se fue transformando a partir 

de este momento. En el sur la situación fue más tensa que en el 

norte del país, ahí no se disponía de leche y carne en grandes 

cantidades¡ gracias a que los propietarios de tierr.~s se 

dedicaban, por encima de todo al cultivo del algodón y de la caña 

de azúcar, principales productos de exportación. No tenía la 

minima intención de dedicarse a la ganadería, ya que consideraban 

que los pastos para alimentar al ganado robarían.espacio para el 

cultivo de los algodonales y de la caña de azúcar¡ y tampoco se 

dedicaron a plantar árboles frutales y hortalizas, porque 11 éstos 

ocuparían espacios y emplearían una mano de obra que no debía 

apartarse ni por un momento, de los campos cultivados con los 

productos de exportación"(42) 

41.~. 

42.~, p,187. 
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3.3.3.2 Alimentación 

Todo lo que acabamos de presentar líneas atrás alteró o m:odificó 

los hábitos en la comida de los nuevos ca lon.o·s, pese. a las 

tradiciones alimentarias tan arraigadas que traían., 

Para sobrevivir tuvieron que aprender a preparar lo que la 

naturaleza de América les ofrecía, por lo ·que. ·na es de extrañar 

que las patatas y los cereales hayan constituido, desde siempre, 
una parte importante en la dieta norteamericana. Estos productos 
se emplearon, según Ralph Gérard(43) para evitar el escorbuto, 

por ejemplo, en las cárceles de la guerra civil americana o en 

los viajes que se realizaban de Inglaterra hacia América, durante 
los siglos XVll y XVlll. 

Así como se e.<portaban el tabaco, el algodóu y la caña de 

azúcar, se importaban otros productos a Norteamérica como: telas, 

esencias orientales, alimentos y especias provenientes de Europa, 

Asia y Africa, pero estos productos sólo estaban al alcance de 

las clases más privilegiadas; los que no pertenecían a ellas, 

tenían que conformarse con un tipo de alimentación más precaria, 

basada en el consumo de lo que la tierra del nuevo continente les 

proporciona. 

Poco a FOCO el tipo de alimentación en los E.E.U.U. fue 

modificándose y de lo precaria que pudo haber sido durante los 

años de la colonización, lentamente se fue haciendo más formal 

sin llegar a la sofisticación de los platillos franceses. 

43. Gérard, Ralph W. La alimentación racional del hombre, 

pp.225-239. 
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Así, Osear Comet:.tant, en su obra Tres años en los Estados 

~ nos presenta algunas de las costumbres alimenticias que 

imperaban durante la segunda mitad del siglo XIX en este país. En 

dicha obra nos relata que en ese tiempo se abrieron fondas en 

Norteamérica, donde los desayunos comenzaban a servirse desde las 

siete de la mañana hasta las once del día para las personas de 

negocios. 

Este autor, a través de su estudio, hace una comparación del 

tipo d~ alimentos que se sirven en los Estados Unidos y la comida 

francesa. Para él 11 la comida, no sólo en Nueva York, sino 

también en las otras ciudades de los estados no se compone de 

menos de cincuenta platos: estos son de carnes, pescados, 

legumbres, caza, mariscos, dulces y asados. En verdad están muy 

lejos de ser aderezados con el arte delicado que distingue a la 

cocina francesa"(44) 

Resulta interesante leer este ejemplar porque muestra, de 

manera amena, las costumbres y hábitos alimenticios del pueblo 

sajón. Se nos describe al norteamericano como gran consumidor 

de agua bien helada en cualquier estación del año. Esto motivaba 

el hecho de que por las mañanas pasaran de casa en casa carretas 

abastecidas de nieve, surtiendo a las amas de casa. Comettant 

asegura que toda la gente hacía uso de la nieve, incluso aquella 

de bajos recursos económicos y también los negros. En el caso 

de que los norteamericanos no consumieran el agua de nieve, 

acostumbraban beber leche merengada. 

44. Comettant, Osear. Tres años en los Estados Unidos. Estudio de 

los hábitos y costumbres americanos , p.19. 
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Se nos cuenta que 11 A cualquier hora del día y desde muy 

temprano se (veían) elegantes señoras en las mesas de los ice 

crearn saloons, donde (devoraban) más bien que tomaban, l?s 

he~ados. Antes y después de comer, lo mismo de . d·ía .~ue ·de 

noche, (saboreaban) la leche merengada ••• "(45) 

También se tenía la costumbre de consumir entre el· al:~~~rzo 
y la comida, una sopa de ostras, bebiendo un vaso de, a·gif~:~. c·on 

nieve. Las ostras eran consideradas como el platillo por 

excelencia en las cenas de los norteamericanos, además de ellaS 

se servían mariscos guisados de diversas formas, o bien, crudos. 

Incluso era tanto el gusto por las ostras, que no había quien no 

las tomara a la hora del lanche, sazonadas con sal y pimienta y 

acompañadas con una especie de bizcochos. 

Otra especialidad de los americanos eran, y siguen si¿ndo, 

las carnes frías, éstas se ofrecían a la hora del 11~ 

lunB.!_1"(46) en platos de plata, con la única condición de pagar un 

(:X vaso de cualquier bebida a precio moderado. También se ponía a 
disposición de los consumidores quesos, bizcochos y, en algunos 

casos, tabaco gratis. 

No hay que olvidar que en este siglo tienen gran auge, sobre 
todo en el viejo oeste, las cantinas y los bares donde se ofrecía 

45. ~· p.198. 
46. Almuerzo libre de pago, es decir, gratis. 
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una gran diversidad de bebidas como: el ~, el brandy, el m!.n. 
iulep, el sherry, el coctail, el i_in toddly, tbe mountain, el 

half and half, el thorough knock me down, el Tom and .Jgrry, o~ 

old Tom l(.!!S!1!!29"(47). Bastante apreciados por los vaqueros y 

también por los caballeros de la époc"a; algunas de estas bebidas 

se introdujeron a México con éxito(48) 

En lo que concierne a la comida típica norteamericana en el 

siglo XIX, podemos afirmar que ésta no corri6 con la misma suerte 

de las b·~bidas y de los postres, es decir, que no hubo tanta 

diversidad de platillos como lo hubo de estos últimos. 

El menú estaba constituido por carne asada, 11 roastbifs 11
, 

pavos, gansos y patos al norno, con langostas y ostiones asados, 

todos éstos guisados, acompañados de verduras, sandwiches y 
sopas. 

Durante el siglo XX los Norteamericanos comenzaron a 

preocuparse más por su alimentación, trataron de hacerla más 

balanceada, con un al to contenido de carne, leche, frutas y 

verduras. Sin embargo, en la actualidad, su dieta ha ido 

decayendo. Esto se debió en gran medida a la proliferación de 

los denominados productos "chatarra" y a las campañas 

47. Cfr., Comettant. Op. cit. , pp.207-208. 

48. ~para mayor información el apartado 3.4.2. Influjo de los 

anglicismos en el léxico gastronómico en México, p.200. 
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publicitarias, que han hecho -sobre todo después de la Segunda 

Gue•·ra Mundial- que la gente se deje influenciar y dirija su 

consumo hacia alimentos probablemerite muy bien empaquetados, pero 
sin valor nutritivo alguno, co~o lo son: algunos cereales 
procesados como los corn flakes, tl._1~, golosinas sintéticas 

que sustituyeron 

imperantes en el 

fruta en almíbar. 

fritas y alimentos 

rostizados que 

autoserviclo.(491 

a los de por sí poco nutritivos postres, 
siglo XIX como: flanes, pays, pastelillos y 

También obtuvieron gran demanda las botanas 
como los hot dogs, hamburguesas, o los pollos 

comenzaron a ofrecerse en restaurant~s de 

En la actualidad no se puede hablar de una comida 

típicamente norteamericana debido a que ella está constituida por 
platil"los provenientes de diversas p3.rtes del mundo; no debemos 

dejar de lado el hecho de que este país presenta todo un mosaico 

de costumbres, lenguas, ideologías, propios de los colonos 

emigrados, no sólo de Inglaterra, sino también de otros países, y 
~· por lo tanto de una mezcla gastronómica. 

Ahora, si se insistiese en hablar de la alimentación típica 

norteamericana, ésta no sería la que más deleite causara en el 
mejor "gourmetº del mundo, ni la más variada en platillos. Sin 

embargo Roland GOOk, en su libro Las cien recetas de cocina más 

famosas del mundo, presenta algunos platillos norteamericanos de 

49. ~ apartado J.4.2. Influjo de los anglicismos en el léxico 

gastronómico, p.200. 
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corte internacional que pueden estar a la altura de los más 

exóticos guisos orientales o los más sofisticados del continente 

europeo. Entre ellos destacan: 

"Clam Chowder" que es considerada la más famosa sopa de 

mariscos del mundo y que es una especialidad de Nueva Inglaterra. 

Se dice que su receta original data de la época de los 

colonizadores, donde éstos 11 tuvier:m que echar mano de los 

ingredientes que se les ofrecían; posteriormente añadieron a sus 

recetarios algunas especias y formas de cocinar de los 

indios."(50) 

Por otro lado, el ~ de langosta es otro invento de la 

cocina americana, a pesar de que los mayores viveros de ellas, y 

las de mejor calidad, se encuentran en las costas del 

Mediterráneo. 

La "ensalada de ave con 

no 

apio" es otro de loe platillos 

figura entre las especialidades americanos 

clásicas 

que, 

de la 

aunq!le 

cocina norteamericana, cue~ta con número 

representativo de adeptos. Otra de las ensaladas de origen 

norteamericano es la 11~11 , que debe su nombre al hotel 

Waldorf, cuyo dueño fui? John Jacob Aster". Se cuenta que fue en 

la cocina de este hotel donde se inventó esta especialidad que, 

SO .. GOOck, Roland. Las cien recetas de cocina más famosas del 

~· p.15. 
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en su forma original, constaba de trozos de manzana cruda, apio, 
mayonesa y nueces picadas. 11 

( 51) Actualmente se le acompaña con 
naranja en trozos, carne de pollo, entre otros. 

Las judías cocidas al estilo Boston "son una especialidad de 
la época de los pioneros, que tanto Estados Unidos como Canadá 
consideran como su plato nacional. Los leñadores de frontera 
canadiense lo cocinaban una vez a la semana, lo enfriaban y así, 
cuando lo necesitaban, cortaban un trozo, lo ponían a calentar ••. 
y tenían la comida solucionada. Los puritanos de N1Jeva Inglaterra 
lo apreciaban mucho, peque el día de sábado santo lo podían 
preparar sin tener que preocuparse gran cosa de él. 11 (52) Se dice 
que la receta original tenía como componente esencial jarabe de 
arce, aunque también se puede usar, en su lugar, jarabe de 
remolacha azucarera. 

Finalmente, dentro de los p:>stres propios de los Estados 

Unidos, conocidos internacionalmente, tenemos la tarta de queso y 
el pan tostado con queso fundido. 

como p:>demos apreciar, la comida norteamericana nunca se ha 
destacado por ser muy elaborada, más bien es práctica, responde a 
las necesidades y a la realidad en las que vive el 

estadounidense. 

En el siguiente apartado veremos algunos de los alimentos 
propios de las fiestas norteamericanas más importantes. 

51. ~.p.23 

52. ~.p.43. 
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3.3.3.3 Alimentos que se ofrecían en algunas festividades 

Como se mencionó en el apartado 2.3.4.3, con respect~ a la 

preparación de alimentos y bebidas, vemos que éstos, si bien son 

indispensables para saciar el apeti tb, - es decir, cumplir con 

una función fisiológica- no por ello dejan, además, de constituir 

un elemento necesario en algunas celebraciones de suma 

importancia para diversos grupos humanos, donde el objetivo no es 

sólo mitigar el hambre, sino el de disfrutar de la compañía de 

los demás convidados y paladear los platillos que en esas 
ocasiones se servían entre charlas amenas. 

En el caso del pueblo americano las tres grandes fiestas 
patrióticas son, según Osear Comettant, el 4 de julio, el 
aniversario del n;cimiento de George Washing·ton y al Día de 

Acción d~ Gracias. 

Sl día 4 de julio, aniversdrio de la declaración de 

Independencia norteamericana, se celebraba a mediados del siglo 

J! pasado de la siguiente manera: desde el amanecer la gente 

comenzaba a festejar llena de entusiasmo lo misma en el campa que 

en las ciudades, con cohetes artificiales, luces de Bengala, 

tiros de pistola, fusil y cañón. 

"El motivo de esta manifestación es laudable, y se comprende 

muy bien el entusiasmo que debe inspirar en las poblaciones el 

recuerdo glorioso de una Independencia que al dar libertad a los 

Estado• Unidos, le ha dado también riqueza ••• "(53) 

53. Comettant, Osear. Op. cit., p.185. 
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La actividad dura:ite este dia no ce·s:ába~· .Salv'o .para:- comer. al 

finalizar el· mismo·. 

darse importaricia, 

Algun~s .·-9rup~·S .::~~··. P:e~'~o~.'~:S>. ~~e··:querían 
salían al ca~pá "-,.y. re~tE!"J'.~~-~-~'°.,, ·~hi . el 

Aniversario. . Ha~ .. ~~e· .. ª'?~ara.~:'·_·.~;(~~·~-- _1,~~·>".:f_ue_~·.a~ .. ~f ~i-~f~~a~e~ : ná 

:::~ v ::ad~:i:a doicv':}sci~ón:•s PP~:'1¿:·s~::1::;~:itª ~:~su;~::~~~d~i0:::: 
como la pesca del bacala~ y ·~~ ·~rall' lí~Úe ~l finalizar el. ~ía en . 
el que los invitados- ~'~c~-~~r'~b~n·: abundantes manjares, vi'nos 

varfados, postres, entre \;·tro·~~. Tcido esto estaba a su disposiCión 

a partir de las doce. de _-~·a.--~Oche·, ·.hasta despuntar el alba del día 

siguiente. 

El día de la Acción· de Gracias consiste en realizar una 

celebración en la "cual los colonos dan gracias a Dios por 

haberles permitido levantar las cosechas en periodos de crisis 

para ellos, y en general se agradece por todo aquello que les eD 

permitido obtener durante el año, y se pide la continuación de 

estas bendiciones para el año venidera. Tanto en esta fiesta, 

como en el aniversario de Washington, se ofrecían platillos, las 

más de las veces constituidos por carnes frías, acompañadas de 

oebidas nacionales y algunos postres. La costumb~e de dar gracias 

no es exclusiva de los norteamericanos, sino que a través de los 

registros históricos podemos apreciar que aparece el concepto de 

dar gracias durante el tiempo de cosecha. Por ejemplo, los 

antiguos hebreos, los griegos y los romanos agradecían la 

generosidad de la tierra. También en Egipto, Asia y Mesopotamia 

se alababa a la ºGran Madre" o "Madre del trigo" por la cosecha 

del mismo. Por lo que no es difícil concluir que esta ceremonia 

o festividad fue la herencia cultural legada por peregrinos de 

siglo en siglo. 
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El día de Gracias norteamericano todavía es una tradición 

proveniente de los primeros colonizadores ingleses que, en 1620, 

establecieron una colonia en Plymouth, Massachusetts. Ellos 

abandonaron Inglaterra porque se les negó el derecho a separarse 

de la Iglesia Anglicana.(54) 

En ·la búsqueda de practicar la religión deseada, marcharon 

·al Nuevo Mundo y navegaron en el 11 Mayflow~ 11 con destino a 

Jamestown, Virginia; a penas tocaron tierra firme, los 

colonizadores se enfrentaron a una naturaleza diferente a la que 

tenían en· Inglaterra; trabajaron sin descanso, aprendieron a 

_fertilizar la tierra, plantaron maíz, se especializaron en la 

Caza· d~ animales silvestres y muy pronto, empezaron a elaborar 

miel extraYéndola de los abundantes maples. En su reconocimiento 

por- esas tierras encontraron bayas y frutas. De la bahía tomaron 

almejas, anguilas y ostiones. En la alimentación de las clases 

privilegiadas no faltaban patos, perdices, gansos y pavos. 

El verano de 1621, l'lilliam Bradford proclamó "el día de 

·• gracias al Señor" después de haber cosechado en abundancia, tras 

unos meses de padecer hambre. 

Esa primera festividad de Acción de Gracias se celebró con 

desbo:=dante entusiasmo. El menú que se ofreció constaba de 

varios platillos: "Pavo al horno relleno de arroz silvestre 

condi~entado acompañado de salsa de 

la crema ... venados, patos y gansos 

y ostiones ••• jugo de arándalo, 

calabaza de Castilla y de ciruela, 

arándalo, camotes, cebollas a 

y sopas de almejas, langostas 

y de postre .•• budines de 

pay de nueces y de calabazas, 

54. ~ apartado 3.3.3.1 para mayor información, p.171. 
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uvas, ciruelas Y: ce.rezas en almíbar ••• Para las personas obesas o 

somet.idas- .a:: u:n~· .. d~~-t<:'. es-pecial se elaboraba una cena a base de 

vegetales· ·crudos·, cOmbinados con oleaginosas de sabor fuerte. 

Lci · de¿Or~~i:ón' .-:,-~e::. Ía mesa también formaba parte del ritual: en 

armón_i_ca ::;iO~~Y~~·'':'.'~.~:~~~. se ~comodaban grandes calabazas y en cuernos 
de la .-;'abifodlín'cia .'e, reposaban frutas,.. No faltaban arreglos 

florales'~~,¡,~pig"as de trigo"(55) 
·.·/··:"> -~.':. ,_ '-'.~; 

.Fi~_;aI~~~~~~;:~,·~:~-~~·· t-radición se conserva aún en n~estros días, 

es una::· .. ·~.~~:t~·y_~·d_~~~<·::P~P.u1ar. en E. E. u. u. y sirve de preludio a la 
temporá·d~~·,,.~a~id0iia'f-;,·; En algunas ciudades como Nueva York se 

re_~~~~~~.~. :'.·a.;~·f.il~~~: ·'..~caracterizados por el colorido de globos 

en~rmes_,:- ~f.:'.)~_C~~Páñc~_r_nie-nto de bandas musicales sin faltar, al 
finaliZa-r:; s·u·-~~~na t.rad.icional. 

Otras d~s'. festiVidades importantes para los norteamericanos 

han sido la· Navidad y el Año nuevo. 

La Nochebuena, a diferenCia del Año nuevo, va a tener un 

carácter más familiar, tal como sucede en varias ciudades del 

norte de Francia, de Alemania e, .incluso, en México. Durante esta 

celebración se reúne. la familia, se pone un árbol de Navidad 

lleno de juguetes para niños y toda clase de adornos, también se 

ponen obsequios que el propietario del árbol ofrece a los 

convidados. 

Según nuestro autor, ºEsta fiesta es, corno puede 

comprenderse, de niños. (donde) Después de mirar en conjunto el 

árbol maravilloso, se les permite a ellos, y a las personas 

55. ~· p.189. 
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jóvenes, coger la fruta preciosa, que les tienta más que las 

bellas manzanas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que 

no desean de manera alguna alcanzar"(S6). 

Con respecto a la celebración del Año nuevo, ésta es menos 

familiar que la de Navidad. El día del Año nuevo 11 
••• no se ven 

señoras por las ca J les: permanecen en sus casas desde por la 

mañana hasta las doce de la noche y aún más tarde, para recibir 

visitas. Están en el salón, de gran traje de baile, como 

igualmente los jóvenes .•• 11 (57) 

Se cuenta que durante el siglo pasado, las señoras se 

portaban corteses y hospitalarias con las visitas y que incluso 

no llegaban a atreverse a negarles nada a sus invitados, en lo 

que se refiere a bebidas y a alimentos. También era costumbre 

no rehusar invitaciones y no rechazar los entremeses que la 

anfitriona ofrecía. 

Tanto en la Cena de Navidad como en la del Año nuevo, se 

servía un "ambigú elegante y muy bien abastecido de aves, jamón, 

pasteles, frutas y dulces variados, vinos y licores ••• (todos 

ellos) a disposición de las personas que se encontraban 

reunidas"(58) 

La bebida tradicional en estas festividades es el 11~11 , 

una especie de ponche a la romana, compuesto de huevos crudos, 

mezclados con aguardiente y azúcar. 

56. ~· pp.229-230. 

57.~ 

58. ~. p.230. 
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. 
~· 

3.3.4 La lengua Inglesa 

·- - ',"::. __ ·, . . 
Al igual que la lengua _n~huclt~,.:,·P.r~-~,~-ntare~os e~ este apartado 

una visión general de: c~mo .. :· se :(Corl-fOrffi5 :er idioma inglés, de 

manera que existiera un pa~~i_.;}i:~irio''con ~l capítulo dos. ( 59) Y 

conozcamos algo más· sobre;:·est·a,_~le'ii9ua. ·que ha aportado también una 

gran cantidad de·.- e~~~:ªW~~~:~~l:~=-1~~)::r;·ds y. algunas fonéticas a1 

español. 

:···. ~-:· ; '' 

Para iniciar_ diremOs.'-qlle, como parte del grupo germánico, el 

inglés pertenece a la familia lingüística indoeuropea, familia 

que se extendió - desde 'los territorios orientales de la India y 

Persia hasta algunos de la Europa occidental. 

Ahora bien, del grupo germánico debemos distinguir dos ramas 

que lo conformaron: el Alto alemán que, una vez evolucionado, dio 

origen al islandés, al noruego, al sueco y al danés; y el Bajo 

alemán, que dio lugar al anglosajón, al holandés y al 

flamenco.(60) De la segunda división de este grupo lingüístico, 

59. ~ apartado 2. 3. 5. Aspectos generales sobre , la lengua 

náhuatl, p.109. 

60. ~ Ortega Pedraza, Esteban. Etimologías. Lenguaje culto y 
científico , pp.42-43. 
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la. lengua que nos interesa .. tratar :.es .ei a-ngiosaj.ótl ,·( 6.1 ). · ~~r ser 

direct~me~te ,:1a::·~u~ ;.·· ~·i ·--ev~l.uc·i~'na~ t c.p·~~r~i'tic5':·. eí ::; s'ül:-gimie'ntó de 

lo qu·e ~ctua:1mente ··~onceemos como ·lengua. i~91e'~a. :~·/_ 

Es claro el hecho de que el ,·inglés britáriico, antes de 

llegar a ser con el tiempo la lengua oficial del Reino Unido, 

tuvo que sufrir la adopción de elementos léxicos, entre otros, de 

las lenguas habladas por los diversos pueblos que también 

invadieron esta región como: los celtas, los pictos, los escotos 

y los normandos .... La siguiente cita viene a reafirmar este 

aspecto, ya que Hans Krahe asevera qu~: "En la época de las 

grandes migraciones germánicas los anglos y los sajones (según su 

propio testimonio, en el año 449) pasaron de tierra iirme a Gran 

Bretaña. Los celtas ahí asentados fueron en parte aniquilados y 

en parte so;¡etidos a los grupos germánicos. La fundación de un 

reino unitario, que abarque todas las provincias ocupadas por 

estas tribus procedentes del continente, no se producirá hasta 

pasados varios siglos de discrepancias y conflictos. 

La lengua de estos anglos y sajones se suele denominar 

anglosajón o antiguo inglés. Las diferencias dialectales que ya 

se daban antes de la migración se intensificaron ••• El ~esarrollo 

61. Idioma que proviene de los anglos y de los sajones, tribus 

germánicas que habitaban antiguamente en la desembocadura del 

Elba y que invadieron Gran Bretaña entre los siglos IV al VI d.C. 

ili.:, el~· 
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del inglés sigue una trayectoria paralela a la del antiguo Alto 

alemán. Hasta el año 1000 aproximadamente se extiende el periodo 
anglosajón o antiguo inglés; de aquí a 

inglés medio y a partir de en~onces 

moderno".(62) 

lSOO es la época del 

se habla el inglés 

Posteriormente, con el afán de expander su territorio, se 

dan nuevas conquistas y, con ello, colonizaciones en diversas 
partes del mundo, principalmente en Africa, América y Oceanía. 

Los colonizadores llevan consigo costumbres propias de su país y, 

como es obvio, su lengua, al paso de los años, fue sufriendo 

transformaciones al estar lejos de su centro de origen. 

Así vemos que el inglés que fue traído a E. E. U. U. no se 

conservó tal y como llegó, sino qu~ tuvo una serie de variantes 

en todos los niveles, debido, en parte, a la convivencia con 

poblaciones de distinta nacionalidad y lengua. 

A continuación hablaremos ~obre algunas características 

propias del inglés americano. 

62. Krahe, Hans. Lingüística Germánica , pp.39 - 41. 
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3.3.4.l La lengua inglesa en Norteamérica 

Todos los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos un conjunto 

dP. costumbres o formas de comportamiento que constituyen nuestra 

cultura y hablamos una lengua. 

La mayoría de nosotros nos percatamos de que cada idioma 

tiene sonidos propios y que algunos de éstos son parecidos a los 

de nuestra lengua y otros son tan distintos que no los podemos 

pronunciar fácilmente. Así, cada idioma tiene más sonidos de 

los que puede percibir el hablante de esa lengua. 

Por ejemplo: en español pronunciamos de manera diferente la 
/b/, la /d/ y la /g/ al principio de palabra o cuando va entre 

dos vocales. 

Esto nos hace pensar que si en un país, como México, se dan 
variaciones notables entre el modo de hablar el español, entre 

una pequeña comunidad y aún entre las diferentes regiones del 

país, también sucede o debe suceder lo mismo en el modo de hablar 

el inglés en las diversas regiones de Estados Unidos. Es 

importante saber de estas variaciones, a fin de entender el 

inglés que escuchamos y que hablamos deficientemente. 

Gómez de Parada divide a los Estados Unidos en tres 

regiones, de acuerdo a la forma de hablar y a las variaciones 
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fonéticas. que ·se dan· en esas :.zonas, tomando como punto de partida 

para las líneas"de: d~Vi~'i6~::.:~·~· ia:S\"ciiUdades de Nueva York y de 

Washington. e::; . ._, 

"'.;:: ·,·,:·J;~y, ;~:;.~,~.·;¡~e:;::' 
O··,'" . .-,·¡; 

Segmenta, pues, al país ·_e:~'·:·> k/ ·a~'gión. Este, B) Región Sur y 

C) Región Norte. 
. .-,,.· .. , 

Ha~lemos ahora de las característic~s que presentan cada una 

de estas áreas. 

La Región Este abarca los seis estados al noreste de Nueva 

York; lo que la distingue del res to del país es el empleo de un 

inglés muy similar al del sur de Inglaterra. "Usan el sonido /a/ 

antes de unas consonantes especiales. como /s/, /f/, /t/ en vez de 

/a/."(63) 

La Región sur incluye todos los estados al sur de la ciudad 

de Washington desde el este hasta el oeste. Esta zona se 

distingue porque mezcla elementos extraños al inglés, debido al 

mal conocimiento de la gramática inglesa y de la pronunciación 

británica. "Esto último se nota particularmente en la frecuencia 

de los sonidos nasales que se pronuncian y por el acortamiento y 

63. Gómez de Parada, Alejandro. "Variaciones en el inglés 

americano" en 

Inglés , p.7. 

Diccionario Porrúa Inglés-Español, Español-
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confusión de sus diptongos, especialmente, /áu/ y" /ái/, por 

ejemplo la palabra down, en vez de /dáún/ dicen /dáen/ •• ,"(64) 

En lo que concierne a la Región· del Norte es en esta zona 

donde se emplea la pronunciación conocida co_mo "general american 11 

pronunciación cada día más aceptada por los estadounidenses, 
11 
••• muchos americanos confunden los sonidos /6/ y /e/, y otros; 

/o/ y /a/. Estos dos últimos sonidos son exactamente iguales 

para la mayoría de los americanos •.•• 0 (65) 

·:'. ":.,:-_ 
Es conoc~i:1º .:e1. ti~~~1~::·ae·:_que los medios de comunicación como 

la T.V., la_ radio'·::-y:~~if~~C'iO'e:-:tienden a influir en los hablantes y 

. se ha lÍ~g~·~i~··:;~-{~:~1~~-~Í~~~~:~·/r~~~·-~ la falta de uniformidad de l'a 

pronunc'iac·~:é?µ>\~:C~··~·i~;~:·:: a-,·~.e~.~os medios, va desapareciendo, de tal 

Ínó.do qúe ~~·,·~r(.,~~~\~Ü~hC/·~ti~~p~; la pronunciación del norte "general 

am~·rica~•1 .·.::.:.:.:~·o~·~:~~,~:/p"~-~ci"~ini~io en todo Estados Unidos. Nada tan 

utópicci ·,co~o est~. afirma_ción, ya que sabemos que los hablantes de 

cua_iCiui"er··-~·engua nunca pronuncian igual un sonido varias veces. 

Hay tantos modos de hablar como personas en el mundo. 

En el Diccionario Espasa, se afirma que el inglés ha creado 

en E.E.u.u. frases y palabras que forman un conjunto de 

americanismos que lo han ido distinguiendo del británico. 

64. ~' pp. B - 9. 

65.~ 
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Esos americanismos se clasifican en nueve especies que son 

las que a continuación se detallan: 

1.. Arcaísmos, es decir términos que ya no se emplean en Gran 

Bretaña o bien, que se usan muy poco. 

2. Palabras inglesas con sentido diferente al que poseen en 

Inglaterra • 
. 3. Términos que en Estados Unidos conservan su significado 

primitivo, pero que en Inglaterra ha cambiado por otro. 
4. ProvinCialismos ingleses que se han hecho comunes en E.E.U.U. 

5. Palabras de formaci6n nueva que deben su origen a las 

circunstancias del país. 

6. Palabras derivadas de otros idiomas como el español, el 

francés, el holandés, (extranjerismos). 
7. Palabras indias, (sustrato). 
B. Voces derivadas del habla de los negros. 
9. Particularidades de la pronunciación, donde se afirma que el 

destino del inglés en Estados Unidos no difiere mucho del destino 
del español en el resto de América Latina, es decir, que muchos 

de los cambios que se han dado en el inglés americano con 

respecto al británico, también se han producido en el español 
americano con respecto al peninsular.(66) 

'· 

66. fil.:_ • Diccionc:i.rio Enciclopédico Espasa , Tomo VI, . 

p.so. 
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3.3.4.2 Modificaciones fonéticas del inglés americano en el 
español de América 

Hasta aquí hemos visto algunas de las variantes que presenta· el 
inglés británico una vez establecido en Norteamérica; ahora, por 
la proximidad entre E.E.U.U. y nuestro país, es natural que 

penetren muchas palabras a nuestra lengua y qUe sufran, la~ más 
de las veces, cambios fonéticos, lo mismo suceqe en el resto de 
Latinoamérica. 

Para algunos lingilistas, como María C. Ferrer de Gregoret, 
es importante el factor cultural que tiene una persona para que 
és~a pronuncie de cierta forma palabras de lengua inglesa. 

Ella afirma que si el hablante 11 
••• pertenece a un nivel 

cultural alto, respeta más fácilmente la pronunciación original. 

inglesa; en caso contrario, la modifica ajustándola a las pautas 

fónicas de su propia lengua."(67) 

Esto quiere decir que palabras cuya terminación resulta 

anormal en español, con: b, d, f, g, p y t, finales, admiten dos 
pronunciaciones, según sea el nivel cultural del· hablante. Por 

67. Ferrer de Gregoret, María Cristina. 11 Anglicismos en el 
lenguaje deportivo del Rosario" en El II Congreso Nacional de 

Lingüística , Vol.V, p.116. 
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ejemplo; las palabras: club, E.9J:!.!l• ~, son pronunciadas por 
pereonas del nivel culto como: /klub/, /ráund/ y /ring/, que 

mantienen las consonantes finales, mientras que los hablantes de 

nivel cultural bajo las pronuncian• /klú/, /roun/ y /rin/ es 
decir, con completa relajación de las consonantes finales. 

Otro aspecto fonético frecuente, según este lingüista, es el 
:aso de los anglicismos que comienzan con /s-/ que generan una e

{epentética) en el español por ejemplo: splash- /esplách/, ~

/esmách/, 

Existe 
ortografía 

otro tipo de cambios en los que se modifica la 

de un vocablo, para lograr que se tenga una 

pronunciación próxima a la inglesa, esto sucede sobre todo en los 
comerciales donde aparecen marcas como: "Airon Fix" en lugar de 
"Iron Fix" aunque también hay casos en los que se mantiene la 

grafía inglesa y la pronunciación no se altera, como: ~ -

brandi/ o ~ - /~üiski/,(68) 

Este fenómeno ha provocado que lleguen a coexistir estas 

variantes que la mayoría de las veces, dice Ferrer de Gregoret 
11 

•• • provienen de las distintas pronunciaciones que se dan a cada 

término. Es evidente que priva la inclinación de la lengua a 

68. Lorenzo, Emilio. "El anglicismo en la España de hoy• en ll 
español de hoy. Lengua en ebullición , p.116. 
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buscar los fonemas más próximos en su sistema a fin de reemplazar 

aquéllos que no posee y le resultan extraños."(69) 

Lo anterior es a grandes rasgos un breve resumen de las 

modificaciones que se han venido suscitando en las palabras 

inglesas empleadas en el español americano. Resta hacer la 

aclaración de que no profundizamos en este punto, ya que el 

objetivo de nuestro trabajo no es el de analizar el aspecto 

fonético de los anglicismos. Dejaremos de lado este elemento 

que, para su estudio, requeriría de una investigación aparte. 

En seguida presentaremos la influencia que ha teniclo la 
lengua inglesa en nuestro vocabulario, principalmente el de la 

comida, que es el tema de estudio de la presente investigación. 

3.4 Influencia de la lengua inglesa en el léxico del español de 
la coaaida en México 

3.4.1 Influjo de los anglicismos en el léxico del español 

A pesar de que en México continuamente se ha estado hablando de 

tomar posturas nacionalistas en todos los campos de actividad, 

incluyendo el lenguaje, y de que se ha exhortado a nuestra gente 
a 11 cooperar en la medida de sus fuerzas a la dignificación de 

nuestro lenguaje, limpiándolo de malezas y de basuras 

69. Ferrer ele Gregoret. Op. cit., p.123. 
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contaminantes aportadas principalmente por los traductores 

acelerados de cables noticieros y por muchos estudiantes en el 

extranjero, quienes por no tener siquiera un mediano conocimiento 

dél español literario cambian gustosos el oro -mal conocido- de 

vocablos nuestros con preciosos significados por las ba.ratijas de 

voces extranjerizantes ••• " ( 70) La verdad es que en nuestra lengu·~ 
se han seguido introduciendo grandes cantidades de 

extranjerismos, y esto no es nuevo, ya que si hacemos un 

retroceso en el tiempo, dentro de la historia de México se ha 

venido dando el fenómeno del préstamo lingüístico primeramente 

entre los pueblos indígenas que habitaban el Valle de México 

antes de la conquista, quienes para establecer relaciones de 

comercio se valían, o bien de un traductor, en el mejor de los 

casos, o del uso de las palabras propias de los pueblos con los 

que comerciaban. 

Después, 

contacto dos 

conquistados 

con la llegada 

lenguas: la de 

(los indígenas), 

de los españoles, se pusieron en 

los conquistadores y la de los 

y se obtuvo como consecuencia Un 
intercambio cultural, político, económico e ideológico, y una 

adopción de términos que indiscutiblemente enriquecieron a la 

lengua dominante: la española. 

Posteriormente, tanto en la época del Imperio, como en la de 

Don Porfirio Díaz se observó una notoria entrada de galicismos 

debido al afrancesamiento, producto del contacto con Francia. 

70. Ramírez Gasea R. "Uso de anglicismos .•• 11 en Actas del Segundo 

Congreso Internacional sobre el español de América , pp.599-591. 
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Esto confirma que la lengua española en diferentes momentos 

y espacios, ha recibido influjo léxico, debido al contacto con 

diversas culturas a través del tiempo. 

En época reciente notamos que hay una exagerada adopción de 

extranjerismos en nuestro país, principalmente de origen inglés, 

fenómeno que se explica, en parte, por la cercanía geográfica con 

los E.E. u.u. Y si a esto agregamos que México tiene estrechas 

relaciones económicas, políticas, culturales, entre otras, con 

este país y que durante los periodos vacacionales le toca ser el 

anfitrión de una buena cantidad de turistas norteamericanos (por 

lo que para brindar mejor servicio y establecer relaciones 

comerciales con éstos, se hace necesario estudiar el inglés), que 

en los medios masivos de comunicación se emplean muchos 

tecnicismos americanos, los cuales repetimos constantemente sin 

buscar su equivalente en español, es muy 16gico que esto suceda. 

En conclusión, vemos que la vida entera del hombre moderno, 

es decir, el ambiente en que se desarrolia, propicia de manera 

directa ºque se tomen vocablos del inglés y que tranquilamente se 

empleen en el habla cotidiana"(71) 

Ahora bien, la intromisión del término de origen inglés en 

el e~pa!íol no es algo reciente; según Jean oubois este fenómeno 

data del siglo XVIII en España y del siglo XIX en México. 

Según Pedro Rona, la influencia del inglés en cuanto al 

español ºes común al español peninsular y al americano, pero tal 

71. Illescas, Santiago J. "En defensa de nuestra lengua" en~ 

extranjeras en el español de México , pp.59-68. 
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vez más acentuada en algunas regiones de América proximas a los 

Estados Unidos; como México y ••• Puerto Rico ••• "(72) 

Si hacemos una retrospección ,en el tiempo, encontraremos 

que la política llevada durante el periodo gubernamental del 

Presidente Porfirio Díaz fue el más favorable para la entrada de 

una enorme cantidad de inversionistas extranjeros al país -entre 

los que se encontraban franceses, ingleses, suecos, holandeses, 

alemanes y norteamericanos-. 

La economía floreció gracias a la paz que logró el 

Porfiriato al acabar con las contiendas internas y mejorar al 

país en vías de comunicación, transporte, educación, y a la 

inversión de capitales extranjeros que in.auguraron la Era 

Industrial en México. Con la llegada de los inversionistas 

foráneos, entraron al país: modas, tradiciones, costumbres 

alimenticias, manifestaciones artísticas, corrientes 

intelectuales europeas y, con ellas, una rica variedad léxica. 

Durante el siglo XIX, los galicismos· cobraron gran 

vitalidad, a tal grado que se expandieron más en nuestra lengua, 

que otros extranjerismos, quizá porque encontraron un terreno 

fértil para su propagación, pues como ya es sabido por todos, el 

Porf iriato abarcó una etapa en la que los mexicanos tenían los 

ojos puestos en todo lo europeo, principalmente lo francés, por 

lo que la lengua francesa influyó notablemente en nuestro 

español. No es sino hasta finales del siglo XIX y principios del 

XX, cuando comienzan a dejarse sentir con mayor fuerza en 

72. Rana, Pedro. "El léxico, anglicismos e·1 Hispanoamérica" en 

Presente y futuro de la lengua española , pp.23. 
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nuestro vocabulario palabras de origen inglés, algunas de las 

cuales ya se empleaban en el español aunque furtivamente. en el 

s~glo XIX. 

Después de la II Guerra Mundial, E.E.u.u. se convirtió en 

una potencia a nivel económico, político, tecnológico l:" 
científico, lo que ocasionó que este país tuviera influencia 

directa sobre latinoamérica, de tal mo:io que pa~a llegar a 

negociaciones políticas o económicas, o al comprar tecnología a 

los Estados Unidos, se tenía que aprender ,inglés. Así, poco a 
poco, el español ha ido adquiriendo una cantidad representativa 
de anglicismos. Ahora bien, la gran mayoría de los términos 

extr~njeros se incorporaron a nuestra lengua porque también el 

concepto que designaban se había importado·. 

La alarma sobre la invasión de anglicismos·· en nuestro país a 

fines del siglo pasado y en el presente, es totalmente verdadera, 

como ocurrió con los galicismos tiempo atrás (durante el 

Porfiriato). " ••• sin embargo mientras los galicismos pierden 

popularidad, los anglicismos se multiplican. En el español 

hablado y escrito de nuestros tiempos la influencia del idioma 

inglés tiene preponderancia mucho mayor que la del francés"(73). 

Algo que debemos señalar es que la fuerza de esa influencia 

tiene su razón de ser, ya que el galicismo se difundía a través 

de la literatura principalmente, en cambio, el anglicis~o se 

expande por varios vehículos de penetración efectiva : los medios 

de comunicación. 

73. Alfara, Ricardo. Op. cit., p.9. 
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Por otro lado, vemos que el prestigio que el inglés posee en 

el ambiente cultural mexicano es el resultado de muchas causas, 

entre ellas, la creencia de que "se oye mejor" o "es de más 

categoríaº usar anglicismos que palabras españolas, que se 

refieren al mismo objeto, esto y oti:o tipo de aseveraciones ha 

dado pie, para que dejen de emplearse muchos términos nuestros: 

españoles o indígenas. 

De lo que se trata aquí no es de marginar al inglés o al 

empleo de anglicismos, ya que sabemos que cuando una lengua no 

posee palabras precisas para designar una situación cualquiera o 

un objeto, se puede considerar como bueno o lícito el emplear un 

extranjerismo en calidad de préstamo. 

Lo que resulta cuestionable es el hecho de que una lengua 

teniendo un vocablo adecuado y tal vez más preciso que el 

extranjerismo, utilice a este último y no al español. "Al 

infiltrar estos elementos en nuestra lengua, más que enriquecerla 

se la está destruyendo, y parece ser como si el mexicano olvidara 

que el lenguaje es un reflejo de su personalidad y nacionalidad y 

que el empolvarla con extranjerismos, de alguna manera la está 

destrozando".(74) Jerónimo Mello también afirma que: 11 
••• La 

presión del inglés que tantos millones de hispanoamericanos están 

aprendiendo ahora, se traducirá en una acción deformante y 

corruptora de la pureza y de la autenticidad de la lengua 

común"(75) 

74. López Rodríguez, Luis. "Comentarios acerca de la influencia 

del inglés en el español mexicano 11 en Voces extranjeras en el 

español de México, p.45. 

75. Mello, Jerónimo. Cit. pos. Zúñiga Tristán, Virginia en .!! 
anglicismo en el español costarricense, p.13. 
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3. 4. 2 Influjo de los anglicismos en el léxico gastronómico en 

México 

La, riqueza gastronómica a lo largo y a lo ancho de nuestro paí.s 

es enorme y también es producto de diversas culturas y climas, de 
hecho en México el repertorio original de la comida indígena se 
fue acrecentando poco a poco, al ir incorporando hábitos 
alimenticios de los españoles, en primera instancia y, 

posteriormente, de los franceses, ingleses, alemanes y 

norteamericanos, entre otros. 

Con esto queremos 
primera etapa, fue el 

decir que la comida mexicana, 

resultado de la combinación 
en una 

de los 

elementos indígenas y de los que trajeron los españoles después 

de la conquista. Conforme los españoles iban prosperando aquí 
en México, sobre todo lo que concierne a cuestiones económicas o 

comerciales, se van dando transformaciones que permiten que 

lentamente se dé entrada a productos extranjeros. 

La Independencia marcó un momento importante dentro de la 

historia de México, ya que al romper todo vínculo con el pueblo 

español, que era el que manejaba el aspecto político, económico, 

social, cultural, etc., del país, presentó una situación que 

favorecía la inmigración de extranjeros, la cual fue aprovechada 

por los franceses principalmente. 

"Al suspender de golpe el comercio con España, y al fomentar 

en medida patriótica un sentimiento de vindicativo boycott contra 

nuestros expulsados opresores, la Independencia abrió más ancho 

camino y mercado a los productos franceses que 

investidos de novedad y de prestigio. 

que nos divorciaba de la España, 

200 

empezaron a llegar 

En la medida en 

la Independencia 



nos aproximaba a la Francia. 11 (76) 

Para· 1821, después de consumada la Independencia, se abrió 

paso a la intromisión de extranjeros europeos y norteamericanos y 

con esto se realizó la apertura a una segunda etapa dentro de la 

comida en México, ya que los ~xtranjeros, hayan venido como 

turistas, comerciantes e investigadores, abrieron camino a la 

int·roducción de costumbres alimenticias que les eran propias y 

con ello nombres de platillos que, posteriormente, fueron 

adoptados por nosotros. 

Según Beatriz L. Fernández, ellos fueron quienes: 

ºIntrodujeron algunas de sus costumbres en la comida y en las 

maneras de mesa y propiciaron el establecimiento de hoteles y 

restaurantes con refinamientos y comidas exóticas para México, 

que al acabar el siglo ya se habían aclimatado en nuestro país. 

El pueblo seguía, con todo, frecuentando los mercados, donde como 

el tianguis prehispánico se vendía de todo y se podía comer. La 

dieta del mexicano de las clases populares siguió siendo 

básicamente la misma que antes de la Independencia 11 (77) 

Así pues, la comida nacional tuvo que aceptar 

transformaciones debidas en gran medida a las contribuciones en 

el aspecto gastronómico que realizaron los inmigrantes de 

diversas nacionalidades. 11 La llegada cada vez más frecuente 

76. Novo, Salvador. cocina mexicana o historia gastronómica de la 

Cd. de México , p.93. 
77. Fernández, Beatriz L. . •• Y la comida se hizo rápida , Tomo 

III, p.ll. 
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y nutrida de extranjeros no españoles a partir de la 

Independencia, aconseja ofrecerles alojamientos y comidas más a 

tono con sus hábitos y recursos ••• "(78) 

Por esto, los franceses una vez establecidos en nuestro 

territorio, se dedicaron de lleno a la hotelería, pues son: "el 

solitario, 

diplomático 

el recién llegado, 

quienes en los 

el comerciante, el espía o el 

caminos necesitan pasar la 

noChe ••• "(79) también se dedicaron a la apertura de restaurantes, 

donde el afrancesamiento de las costumbres se hizo notar, se 

servían platillos franceses,· ·quesos, vinos, postres, y por otro 

lado las pastelerías eran bastante concúrridas por las damas de 

la alta sociedad (80). 

No hay que olvidar que la situación en México era difícil, 

los cuartelazos afectaban tanto al pueblo en general como a los 

comerciantes. Los franceses buscaron la manera de lngrar que 

nuestro gobierno los indemnizara por las pérdidas ocasionadas por 

los continuos disturbios existentes en el país durante la primera 

mitad del siglo XIX. Al no llegar a un acuerdo en este aspecto, 

se desató lo que se conoció como: la Guerra. de los pasteles entre 

México y Francia (81) 

Los ingleses 

pequeñas escalas 

no obstante que despreciaron al comercio en 

y se ocuparon del desarrollo de las 

industrias minera, ferroviaria y coralera, también dejaron 

78. Novo, Salvador. Op. cit., p.105. 

79. ~· p.104. 
80. Para mayor información al respecto, f!!::_, Novo, Salvador. 

op. cit., pp.125-131. 

81. ~, p.95. 
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huella en la comida nacional. Precisamente de ellos adoptamos la 

costumbre del té. A pesar de que esta infusión es de origen 

chino, cobró vitalidad a través de los ingleses. cabe señalar que 

lil costumbre del té no se popularizó totalmente en México. De 

ellos también nos llegan las carnes asadas. 

De los alemanes heredamos el café, como bebida estimulante, 

la cerveza y los m~dos de preparar la carne de cerdo, no obstante 

esto, asegura Beatriz Fernández que las principales cervecerías 

que ahora conocemos fueron fundadas por españoles y no 

precisamente por alemanes. 

Después de la Independencia la presencia yanqui se dejó 

sentir, sobre todo durante la invasión norteamericana de 1847, se 

comenzaron a abrir cantinas y bares. Al respecto Salvador Novo 

comenta: "las cantinas comenzaron a proliferar instaladas al modo 

americano, durante la ocupación. 11~11 , billares, tiendas y 

hoteles ºAmerican Style 11 surgieron a satisfacer a los soldados 

yanquis y a las "Margaritas", como dieron en llamar a las alegres 

malinches de la época .•. Aparecía en México el horario yanqui del 

lunch and dinner"(82) 

La influencia francesa y la sajona en la comida se dejaron 

sentir durante el siglo XIX, la primera en mayor grado que la 

segunda y es así como comienzan a aparecer listas de menús llenos 

de no~bres franceses alternando con otros de origen sajón. 

El Porfiriato fue un periodo que brindó cierta 

estabilidad, fue el momento más favorable, como ya lo mencionamos 

82. ~' p.99. 
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líneas atrás, para la llegada de extranjeros debido a la política 

de apertura a las inversiones de foráneos en México. 

El interés que se puso en el desarrollo de las vías de 

transporte, carreteras e industrias ferroviarias, facilitó el 

acceso rápido y el repartimiento de productos traidos del 

exterior o de otros lugares de la República hacia la Ciudad de 
México, ya que anteriormente las mercancías eran transportadas 

por las diligencias y tardaban mucho en arribar a la gran urbe, y 

no se diga a otras localidades distantes. El tiempo que demoraban 

en llegar a su destino estos productos reportaba grandes pérdidas 
porque a veces p~rte de la mercancía -en el caso de los 

alimentos- se echaba a perder en el camino por el retraso. 11 Las 

mercancías conectadas con la comida tenían varios canales de 

acceso al país: algunas llegaban, principalmente, al puerto de 

Veracruz en barcos cuyas enormes bodegas contenían cajones de 

vino y otros productos expendidos luego en tiendas, restaurantes, 

tabernas, cantinas y hoteles. A finales de siglo llegaron las 

conservas que, junto con los vinos, aceites, embutidos 

importados, etc., vendían los ultramarinos, tiendas que tanto en 

el siglo pasado como en éste han pertenecido tradicionalmente a 

los españoles"(83) 

Era tan grande la fascinación que sentía la aristocracia 

mexicana por todo lo francés, que no es de extrañar que se 

aficionara a las altas modas, pastelerías, banquetes y un gran 

apego a la "cuísine francaise" tendencia que se fue afirmando más 

a lo largo del P~rfiriato y que finalizó hacia 1891. 

83. Fernández, Beatriz. Op. cit., Tomo III, p.16. 
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A pesar del gran prestigio de que gozaba la cocina francesa 

durante el siglo XIX, "otras colonias extranjeras se procuraron 

en clubs y restaurantes menores la satisfacción gastronómica. 

Así nacieron el Casino alemán, el Club británico, el American 

~- La cerveza y el té hicieron su. entrada 0 
( 84) 

Otro aspecto que hay que resaltar es el hecho de que es en 
.;ste siglo cuando aparecen los recetarios de cocina, de los 

cuales la mayor parte provenían del extranjero y eran acaparados 

por las clases aristocráticas. "Esos recetarios suelen ser a la 

vez manuales de buena conducta y trato social, tanto para la mesa 
como para las reuniones a la última moda, con el tipo adecuado de 
vajilla, cristalería y cubertería. 11 (85) 

Salvador Novo menciona que la aparición de estos libros de 

cocina pueden ser considerados como material muy valioso para los 

historiadores, porque no sólo muestran las dietas de determinadas 

épocas; sino que advierten las penetraciones que van realizando 

en el gusto y la moda, las influencias de los países 

al terna ti vamente poderosos .. Y es precisamente mediante estos 

documentos que nos damos cuenta del predominio de lo francés en 

nuestra comida durante el siglo XVIII y XIX. Así aparecen: ~ 
nuevo arte de cocina sacado de la escuela de la experiencia 

económica de Juan Altimiras y El cocinero mexicano o colección de 

las mejores recetas p~ra guisar al estilo americano y de las más 

84. Novo, Salvador. Op. cit., p.131. 

85. Fernández, Beatriz. Op.cit., p.18. 
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selectas según el método de las cocinas española, italiana, 

francesa e inglesa, de Mariano Arévalo,(86) 

A partir de la Revolución, la creciente migración hacia la 

zona central del país fue un elemento importante en la 
diversificación de los hábitos alimenticios. Novo afirma que 

ésta fue una época compleja, dado que resulta poco fácil la tarea 

de discernir y documentar el impacto de la Revolución armada en 
la gastronomía de la gran urbe, donde los hábitos alimenticios no 

podían modificarse de un día para otro. 

Resulta difícil el hablar del arte culinario de un país en 

ün periodo de guerra, ya que lo que las revoluciones hacen, no es 
el buscar o difun::Iir el refinamiento en la comida, sino que lo 

que buscan es que ésta alcance y pueda ser distribuida entre sus 

hombres, se trata de asegurar 11 el pan para el puebloº. 

Es natural que la vida de la Ciudad comience a modificarse a 

partir de este disturbio, 11 las clases vieron desmoronarse las 

barreras que las separaban. 

abajo• ••• "(87) 

Se anunciaba el ascenso de 11 los de 

Este es el momento del avance tecnológico que viene a dar la 
fisonomía o perfil del siglo xx, del reajuste de las estructuras 

86. f!.!:::. Novo, Salvador. Op.cit., p.lll. 

87. ~· p.146. 
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sociales, políticas y económicas. Es aquí donde se inicia una 

tercera etapa dentro de la comida en México. Precisamente porque 

muchos de los inventos que se venían realizando desde el siglo 

anterior comienzan a facilitar labores que antes eran difíciles 

de realizar. o requerían de mucho t
0

iempo para efectuarlas. Por 

ejemplo: "el uso de la electricidad aplicada a los numerosos 

inventos conectados con ella, provoca cambios definitivos en 

el interior del hogar y facilita a las mujeres muchas tareas que 

antes eran laboriosas y ••• también la comida se simplifica y los 

horarios y servicios de mesa se hacen más elásticos 11 (88) 

La construcción de vías de transporte, ampliación de 

carreteras ·y la apari.pión del automóvil y camiones beneficiaron 

la distribución de los alimentos y otros productos porque su 

entrega era más rápida y de esta manera se evitaba la escacez de 

los artículos de primera necesidad en las zonas más alejadas de 

la urbe. Durante la primera mitad del siglo XX aparecen el 

graM~fono y la radio y poco después la televisión; estos aparatos 

se encargarán en nuestro siglo de difundir los .nuevos productos 

que vayan surgiendo en el mercado; 11 En la radio se anuncia ••• la 

gelatina en polvo de procedencia norteamericana, que por su 

rapidez de elaboración sustituirá en la casa a muchos de los 

postres tradiciona_les. También se venden natillas y flanes en 

polvo, con su aspecto y sabor adulterado."(89) 

Pronto la televisión comenzó a bombardearnos con comerciales 

88. Fernández, Beatriz. Op. cit., Tomo IV, p.ll. 

89. ~· p.17. 
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antecedente de muchos otros que se hicieron populares después de 

los sesentas y durante los setentas: Denny's, Burguer boy, Toks, 

Vips, Shirley • s y ya en los ochentas aparece el ·famoso Mac 

Donald's que ofrece comida americana rápida y práctica, pero no 

nutritiva y menos económica. 

!!s muy frecuente ver deambular por las calles pequeños 

establecimientos móviles que venden hamburguesas, hot dogs, 

helados de máquina instantáneos y que aparecieron por primera 

vez en los cincuentas, después de que se construyó el primer 
viaducto. 

Aparecen otro tipo de sucursales, para facilitar el acceso a 

los víveres de primera necesidad: los supermercados, alrededor de 

la década de los treinta, centros comerciales donde las· amas de 
casa podían hacer las compras una vez: a la semana y donde "El 

parroquiano escoje su verdura, la p2sa, compra la carne 

empaquetada y cortada previamente y con su precio colocado sobre 

etiquetas bien visibles. Los cereales, las galletas, los frijoles 

ya no se venden a granel: aparecen en cajas o en bolsas de uno o 

dos kilos, la leche se expende en lata o en cartón, el café y té 
son instantáneos, ..... 11 (92) 

Pero algo interesante es el ver que, a pesar de la aparición 

de estos centros se sigue conservando la tradición hispánica(93) 

del mercado, el tianguis, bastante concurrido, 'gracias a que 

ofrece la ventaja de obtener las frutas y las verduras más 

92. Fernández, Beatriz L. Op. cit., Tomo IV, p.23. 

93. ~. apartado 2.3.4.2 sobre alimentación de los aztecas,p.93, 
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en los comercios como en las oficinas y en las fábricas, hubo la 

necesidad de recurrir al famoso ~. y de comer fuera de casa en 
los restaurantes de servicio rápido al estilo americano. 

Rápidamente surgen cadenas de restaurantes y cafés donde se 
sirve .comida tipo yanqui. Así advertimos que sanborn • s instala 
su primera sucursal cerca del Palacio; este establecimiento 
se pone de moda durante las décadas de los 20's y 30's, ya 
que en ese entonces resultaba muy atractiva la idea de merendar 
fuera de casa en este tipo de cafés que además contaban con 

fuente de sodas. 

"Los jóvenes poetas que años después pasaran a la historia 
como los "Contemporáneos 11

••• se dan todos los sábados el lujo de 
ir a comer a Sanborn's por algo así como cinco pesos por persona, 
paladean novedades como el "corn beef hash 11 y la ene alada de 

frutas con "cottage cheese 11
• o entre. semana se iban a merendar .... 

un ice éream soda."(91). 

Después de la S9gunda Guerra Mundial, con la llegada de 
refu9iados al país, se generalizó en el desayuno el jamón con 
huevo, los ~ con tocino, los hot cakea, el empleo de la 
salsa catsup, etc. Loa sandwiches se volvieron la especialidad 
para los días de campo por Chapultepec y se servían en todos los 
cafés de tipo americano. 

'la en la década de los 40 se abren cadenas de restaurantes 
que continúan con la moda americana en su construcción, servicio 
y horario, los famosos Kiko's entran en escena y vienen a ser el 

91. ~· p.150. 
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antecedente de muchos otroo que se hicieron populares después de 

los sesentas y durante los setentas: Denny's, Burguer boy, Toks, 

Vips, Shirley 's y ya en los ochentas aparece el famoso Mac 

Donald' s que ofrece comida americana rápida y práctica, pero no 

nutritiva y menos económica. 

Es muy frecuente ver deambular por las calles pequeños 

establecimientos móviles que venden hamburguesas, hot doga, 

helados de máquina instantáneos y que aparecieron por primera 

vez en los cincuentas, después de que se construyó el primer 

viaducto. 

Aparecen otro tipo de sucursales, para facilitar el acceso a 

los víveres de primera necesidad: los supermercados, alrededor de 

la década de los treinta, centros comerciales donde las amas de 

casa podían hacer las compras una vez a la semana y donde 11 El 

parroquiano escoje su verdura, la pesa, compra la carne 

empaquetada y cortada previamente y con su precio colocado sobre 

etiquetas bien visibles. Los cereales, las galletas, los frijoles 

ya no se venden a granel: aparecen en cajas o en bolsas de uno o 

dos kilos, la leche se expende en lata o en cartón, el café y té 

son instantáneos, ••• "(92) 

Pero algo interesante es el ver que, a pesar de la aparición 

de estos centros se sigue conservando la tradición hispánica(93) 

del mercado, el tianguis, bllstante concurrido, gracias a que 

ofrece la ventaja de obtener las frutas y las verduras más 

92. Fernández, Beatriz L. Op. cit., Tomo IV, p.23, 

93. ~· apartado 2.3.4.2 sobre alimentación de los aztecas,p.93. 
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frescas y, a veces, a precios más bajos que en los centros 

comerciales. 

Los nombres de establecimientos y alimentos se hacen cada 

vez más frecuentes en nuestra comida; al' lado ae·los restaurantes 

americanos, encontramos otros de comida italiana, 

francesa, española, árabe, china, alemana, etc. "Por lo demás 

México está gastronómicamente a la par de las grandes capitales. 

La sucesiva absorción de las influencias española, francesa y 

norteamericana en su vida y costumbres no ha vencido, extinguido 

o borra~o la prevalencia ~e los frutos oriundos de México 

prehispánico ••• "(94) 

94. Novo, Salvador. Op. cit., p.159. 
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Los Nahuatlismos y los anglicismos en la ENEP Acatlán 

4-. l Metodología 

El presente estudio tiene cama propósito investigar· la 

propagación de dos elementos .específicos: los nahuatlismos. y los 
anglicismos, en la norma lingüística dé los estudiantes.·de las 
diversas carreras que ~e imparten' en ,la ENEP._"Á~~tlá·rÍu~~ ·~·6n' .el 

fin de lograr una comparación y ~evaluación ent~e:eJ:;uso ·•.Y la 

frecuencia de estos, térmfnos · .· eñ ·, :.~~'.~~Í--~ .... ~;t .. · .. -~.·,:~º ..• :.·,·:··.::·.•·. d~.~i·~~p~~<?.,l' de 
México, en _e1·c8mpÓ_d-e la·comid~~- ··/ -.. _ :-~·~1 :~->·· .,., 

.:;,. . ,. <\'..:--, .~e-,, ~e~~:;-. ';~~c:>·;;;L¡;' ::,:;<.,·· 

nahua:;:::~:;~ ::n ª:~: t° ~~pª1e:~~r;~;,;;i~i:t~ti1!~~if ~~~:i;~~ ~q;:~ 1:i 
influjo· náhúat:len nuest:ro · p~i1; ha<sobrevb~d(),"'.duiante · varios 

:~g 1::9{º eii:e. ~~s :;:t!;;s~;s'aels)i:tff~f~~~r~k?Yeis::ñ:~mo~:; 
probablemente cáinbie . este pan.or'ama: ~uando',': e:Otre .en Vigor el 

T.L.c. entre n~estro ¡iaís; E.E.ti;ú; y· Canadá •. : 

' ., ... ·-
De haber enfocado ·nuestro estudio :. en. varios campos 

lexicológicos nos hubiésemos encontrado con un léxico extenso en 
cada una de las áreas seleccionadas,· con el inconveniente también 
de que no en todas confluirían tanto los anglicismos como los 

nahuatl~smos. Por estas razones de.cid;i..~os optar '?ºr un s~lo campo 
que nos hiciera operativo el manejo del corpus y la información, 
y en el que estuvieran contenidos a la vez ambos fenómenos 

lingüíst:icos, con el objet:ivo de la investigación. 

Desde hace tiem¡io se han :estado .realizando estudios sobre el 

español, atendiendo sólo ·algunos elementos o aspectos del 



léxico de nuestra lengua. Así por ejemplo: Huyke Freiría y 

López Morales se han 

dentro de nuestro 

interesado por investigar el anglicismo 

vocabulario español. Lope Blanch ha 

orienta.do sus estudios hacia el uso de términos indígenas en 

nuestra lengua. Es cierto que estos ,trabajos proporcionan datos 

importantes a la lingüística, en especial a la lexicología, 

sin embargo, al parecer no son muchos los autores que se han 

detenido a realizar una comparación exhaustiva del uso de 

estos dos elementos en nuestro idioma y en un campo lexicológico 

donde ambos intervengan. 

El interés por la elaboración de esta investigación 

surgió a raíz de que, tras efectuar algunas lecturas sobre 

estudios acerca del español de América, nos percatamos de 

que uno de los autores considera que el influjo de 

los anglicismos en el léxico del español de México es mayor que 

el de los nahuatlismos.(l) 

Intentamos ver hasta que grado los anglicismos tienen más 

vitalidad que los nahuatlismos, o si ambos se usan con la misma 

frec.:uencia; o bien, si los nahuatlismos son más frecuentes que 

los anglicismos, específicamente en el español de.los estudiantes 

de la ENEP-Acatlán. 

No dudamos que en el español de México actualmente se esté 

dando cabida a un sinnúmero de palabras extranjeras, en su 

l. Lope Blanch, Juan Manuel. Estudios sobre el español de 

!:!§.xico., pp.25-28. 
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mayoria de origen anglo· ( 2) que en efecto están desplazando a 

otras propiamente hispánic'as, pero este fenómeno no debe 
alarmarnos del todo ya que, .'.-como· ·m·e-rici-on&bamos líneas atrás, en 

el capitulo III de la- piesente', ~i: Ú~n: nu-~~tra fengua recibe 

mÚchas voces extranjeras,.:·"º taaáS :,-se-_:fijan ·en e1 léxico ae1 

español, sólo aquéllas qu_e llegan-- _c~n'- l~-j i~portación de un objeto 

al_ cual denominan,_ y por.: se.r·_.ést~' .a~:-:Usc;>_::·'9~:t) .. dian0t el término 
que lo acompaña tamblén debe_ ser ·empi~}d6~_::-- Esto -no es lo que 

sucede con muchos otros Vocablas·-que los hBblantes introducen por 

moda, los cuales tiende~ a desp'arecer ca~_ ~~- tiempo. 

En cuanto a los 

través de los siglos 

por los hablantes 

nahuatlismos podemos decir, __ que si bien a 
gran número de ellos· ya -no son utilizados 

en sus actividades cotidianas (3), sí 

encontramos muchos _·otro$ _,.que_· se incorporaron __ y·· .-r:eafirmaron en . . . . - '", _, . . 
nuestra lengua ·como parce vital de ella_ y _ _ que, por ende, 

dif~cilmente __ t_~rl~~~á_~i:·-~·-~-~- __ ~es~~a_recer, no Obst~nte la entrada 
reciente .de .angliciS~ó.:s;_'ené,nueStrá· .lengua_~ 

\,-, -~~,· 

.,· ::;.:.,::i·'·'- '>-.·· ·, 
Conf~a~~:s.( -~·~·:~~{~q-~~\-. 10s·1~·:- resultados. que se han ob'tenido de 

es ta· mues~J:'.~·;·:,.s'~-~:n·;\~'~~-~i f ~:c'.~ t~-~o-~· ,--_ ~ue~··: n·Ó_s: p~rm'itirá_n_ ten_er una 

visión de i.'-i~.-~}.C:i~.~~.\~--~~~-~~-;t~~~-:~.~~i~~-dcr·;·;c~~--~: e~·.-:sPaño1 hablad O en .1a 
ENEP-Acatlán :y· ;~:::de'n:,.---!!J"'""i·;~qÜe.: podría -~~1.:1ce~e-r ·con él ·en años. 

pos te~1ores-~<·.:; ,; ·'· ._- "'-. ;!-~ . :.~':; :~>.-~:·::; -~~;:: ·. "' ,., .~ .. -:_·_-_;: 
:":'-:~>.>;:-· ·~J-~· •'J-.-! :~:~'.'.»·;:• ·-:« ~-:;'i";« ·.e:\:",_ 

Para continuar'-.• --.cd'n 't:;j;.~;;7é:tf ~cisj::-~~;~d~~.tf°{'-.:':·S·~ .. ·-- ·-nuestro 

2. Debido a la cercanía" 'entre ;nüe,,-trci'.pais:yt~o.s:'.EJE; u;u; •y a la 

¡:~::::~:º:::::0:'.:;"fa::gf ~ll~:j~f~~~¡íjf~ ~!~!~!~?·::~::: 
desapareció su referen_te .. Es. deci~ ,·r se '..C6n~i~t_i~-~6'·~ ;·e·n .. arcaísmos. 
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trabajo, existen métodos empleados en la investigación 

lingüística pai:a tratar asuntos relacionados con el léxico pero 

ningun~ .de es'tos resultó funcional para nuestra investigación en 

un ci·e~ P~r: ciento. Primeramente esto se debió a que el corpus 

que manej.an en los cuestionarios no · es tan extenso como el 

nuestro'· la población encuestada en esas investigaciones es menor 

que .. aquella con la que debíamos trabaja¡:- nosotros; tampoco había 

cOincidencia entre esos estudios y el nuestro en cuanto se 

refiere a variables como sexo y estrato socio-económico. por 

tanto, fue necesario elaborar una metodología que respondiera a 

las necesidades de nuestro estudio. 

Para descifrar esta incógnita intentamos auxiliarnos de 

.diversas investigaciones de notables lingüistas (4). Con el fin 

de percatarnos de qué pasos seguir y qué parámetros emplear en la 

selección de los términos nahuas y anglos que manejamos en los 

cuestionarios. 

Tuvimos que crear una metodología apropiada para esta 

clase de estudio, es decir, ver qué criterios ~e selección se 

utilizarían para formar el corpus de alimentos con nombre de 

origen nahua, por una parte, y los anglos, por otra. 

Esto 

esfuerzos 

actualidad 

no ha sido una tarea fácil, '!ª que a pesar de los 

de algunas generaciones de lingüistas, en la 

no contamos todavía con un inventario, ni 

4. Tomamos como punto de partida investigaciones realizadas en 

materia lingilística de autores como Cardero García, Lope Blanch, 

Moreno de Alba, zúñiga Tristán, entre otros, para r.esolver este 

problema. 
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siquiera medianamente completo, de los términos. nahuas Y. los 

anglos más usados en la comida de nuestro país; ~esto .es 

difícil de obtener ya que constantemente en nuestro léxic'o entran 

nuevos términos y muchos otros dejan de aparecer. Por lo que 

fue preciso recurrir, primeramente, a una recopilación de 

palabras (entre familiares y amigos), que pare?ían ser 

nahuatlismos, o bien, anglicismos y, después, confirmamos el 

origen de éstos en los diccionarios: 

a) Sobre nahuatlismos consultamos el Diccionario de mejicanismos 

de Santamaría, el Diccionario de Aztequismos de cabrera, el 

Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana,de Remi Siméon, 

Diccionario de American"ismos de la editorial Ramón Sopen a, 

el .Q!!.g, el Diccionario Enciclopédico Gran sopen a, Diccionario 

Enciclopédico Léxico Labor, Diccionario del uso del español 

de Moliner; Diccionario Enciclopédico Quillet, Diccionario 

Manuel Sopena y el Diccionario Poligloto Barsa. 

b) Sobre anglicismos consultamos: el Diccionario de anglicismos 

de Alfare, el Q.!!M, el Diccionario Webster•s, el Diccionario 

~, el Diccionario Enciclopédico Bruguera, el Diccionario 

ideográfico políglota, el Diccionario temático de la lengua 

española, el Diccionario Políglota Barsa, el Nuevo Diccionario 

t:uyás de Appleton y los estudios de El anglicismo en el habla 

costarricense de Zúñiga tristán y El anglicismo en la prensa y 

la televisión de la Ciudad de México en la época actual de 

Barrientos Mac Gregor y Fuentes Pérez. 

Estos diccionarios fueron seleccionados para conocer lo que 

han aportado tanto los especializados como los que no lo son en 

cuanto al léxico que buscamos. Precisamente por ser unos 
especializados y los otros no, no esperábamos encontrar lo 
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mismo: los primeros incluirían los términos de origen 

anglo y nahua y los segundos nos mostrarían aquellos 

vocablos contenidos en la norma lingüística del hablante 

medio. Además de que los Diccionarios que tienen la mayoría 

de los hablantes medios en casa, independientemente de su 
formación, son los de tipo popular, ya que no todos poseen por 
ejemplo, el ~,el ~, o el Webster•s. Por lo tanto, sí 

había razón para que revisáramos todos los que se 

encuentraban a nuestro alcance. Una vez confirmado el origen 

de los términos nahuas y anglos (de la recopilación), en el 

caso de los nahuatlismos excluimos todos aquellos vocablos, cuyo 

origen era distinto al de nuestra materia de estudio. Sin 
embargo, 

palabras 

en cuanto a los anglicismos además de incluir las 
de origen inglés, también añadimos algunas marcas de 

productos de empresas trasnacionales norteamericanas, pues sus 

nombres están conformados por vocablos de origen anglo, y 

algunas palabras de procedencia no inglesa, o de origen dudoso, 

como: cottage, ~, ~, ( 5) entre otras, pero que las 

tomamos como anglicismos porque el idioma inglés las ha adoptado 

en su léxico y las ha dado a conocer como suyas 

Algo interesante 

no 

que 

todos 

observamos 

registraban 

al consultar 
la mayoría de 

los 

los diccionarios, es que 

términos, es decir, que no todas las palabras de nuestros 

cuestionarios estaban contenidas en un sólo diccionario, sino 

que algunas de ellas aparecían en unos, pero no en otros. Así 

por ejemplo, la palabra banana selit aparecía registrada 

en el · Diccionario Oxford y en el estudio de Zúñiga Tristán, 

pero no en el d9 Alfara. Lo mismo sucedía con algunos términos 

S. Y!!!:_ Sección 3.1, pp.146 - 147. 
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de origen náhuatl, como por ejemplo: la -palabra 11 esquite 11 , la 

cual aparece en el diccionario de Cabrera; pero no así en el 

diccionario de Santamaría, ni en el Quillet, que se supone es uno 

de lo~ diccionarios que tiene e'l )1i.:'blani:e medio en casa y que 

por lo tanto, presenta más o menos ··de ma~era general la norma 

lingüística del mismo. _,:;·~~'.~;'./_:}. 

Ahora bien, con los ":v~b~~{j¿ seleccionados, realizamos 

primeramente, una . :iist~ --.de:-~'i. <ochenta términos C cuarenta 

nahuatlismos y cuarenta2angÜcism~s). para la conformación del 

primer 
semánticos:-

NAHUATLISMOS ANGLICISMOS 

l. Guisos o comida preparada l. Guisas :o; com~di,:':p~eparada 
2 .cOndirñe~tOs; :"·'.~~, ,.~ .... " 

. ":~~·' 

3. Bebidas.·: · , .>;:. 
2. Condimentos 

3. Bebidas 

4.Salsas: 4. Salsas 
5. Frutas·· 5. Frutos 

6. verdur'as 6. Cereales 

7 •. Panes; tortillas .y postres. 7. Panes, tortillas y postres. 

Es· ·neCeSari'o aclarar que, en ·el caso de los anglicismos, 

suprimimos el subcampo .de· las verduras -por no haber vocablos de 

origen inglés en él-,sustituyéndolo por el de los cereales. 

De esta manera, el cues.tionario quedó conformado, como ya 
mencionamos, con ochenta palabras, de las cuales, cuarenta eran 

nahuatlismos y las otras cuarenta, anglicismos. 

En el cuestionario que correspondía a los términos de 

origen náhuatl, se utilizaron dos baterías: una en la que se daba 
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la definición del concepto -por escrito- y, en otra, donde se 

mostraba la imagen del objeto; en ambas se esperaba que el 

informante diera la respuesta de manera escrita.(6) En la parte 

correspondiente a los términos de origen inglés, se emplearon 

cuatro baterías: la primera era oral; es decir, que se le decía 

verbalmente al informante la definición de un término y él daba 

la respuesta inmediatamente después de oír ésta; la segunda era 

en la que se mostraba el objeto y el informante decía el 

nombre del mismo; una tercera en la que se daba por eser i to la 

definición y el informante respondía y, una última, en la que 

se les proporcionaba el término y se esperaba que el informante 

lo definiera. 

La finalidad de estructurar de esta manera ambos 

cuestionarios, no responde de ninguna forma al azar, sino más 

bien, a razones de funcionalidad, ya que con ello queríamos 

ver la manera más accesible y rápida en la que nuestros 

informantes pudieran darnos sus respuestas. Es decir, que este 

ensayo nos sirvió de "cuestionario piloto", para posteriormente 

elaborar, tomando en cuenta las deficiencias que éste 

pudiera tener, otro que fuera más eficaz. 

Después de efectuar la prueba 

piloto", nos percatamos de los 

deficiencias de aplicación del mismo. 

con este "cuestionario 

errores de elaboración y 

Como por ejemplo, el hecho 

de que cuando les pedíamos que definieran algún vocablo, los 

informantes no presentaban disponibilidad para hacerlo, pues 

daban respuestas rápidas, no precisas que, a fin de cuentas, no 

nos servían de nada. Así por ejemplo, requeríamos la definición 

6. Modelo que se descartó por no ser funcional en nuestra labor. 
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de 11 pay" y nos respondían: "especie de pan". Otro factor que 

debemos mencionar es que este cuestianar~o necesitaba de mucho 

tiempo para su aplicación,· ·debida a que _teníamos que dedicarnos 

a cada uno de las i:nformantes por separado, con·. el fin de 

mÓstrarles las fotografías o el objeto al que hacíamos 

referencia. Esto nos llev-aba alrededor de cuarenta y cinco 

minutos por informante. 

Posteriormente realizamos otro cuestionario, en el que 

aumentamos 

ascendió a 

el 

anglicismos)(7) 

número 

el.en, 

de tér~inos del corpus, el cual 

(cincuenta nahuatlismos y cincuenta 

Esto último lo hicimos con el propósito de contemplar un 

mayor número de vocablos pertenecientes a cada uno de los ocho 

subcampos semánticos o hiponímicos que manejamos a lo largo de la 

investigación. Otra razón por la que decidimos estructurar de 

esta manera el cuestionario fue que al redondear la cifra en cien 

términos nos premitiría realizar una mejor tabulación y registro 

de porcentajes con base en las cifras obtenidas. Ahora bien, 

con el aumento del corpus, también hubo variaciones en !Os 

subcampos semánticos, quedando éstos de la siguiente manera: 

NAHUATLISMOS 
o ANGLICISMOS 

!.Bebidas l. Bebidas 

2.Guisos y comida preparada 2.alimentos preparados y carnes 

7. yid. anexos, p.378. 
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J,Salsas 

4.Condimentos 

5.Frutos 

6. Cereales·. 

7. Verduras 

3.Salsas 

4.Condimentos 

5. Frutos 

6,Cereales 

.7. 

B. Panes,. postres y ~ortillas :· 8. panes, postres y tortillas 

subcampo Á.;lai:aínos :' ~J~c),~.l 
apare.:e~··: an· ':-.los··> ',·n·~-"t~-Uatlismos, 

de las verduras, el cual 

:10 fue contemplado en las 

anglic.iSmoS'·· ·porque-· no· hay verduras cuyo nombre sea de origen 
. . . 

inglés .. er:i. nÜeS:tro léxico. 

En lo que concierne al segundo cuestionario, iste qued6 
conformado únicamente con preguntas indirectas; es decir, que 

proporcionábamos la descripción de las características del 

objeto -a manera de receta-, para que 1-os informantes 

contestaran únicamente el nombre del concepto requerido. 

Este cuestionario tuvo la ventaja de que podía ser aplicado 

de forma colectiva ya que lo entregábamos a cada uno de los 

informantes impreso, junto con la hoja donde debían anotar sus 

respuestas, y ellos ios contestaban sin necesidad de que nosotras 

interviniéramos constantemente en sU aplicación. 

Ahora bien, si 

cuestionarios elaborados, 

indiscutiblemente hubo 

aplicarlo· en su totalidad. 

comparamos la eficiencia de los dos 

pudimos constatar que, en el segundo, 

un gran ahorro de tiempo para 

Si bien antes tardábamos cuarenta y 

cinco minutos por informante, ahora requeríamos el mismo tiempo 

para un número mayor de éstos. Sin embargo, este 11 piloto 11 no 

fue todo un éxito, porque notamos que la m~yoría de los 

informantes ae atrasaban demasiado en responderlo, debido a que 
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consultaban c.on otros compañe17"0S algunas de la~ respuestas y 

esto, además de aumentar el tiempo para resolver el cuestionario, 

restaba mérito a nuestra labor, pue~to que los resultados no eran 

totalmente verídicos. 

Finalmente, para resolver este problema, recurrimos al 

empleo de la gr~bación del mismo cuestionario, la cual 

. obligaría al informante· a poner toda la atención posible de su 

parte p~ra ·se9uir, al mismo tiempo que sus compañeros, con la 

secuencia~~:de}-i~~/definiciones. 

En ,. el-e _momento en que se llevó a la práctica este nuevo 

proc~_d~~~e:nto.~ nos cercioramos de su eficéicia; 
1 
debido a que se 

repartía:.":a··los informantes un cuestionario impreso, junto con 

su hoja "de respuestas; se les daban indicaciones sobre la 

forma e·n que deberían responder en la hoja de respuestas y, 

posteriormente, se les pedía que fueran leyendo cada ·una de las 

definiciones del cuestionario, sin dejar de seguir la grabación, 

la cual señalaba una pausa entre éstas, con el tiempo necesario 

para que ellos escribieran la respuesta. 

Ant-es :le iniciar cada sesi:Sn insistíamos sobre el hecho 

1e que no se trataba de un examen que debía otorgarles una 

calificación, sino que más bi;m era una encuesta 

relacionada con el arte culinario y aspectos nutricionales. 

Esto con el fin de que no se sintieran presionados para dar todas 

las respuestas. Además también les decíamos que no importaba si 

en ese momento no se acordaban de la palabra referida, ya que 

al finalizar la grabación del cuestionario, se les darían las 

respuestas grabadas de igual forma-, y ellos tendrían la 

oportunidad de poner una "x 11 en el caso de que hubiesen 

escuchado el término alguna vez, independientemente de que 
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hayan dado la respuesta esperada o no y una .. dº, en el caso de 

que lo desconocieran. 

Indiscutiblemente el uso de la grabación fue ventajosa, 

puesto que todos los informantes terminaban de responder el 

cuestionario al mismo tiempo, así como también permitía la 

verificación de las respuestas. 

En lo que atañe a las respuestas de los cuestionarios, éstas 

se claSificaron en cinco rubros: activas, pasivas, desconocidas, 

pasivo-otro (2,3) y desconocido-otro (3,4). 

Activa: cuando el informante nos 
inmediatamente después de leer 

Pasiva: cuando el informante no nos 

proporciona el término 

y escuchar la definición. 

da la respuesta esperada, 

que después de oir la en el momento requerido, pero 

respuesta en la grabación, 

vez la palabra, sin importar 

reconoce que escuchó alguna 

si conoce o no el objeto. 

Desconocida: cuando el informante reconoce que nunca escuchó 

el término. 

·f Pasivo-otro ( 2, 3): cuando el informante nos da una respuesta 

distinta a la esperada, pero después de escuchar la 

respuesta de la grabación, acepta que conoce el término. 

Desconocido-otro (3,4): cuando el informante nos proporciona una 

respuesta diferente a la esperada, y aún después de 

escuchar la respuesta no reconoce el término. 

Para obtener información adicional sobre cada uno de los 

informantes, en la hoja de respuestas anexamos otra donde, además 

de pedirles sus datos generales como: sexo, edad, carrera, 

dirección, lugar de nacimiento, tiempo de residir en el D.F., o 

área metropolitana, idiomas estudiados, viajes realizados tanto 
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al interior como al exterior de la República Mexicana, y el lugar 

de origen de cada uno de los padres1 se les preguntó cuál era su 

punto de vista con respecto a las civilizaciones indígenas y 

norteamericana, así como su opinión acerca de la importancia de 

la enseñanza de las lenguas indígenas· y extranjeras en nuestro 
país. 

Todo esto con 21 fin de saber el porqué de las respuestas 

:ie los informantes, es 
estas variantes en 
anglicismos. (8) 

decir, apreciar en qué medida influyen 

su conocimiento de nahuatlismos y 

El área geográfica donde realizamos la investigación fue la 

ENEP-Acatlán, y los motivos fueron los siguientes: 

l. Nuestras posibilidades económicas nos limitaban para hacerla 

en otra parte. 
2. Estamos en contacto continuo con 18 escuela. 

J. Las carreras que se imparten en esta Institución son 

disímbolas en su desarrollo teórico y por eso esperamos que haya 

resultados diferentes entre una y otra. 
4. Porque la escuela nos brinda la oportunidad de la 

interdisciplina. 
5. Consideramos importante ver qué es lo que está 

sucediendo con el léxi::o :le los estudiantes :le las diversas 

carreras. 

Las caracteristicas que poseen nuestros informantes son: 

8. .J:!!!h anexos, p. J 7 6. 
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a) Todos debían estar fnsCritos en cualquiera de las dieciséis 

carreras impartidas en l·~ E,NEP~Acatlán. 
b) Cursar el ~sexto ·semestre de su Licenciatura porque 

consideramos .. que,·· >ya'. a:· ·ese nivel, debán contar con un 

vocabulario· Riá~ ~~p1-Í.b'.c:J'~~··. en. los pri:meros semestres. 

Con ·respect0·fá1cc¡,i~e,ro·· .de informantes que queríamos para 

nuestra investiga~i6~·>:'.. h~.b'i~mos establecido que éste no sería 

menor al de cie~t~ --'~'inC~~Otá-~· .c_on el fin de que los resultados 

fueran más significativos· y que, además, se tendría un número 

equitativo entre una carrera y otra, y entre cada sexo para no 

tener problemas al momento de vaciar los resultados en gráficas 

estadísticas. 

Sin embargo, nos percatamos de que esta cantidad de 

informantes no era muy representativa estadísticamente hablando 

porque de ninguna manera sirve como muestra de la totalidad de la 

población estudiantil de la ENEP-Acatlán. Aunque no por ello, 

los resultados dejarían de ser interpretados como tendencias o 

indicios de lo que está sucediendo con el léxico de nuestra 

lengua. 

Ahora bien, con el objeto de tener una muestra 

r·epresentativa de la población estudiantil d~ Acatlán, el cálculo 

de la misma se hizo bajo un muestreo estratificado intencional o 

selectivo, el cual consistió en aplicar el cuestionario a un 

grupo determinado de alumnos de cada una de las carreras que se 

imparten en la ENEP, por lo que el cuestionario se aplicó en 

grupos ya determinados, tomando en cu en ta la cantidad de 

informantes que se requería de cada Licenciatura. 

Elegimos este tipo de muestreo porque fue el que mejor 
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. ¡. 

respondió a nuestras necesidades·. ·Es estratificado ya que 

consiste en dividir a la:.pÓblación total en estratos, en este 
caso carreras, con ei .fin ·d~ ten~r· -representatividad en cada una 

de ellas y poder ha¡;er ·:: ~o'~para'.~iones de resultados de la 
investigación entre l~s :~I~~·~,~;~,-:.-.~-.:·:_.'E_¡, .. ,Cada:. una< de las carreras se 

selecciona una muestra·, ;·que se divi:ie ·en sexos, cuya suma 

representa o 
selectivo porque .a sú' ~:e~_ ~os :.pe-i-mite dividir a la población, 
según ciertas caracterí~ti~a-S

0

: - ·sexo, edad, etc. Y se emplea 

cuando se quiere .t~rler·- .. ·~-~.SuYta~ós· ·q~e pueden ser representativos 
de la población estudiad;.':en· general. 

Este muestr1ao ::da mayor validez a nuestra investigación 

porque permite que:· h~y~::·alumi.os. de cada sexo, y de todas las 
carreras de manera ->.~r'OP'Of-~ional · a la población de cada 

Licenciatura y a la· p~blacié5ri.:total de la ENEP. 

cálculo del tamaño.:-· :·(Ú?~ la muestra, bajo un muestreo 

estratificado intenciona1··0 .. s~lect_ivo • 

Notación: 

~ = tamaño de la población' 

n = tamaño de la muestra total 

Nh tamaño de los estratos' (cárreras) 

nh = tamaño de la muestra en cada estrato 

Cálculo de la muestra: 

El cálculo de la muestra total se obtuvo bajo la siguiente 

ecuacións 
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z p q 

n = ---------
E 

Donde z = nivel de confianza 

p q = variabilidad del fenómeno 

E precisión con que se 
gen~ralizaron los resultados. 

Como nos interesó tener un conocimiento general sobre el 
fenómeno estudiado en esta investigación, consideraremos 

suficiente trabajar con un 95% de confiabilidad, el cual 

corresponde al dato tipificado de l.96. (9) En cuanto al nivel 

de precisión otorgamos a p y q la máxima variabilidad posible, es 

decir, p = O. 5 y q = O. 5, de tal manera que haya una total 

heterogeneidad, o sea, se tiene una incertidumbre tal, que lo más 

que se puede esperar del informante es que tenga un 50% de 

precisión (E) al conferir las respuestas cada pregunta del 

cuestionario y 50% de no hacerlo. 

Sustituyendo valores tenemos: 

(1.96) (.5J (.5) 

n = -----------------
( .5J 

3.8416 X .25 

n = -----------------
.25 
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0.9604 

n = --------------
.25 

n = J.8416 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra inicial es de 384 

informantes. Ahora bien, como la población total de la escuela 

era conocida p:>r nosotras, gracias a que la Unidad de 

Administración E:scolar ( 10) nos facilitó el número total de 

inscritos en el periodo 90-II, por carrera y sexo, pudimos 

utilizar el factor de corrección finito para tener la muestra 

corregida, empleando la siguiente ecuación: 

. n 
'I· 

n 

1 + n - l 

N 

Sustituyendo: 

Donde: 

N 12, 966 

n = muestra inicial corregida 

n = 384 

9. Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones 

sociales, pp.163-184. 

10 • .ll!:!.:. anexos, pp.380 - 381. 
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384 

n. = 

l + 384 - l 

12,966 

384 

n-= --------------
l + 383 

12. 966 

384 

n = -----------------
l + 0.0295387 

384 

n = ---------------
l. 0295387 

n = 372.98257 

Si redondeamos dicho resultado tenemos que la muestra 

inicial corregida es de 373. 

Para afijar la muestra, es decir, determinar cuántos alumnos 

por carrera debíamos encuestar, se efectuó el siguiente 

procedimiento, utilizando la ecuación: 
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Nh 

X n Donde Nh Subpoblación ( # de 
N alumnos por carrera) 

N Población total de 
la ENEP. 

n = Muestra corregida. 

Sustituyendo: 

515 

Actuaria· ------------- X 373 15 

12 966 

693 

Arquitectura ------------- X 373 20 

12 966 

,.837 

Ciencias P. ------------- X 373 24 

12 966 . 

-/. 
·3964 

;.,: ,• -
Derecho ~~-·---------- X 373 114 

i2; 966 

354 

Diseño G. ------------- X 373 10 

12 966 

562 

Economía ------------- X 373 16 

12 966 
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l7l 

L, E. l. ------------- X 373 s 
12 966 

53 

Filosofía ------------- X 373 2 

12 966 

182 

Historia ------------- X 373 

12 966 

911 

Ingeniería ------------- X 373 26 

12 966 

87 

L.y L. Hisp. ------------- X 373 3 

12 966 

-," 14 433 

M.A.C. ------------- X 373 41 

12 956 

729 

Pe_da909ía ------------- X 373 21 

12 966 

1 244 

Periodismo ------------- X 373 36 

12 966 
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~ 

894 

Rel. Int. ------------- X 373 26 

12 966 

321 

soc;:iología ------------- X 373 9 

12 966. 

Finalmente, con el_ objeto de obtener el número de 

informantes femeninos y masculinos de cada carrera, utilizamos la 
misma ecuación. 

sustituyendo: 

F'EMENINO MASCULINO 

224 291 

Actuaría ---------- X 15 7 ------------ X 15 8 

515 515 

136 557 

Arquitectura ---------- X 20 4 ---~-------- X 20 16 

693 693 

281 556 

Ciencias P. ---------- " 24 8 ------------ X 24 16 

837 837 
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1554 2410 

Derecho ---------- X 114 =45 ------------ X 114 69 

3964 3864 

204 150 
Diseño ---------- ic 10 .= .. 6 ------------ x· 10 = 4 

354 354 
_e-o . .'' 

171 .•;, 391. 

Economía ---------- x:l.6~= 5 .. ------------ X 16 11 

562 572. 

124 47 

L.E. I. ---------- X 5 4 ------------ X 5 1 

171 171 

28 28 

Filosofía ---------- X 2 1 ------------ X 2 1 

53 53 

;~ 
105 77 

Historia ---------- X 5 3 ------------ X 5 2 

182 182 

84 .827 

Ingeniería ---------- Í< 26 2 ------------ X 26 24 

911 911 

60 27 

L. y L. Hisp. ---------- X 3 2 - ------------ X 3 1 

87 87 
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597 848 

M.A.C. ---------- X 41 =17 ------------ X 41 24 

1445 1445 

632 97 

Peda909ia ---------- X. 21 18'------------ X 21 • 3 

729 

Periodismo 13 

Rel. Int. X 26 10 

S~ciología ---------- X 9 5· ------------ .X 9 
321 321 

Antes. de pasar a las resultadas obtenidas de las 

informantes, tras la aplicación de los cuestionarios, 
mencionaremos las hipótesis qU~ nos proponemos demostrar. La 

primera de ellas es:' las_ ·nahuatÜsmas no ·han perdido vi tal id ad 

frente a los anglícis~os- ·(en -·est:~ c·~so en lo referente al campo 

de la comida J; las carreras--de ·hUmanidades emplean y conocen más 

nahuatlismos que an9licismo~t la LEI es la carrera que conoce y 

emplea más los anglicismos qúe los. nahuatlísmos; las mujeres, por 

estar más familiarizadas con los aspectos culinarios conocen más 
nahuatlismos y anglicismos referentes a la comida que los 

hombres .. 
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4.2 Evaluación de los resultados de los cuestionarios 

Después de obtener la información de esta investigación, se 

procedió a vaciar la misma en diversos cuadros, los cuales tienen 

como objetivo el 

esguemática.(11) 

Ahora bien, con 

funcional dichos 

presentar los res.ul ta dos de manera 

el fin de dar a conocer de una manera 

resultados procederemos a mostrarlos 

deductivamente, analizando la información de lo particular a .lo 

general. El orden en que acomodamos los cuadros es el siguiente: 

l .Cuadros que comprenden re~sultados tanto de los nahuatlismos, 

como de los anglicismos de cada una de las dieciséis carreras 

divididas, a su vez, por sexo. 

2. Cuadro de resultados generales, partiendo de los trescientos 

setentaytrés informantes, para cada término. 

,,._ 3.Cuadro de los porcentajes obtenidos por sexo, en cada carrera, 

sobre los nahuatlismos y anglicismos, los cuales se encuentran 

ordenados en subcampos. 

4.Cuadro de datos extralingüísticos de cada informante. 

11. Puesto que la información obtenida era cuantiosa, tuvimos la 

necesidad de recurrir al empleo de la computadora, 18. cual nos 

facilitó enormemente el trabajo de depuración de los datos gue 

aparecen en los cuadros. 
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Una vez especificada la manera en que acomodamos los 

resultados, explicaremos a continuación en qué consiste cada uno 

de ellos. 

4.2.l Cuadros de los términos divididos por carrera y sexo 

Estos cuadros contienen la información que cada uno de los 

encuestados de las diversas carreras proporcionó sobre los cien 

términos del cuestionario. Cada cuadro está dividido en doce 

columnas -seis para nahuatlismos y seis para anglicismos-. En el 

primero de estos dos bloques se enumeran los cincuenta términos, 

agrupados por subcampos semánticos, y en las diez columnas 

restantes se especifica el porcentaje obtenido de cada palabra en 

las variantes activa, pasiva, desconocida, pasiva-otra ( 2, 3) y 

otra-desconocida (3,4), las cuales a su vez se encuentran 

subdivididas en tres apartados: 

!.Porcentaje del número total de informantes del sexo femenino. 

2.Porcentaje del número total de informantes del sexo masculino. 

J.Porcentaje del total de informantes de la carrera 

correspondiente. 

Al final de cada una de estas cinco columnas de cada· bloque··, 

se establece la suma total de los porcentajes obtenidos. 
~· ·.·, ' ; -· 

Los motivos por los cuales incluimos ·.íos -~i~-~:¡>~é¡·~ ·cuadros 

en el cuerpo de la obra son los si·guient·e·s: :· ~:1,:.-p~·i:~~,~~ ··d·~ ellos· 
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es porque nos parece más práctico presentar, de manera 

esquemática, los resultados por cada carrera, en vez de mostrar 

los trescientos setentaytrés cuestionarios, y el segundo motivo 

es que si los incluíamos en anexos, sería como si le restaramos 

importancia a lo que es la m~dula espinal de nuestra 

investigación, pues contienen los resultados que nos ayudarán a 

verificar nuestras hipótesis. 
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Tomando .en .c::ue~ta los ·porCent~jeS' totales poi:-.·seXo, así como 
el total- 9~~.~~a~. de cada ,_··~arZ;er,;(-~en/la~·-c~Oco-: "'di-~tiri-tas· formas 

de identificación dé los t~r~·inos \na,hÚas'!y', 'anglosL
1

:zalizamos 

:~ :::~~::sr~: :Y:{:~~€~I:.~:~{lll~~f f !~l~A~;Jil~~u'.:ªf :f;eé?~:{ºi~:0~· 0::;:~:~ 
pasiva,. de~~"c~º~~~~d~t;~'<~~b;~-"t~J.,'.'t·,:··'· 

·Las ';~i~:co'· ~~~ittriVi·~~ 'son Cé'f~ ··• éolllpar~~ión de ambos rubros 
( nahuatlislll.:;~ >y. angÚc_isÍnos r; >pues muestran los porcentajes que 
cada ·carr-~i:a··;/.-~~.?-~e~~~·r'ai, lOgró en cada una de las anteriores 

formas de idÉ!ntiflcación. 

4.2.1.1 Análisis de las gráficas 

A continuación damos a conocer el análisis de las gráficas 

que contienen los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicadós a los. inf.ormantes. 

·,. - , 

Hacemos notar· . a de·~: ::;en :;;~i:il· ·~::f:.eda:·Cción 

comenzaremos· 
esto· a', urla·~: ~.~ce.s1dad 

,, '· 
c;p,>•· :•y, 

Comu~iC~~-i~~~~:::.:'C~{e'.C~i V_a·; .· ·' RE!f. :-: ':ró'.t~·=R-~"iaci·On·e-s··: ·:ÍÍtternacionales; 

254 



Las gráficas están conforma~as de )a ·siguiente manera: en el 

eje de las 11 X11 (horizc:>ntal) se· re_gist.r;an._,las. carreras impartidas 

en la ENEP-Acatlán divididas a su vez_ :P?~·. sexo; las barras 

blancas corresponden al sexo· ferite'nino .y laS.·.· rayadas a_l ·masculino .. 
Sobre el eje de las ''Y" (vertiéal ,-· ~··e;fá·~ ·ci~~ta-a~S~-i_os porcentajes 

en· segmentos de. cinco-·unidad-eS .:é:ada-·:_ú.~o·~'.:'.~~f· .. -·~rd~n ~n que están 

presentadas .las gráficas es el· <iii'e :~·~cÓ~ti~uaclón se detaÚa: 

primeramente aparecen aquellas cj~e·- 1::CB~~i'en~~ iC»s·· datos de las 
respuestas en activa·, luego;---,-. l.'~·~··;~·:_~·de pa.~ivci/ .desconocido, 

pasivo-otro ( 2, 3) y desco~ocl·d~.:;¡;•;,·,:¡;·.~· (3°~'4') •.. En .... cada caso se 

muestra primero la ·g~~f.~~~-·-·.:~-~~--;;.'_é~~--~e:~P-~~-~~;~·~·_<·~·~·s\ra~uat_lis~oS_ ~
después la co~respondi_en~e- :~ ;. -19~.---:~~:4l_i~~~~~~.~~:>:.C.~~_'-:-~es·pt'.ct.o ·a· .l~s 
últimas cinco gráfi_c~·s· ;_:·~ .. ~r--.·~_-.·:.1_s">_./·/SE;; >~-~i:i ·:~~\·~·'?;~·o_~~~-'.-· '~~b·~·e.'~~.e.l· _-._eJ~ 

;~,;~:~~~~::~.ii?:Jf ~f r~~~f ~~l~~J~~K~\li~~rA~; 
en que deben .l~ei:-se -·las· ··qrafica~·~!-~~pa·semos,;:a~:a!ia~_i·z~r;; cada-·--~una de 
ellas. <-:,i,fl;'}c: '~' , .. ¡ ';'.i• 

-, \:~_';\:',,',"'" ·- ~;~:,: ··"._·/":-·. ',",_, 

La gráfica 1 ,que 
hombres 

la 

cual ·: .. 'd~·· -~estos 
términos'· y. ,~·o: -~-~~t~~.r~-~?1·?"tq~e·:~~a\ ~~¿-::~·~~·ri6~1·r:i1~n·t;C:1,· ~-e ~-_;: .. ~.i,ei:e~{-~Pué-~ 
al revisar·. la:,=. ·~i~~'·fii:~c·:.-e~,._~ t~r~·a ':' .. ~-~~1 v~. ·p~dE7~-o~- ·. p~r.cib.~r. q~e .el: 
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índice de conocimiento :de· lo's vocablos es mayor: L. ·Lit. Hisp. 

(68 - 82%), His. (56 - 52%) y. FiL. -sólo en mujeres- (60%). 

Si comparamos los porcentajes'.' entre . las mujeres y los 

hombres de cada profesión, veremos:·: que en algunas de ellas 
existen grandes similitudes y, ·,_·en _otras,· la disparidad es 

bastante notoria. Casi el 50% d.e lás· .. lice~ciat~?as muestran a ;Las 

mujeres con una diferencia superior pe~o, d~ manera general, 

sumando y comparando los ~-ígito_s d.e. la.s_ mujeres por una parte, y 

de los hombres por otra c1;1s9.58 y 1,179.63 respectivamente)' 
observamos que los var~.n~~:·~btienen· ·~~yores porcentajes en lo que 
atañe a· los nahuatliS~,~~,:_"·:Pues· son ellos quienes más conocen 

estos términos Y.. má's-· ~6-s emplean en su· léxico. Estos resultados 

quizá se deban a._qu_e_.ei'iOs, si bien generalmente no preparan los 
alimentos, ·s~.:lo~:~:·CO~~umen. -

Con reSp~·~~-o _: a la gráfica número 2 que muestra los 

::~::::aj::D~~~füt~f{ :~91~:: s::91
::::;:: e:n c::::::ci::ti:a:~ 

gráfica·. an'teriór:~~·.Y, qUe·,·· incl"uso, descienden más del 50%. Las 
ci.frás ·::má~-·· ~i~'~a.d.~{s·~·;·~or.responden al área de C.P. y A.P., en 

-~.J -

tanto que· p~·r'~;{::L·~·~·;. Ing. e His., presentan los últimos 
lugares. Aqui.:las·_ 'va~one·s de L. Lit. Hisp. alcanzaron el mayor 

porcentaje y Í"Og-~an· st.ü;>erar el que obtuvieron en cuanto al 

.. ~~(~>. '.'~:·~,· .. :':" --~;~:-.- ,, 
De igu.~l>m_odC?"(que~::~ery,_'.-1~.--· prirTiera gráfica, ocho licencia turas 

presentan ·:al_ ·sex·o· '.':'femen·ino ;con ;,porcentajes más elevados; 
ellas figu-~an· F.il~ .,-:. c~P~·:·~:i·~;.-_Á'~'pf>>P~r~, Eco., Soc., Act., 

Rel. !nt. ~bt;,ni~"nd~ l'ii;dif~re;;cÍia .porcentual entre cada 
se tiene que' rÍ-u~\,,-~in~n\;~ .. ,_,~i· .masculino pres_enta un 

conocimiento de los ~~gJ.iC?~-·~~os. e,.~- este caso. 

256 

entre 

Der., 

sexo, 

mayor 



Gr.líu de 1'"1ninmi 

Sahu3tlismoe11 

100 

GRAFICA 1 
~·em. O Masc.il!l 

257 



·~ t! ~ 
! 

1 ! 'i .a ,¡:; ~ ~ 
.s ~ ~ g ~ ~ ! .§ 
~ :: ¡¡; ~ . .!: 

"" 
Fem.Q Mase.~ GRAFICA 2 

258 



Las gráficas 3 Y 4 contienen las cifras obtenidas en pasiva 

tanto para los nahuatlismos como para los anglicismos 

respectivamente. Estos porcentajes muestran que si bien no todos 

los vocablos· de uno y otro fenómeno lingüístico fueron de los más 

frecuentes, sí se pueden incluir d~ntro de los más conocidos 

entre nuestros informantes (~p. 285). En la gráfica J 

(nahuatlismos) nuevamente los hombres fueron quienes presentaron 

porcentajes más elevados, mientras que en la gráfica 4 

(anglicismos) sobresalieron en números las mujeres. 

En lo que atafie a las gráficas 5 y 6, tenemos que son las 

que contienen los alcances de ambos fenómenos en la variante de 

"términos desconocidos". Lo que ellas representan son las 

notaciones de aquellos vocablos que no perte.necieron ni a los 

nahuatlismos ni a los anglicismos, pero que los informantes 

emplearon para nombrar los conceptos contenidos en los 

cuestionarios -que como es notorio, no fueron demasiados-. (~ 

p. 287. 

En las gráficas 7 y 8 observamos -que muestran los dígitos 

registrados en la modalidad "pasiva-otro"; es decir, agrupa a 

aquellos resultados que muestran los dígit~s obtenidos de otros 

nombres que se les confirieron a algunas definiciones del 

cuestionario y que no directamente · tienen que: ver con los 

vocablos estudiados en la presente, y que además nos enseñan que 

algunos informantes sí conocían los términos aunque no los 

empleaban frecuentemente en su léxico (12). 

12. Para saber qué otras nominaciones se emplearon, revisar el 

apartad~ 4,2.2. pp.285-287. 
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Las gr§ficas 9 Y·lO tienen la finalidad de darnos a .conocer 
los resultados que: se:· aÍ·c·a·n~~ron.:·'e~' ia·.:~~d~lid~d 11 desconocido

otro11 < 3, 4) Y .. : qtie_ · n.!?.~ ... .":.~~~s.t~~n~-<)os :,\ ~?~·c~.~"ta ]es. ~~~t~~idos por 

a.lgunos . ~ncu.e.~t~d~-ef ,· ~ .. :.q~~-e__n.~~:~.~ 4·~~~.~ó"nO'~-i~.r:or:i·y~:··.~·~gtl·i:i_~s.>.·palabras de 

:'.:i~:~~'.'.'.~:;jJtf Cf Jill!!!!~:::~:::;'.~;¡;; 
identificación .. d.e 1 .:~?f·:. t~~:~i,~?~~.~·.- ~-~~ _ ho_mbres tienen un mayor 

~~:;s:::@~~1itf ll~i~~t~~1::::;,::::~:=:~:::~,::::::::: 
.-~ ~~ :-:-- .- ':""·rt•···' 

! - ' ·, ·-·~ :; ... o'-í. 

Las -carreras. q'U'e _:;·mast:r:á.r~n Uñ ''mayo_r ~ c_o:nocimi~nto de los 

nahuatlismos fueron: C.P y A •. P., Adt.;A~q;, iiéi. Int., en tanto 

"' 7~: :::os e::~c~~~~d:~e:9 uh:;~:::t:0i};s;'i~:~~if',~,~~~1~ü:::P~nt::me~~: 

'.'.::'.:~~~~;;~:~~.~~;~:~~~li~~~1~ltit~t.':~~: .~~:;~~:;; 
más emplean estos vocablos, en, .el>habla"-'cotJ.diana ·, por lo menos sí 

los e 00 oc en . ~ :.·:.~~;'.:~ ~~~;;;~+~1:~'.:,'?~~~,n~:::·~·:::. ~-. ·~· ... ,. ' ) 
·~ ·: · •. -.~-' · 1. . -· .. ·.:~ :'··· ' 

'::.·:~ . .-.:,: ::,:: ·:·~, ·1~·; .~x::;. 

Dentro de la moda.1id~:~:(.~\·;·p'á~'it~~·~-~ro 1~ fueron las mujeres las 

que mostraron mayor teoa~~·ci.~'-~j .:.c~~f~~ir otros nombres a nuestras 

266 



100 
9; 

90 

8:i 

BU 

'º 65 

60 
55 

;o 

-IS 
.¡() 

35 

"" 2l 
2( 

15 

I<> 
5 
o 

'"1 ~ .... ~. 

~~ 
Y/ f/. 

g 
•§ l 
~ ~ " 
Fem.O 

~ ~ 

~ 
.; ~ M 

~;: 

_e 

"' ... ,. 
~ ~ 
Mase.!@ 

Gr.inca d< Ténnlno> ~ (3,4) 

º· ~ ~ "' ~ 

" o :! ..¿ e :;r;:22 "\ ~. 
e ~rv; "" 

e :; "' "'. "\ 
:-•~ ':"; " " e-í_:n;,; ~ v. ~. 

~ 

ª ~ ~ ·~ .a ~ 
_, ·~ •i), 

] ~ ! -~ ., 
" ~ ~ :3 

.E ;J 

ª í 
,. < 1f 

~ ::i .J .J :;, ,f ~ . 
" GRAFICA 9 

267 



100 

9; 

!JO 

lü 

·'" ;,; 

70 
til 

"' ~,j 

"<l 

··' 
.flJ 

:n .•. 
:!.'.i 

20 

15 
~ 

n 

ID 
.. ·= .,., ~ " '" ..... " 

n -
•l! ¿ :! ·a t ª j ~ "' ~ . 

~ 
·~ 

~ i j ! 
;. ;. ~ ~ ~ ;¡ 

Fem.D Masc.{Zl GRAFICA 10 

268 



definiciones, y lo mismo sucedió en la variante "desconocido

otro". Finalmente, en las gráficas de términos desconocidos 

obtenemos los resultados de aquellas palabras que no fueron 

conocidas ni por hombres ni por mujeres. (~ pp.285-287), 

Veamos ahora las últimas cinco gráficas que comprenden este 

apartado. Estos esquemas contienen los resultados que cada 

carrera, en general registró tanto en nahuatlismos como en 

anglicismos, en cada una de las cinco formas de identificación de 

los vocablos. 

La gráfica 11 presenta los datos obtenidos en forma 

"activa". En ambos rubros, L.E.I., Ing. e Hist., ocupan los 

últimos sitios, así como Soc. -esta última licenciatura en 

nahuatlismos-. Contrariamente a lo que se pensaba en un inicio, 

observamos que los términos de origen náhuatl, las carreras 

humanísticas no llegaron a sobresalir sino que lo hicieron: C.P. 

y A.P., Arq., Act., Der. y Rel. Int. En lo que atañe a los 

anglicismos, L. Lit. Hisp., ocupa el primer lugar. La que nos 

llamó la atención por el porcentaje bajo fue la L.E.I., pues 

apenas sobrepasa el 50%, cifra que no se espetaba ver en esta 

carrera, puesto que creíamos que por el conocimiento sobre la 

lengua y la cultura norteamericana -debido a su ~erfil académico
presentarían un número mayor en este rubro. 

Si 

carrera, 

afirmamos 

analizamos detenidamente las cifras de cada 

tanto en nahuatlismos como en anglicismos, 

que una de nuestras hipótesis es verdadera, 

son más empleados y conocidos los nahuatlismos que 

los anglicismos en lo concerniente al léxico de la comida, aunque 

con una leve diferencia porcentual entre ambos. Debido quizá a la 

pervivencia del influjo náhuatl dentro del idioma español 
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de México .desde ·la Colonia, mi'entras· que el influjo de la lengua 

inglesa se remonta al sigl6 xix'. 

' ' ' 

La· gráfiCa: li. <Ji.te' na.a: muestra las datos en modo "pasivo", 

también .~_efuerz_a<~ l·a ... hÍ.pó"te~is.·· nlencipnada con anterioridad, pues 

si sumamos los porcentajes obtenidos en este rubro a los de la 

gráfica anterior, la diferencia -aunque pequeña- entre las 

nahuatlismos y anglicismos muestra un mayor porcentaje de 

conocimiento de los· primeros. Esta gráfica nos enseña que si 

bien algunos términos de ambos fenómenos no son los más empleados 

y frecuentes, por lo menos sí son conocidos por nuestros 

informantes. 

Con estos resultados, podemos darnos clara cuenta que la 

lengua náhuatl ha adquirido con el transcur;;o de los años un 

fuerte arraigo en el idioma español la cual ha permitido que, 

frente a la aceptación de anglicismos, los nahuatlismos no hallan 

menguado. Esto nos hace reflex,i.onar acerca de que mientras 

continuemos usando los vocablos de origen náhuatl que se nos han 

transmitido de generacion en generación y que diar~amente 

nombramos en nuestras actividades cotidianas, difícilmente 

llegarán a desaparecer por completa. 

Por otra parte, tenemos que a pesar de que se han seguido 

introduciendo extranjerismos en nuestra lengua -que nos hacen 

sentir alarmados sobre todo con respecto a la intromisión de 

angliciSmos, pues han sido estos últimos los que más se han 

multip.licado gracias a los medios de comunicación-, al ver las 

cifras alcanzadas en la indagación presente podemos afirmar que 

si bien los anglicismos no han desplazado a los nahuatlismos 

dentro del léxico español de la comida en nuestro país, su 

presencia se deja sentir en este campo -nótese que las 
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diferencias porcentuales entre ambos fenómenos no son demasiado 

marcadas-. 

Al proseguir con la gráfica 13 que contiene los p·orc.entajes 

obtenidos en la modalidad 11 desconocido 11 percibimos que los 

anglicismos alcanzaron el nivel más elevado, lo cual nos hace 

retomar la idea de que no debemos pensar que el ingreso de 

vocablos de origen inglés vaya a desplazar a aquellos que se han 

consolidado en nuestra lengua a través de los siglos, como son 

los nahuatlismos. Por lo que podemos ver, Hist. es la carrera 

que mayor desconocimiento de anglicismos presenta; otras 

licenciaturas que presentan altos índices de desconocimiento en 

este sentido se señalan a continuación: Ing., Fil., D,G., Soc., y 
Per. A su vez, son la L.E.I., Ing., e Hist., los que menor 

conocimiento tienen de los nahuatlismos. 

En lo que se refiere a la L.E.I., podemos decir que sí 

comprobamos el 11 supuesto 11 acerca de que ·se .trataba de. la carrera 

.. con el m•:mor conocimiento de los.:~ )iahua·tlismos, ya que 

considerabamos que su formación académica giraba en torno al 

conocimiento de la cultura angiosa-joOae·· _Pero si bien una de 

nuestras incógnitas queda resuelta; ot~a queda descartada: L. 

Lit. Hisp. -considerada por nosotros una· de las licenciaturas con 

mayor probabilidad :le obtener el mayor porcentaje en el 

desconocimiento de los anglicismos, debido a que posee un campo 

de pre-especialización orientado al estudio concreto de la lengua 

española, lo cuál teóricamente p
1

odría llevar a cierto rechazo 

hacia vocablos que aún no han sido aceptados oficialmente por 

ésta- es quien ocupa el menor porcentaje en el desconocimiento 

de los vocablos de origen anglo. 
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;.· 

Las gráficas 14 y 15 son las que muestran porcentajes ínfimos 
en relación con las anteriores 1 las cuales se refieren a las 

cifras obtenidas en "pasivo-otro" y en 11 desconocido-otro 11 

respectivamente, y dan un i~dicio de las otras acepciones que se 

les confirió a algunas de las definicíones contenidas en nuestro 

cuestionario, las cuales, aunque manejan los mismos conceptos, no 

se refieren o incluyen en los vocablos propios de nuestra materia 
de estudio. 
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4.2.2 cuadro de resultados generales partiendo de los 373 

informantes para cada término 

De .este cuadro, que se encuentra en el anexo de la presente(l3) 

seleccionamos aquellos términos que bajo los criterios de 
selección de las variantes activa y pasiva, catalogamos como los 
más frecuentes y conocidos(l4) y, por lo tanto, los más 

representativos en el léxico español de los estudiantes de la 

ENEP Acatlán, así como también analizamos aquéll~s que han 

registrado un porcentaje menor y que denominaremos corno los menos 
represent".l ti vos. Cabe señalar que hemos retomado aquellos 
vocablos que han tenido el mayor y menor porcentaje en las cinco 
diferentes formas de identificación, a excepción de 2,3 y 3,4·, es 

decir, pasiva-otra y otra-desconocida, en doQde sólo se considera 
el mayor porcentaje obtenido. 

Los nahuatlismos más frecuentes fueron, en forma 

descendente, los que a continuación se mencionan: pozole (99.48) 

atole (99.20) tamal (97.88) cacao (97.61) tuna' (97.34) tepache y 

aguacate (96.80) chilaquiles y •squites (96.79) epazote y 

:. cacahuate (96.54) elote (95.99) chile· y camote (95.73) mole 

(95.72) y chayote (95.18). 

13 • .Y!!k.· p. 383. 
14. Respecto a este punto, cabe hacer una aclaración p~rtinente, 
los términos obtenidos en pasiva con un alto porcentaje no serán 

consideradas como los menos conocidas , pero sí como los de menor 

frecuencia. En tanto que a aquellos recabados en forma activa 

con un alto indice numérico son, para nosotras,los más conocidos 
y frecuentes, entendiendo como tales a i·os de mayor vitalidad en 
nuestro léxico. 
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En· cuanto_ a ·los términos nahuas consfderados como menos 

representativos son, también de manera 'descendente: pinole 
(41.30) chicozapote. (29.51) nanche (17.98) coyol (9.67) memela 

(9.41) huautli (9.3) pozal (6.44) y, finalmente, tlapalole 

(l.09) • 

. Destacamos que aparecen otros términos que bÍ.en · podrían 
figurar entre los representativos, ya que presentan.· una mínima 

diferencia de porcentaje respecto de aquellos que funjen como los 

más frecuentes. Entre estos vocablos figuran: coyol, ejote, 

jícama, totopo, tejocote, jitomate, tomate, 9uacamo~e, tequila, 
chocolate, zapote, enchiladas, pulque, huitlacoche, capulín, 
soconostle, nopal, palanqueta, chilpotle, chilacayote y 

tlacoyo.(15) 

Los términos a los cuales hemos dado el título de poco 

conocidos, al aplicar el cuestionario fueron identificados con 
otro nombre, en el mejor de los casos, ya que · hiJbo ocasiones en 

que el informante desconocía totalmente el . término y no le 

agregaba otra denominación. 

A continuación damos a conocer los nahuatlismos gue 

obtuvieron mayor porcentaje en las formas_ 2,3 .Y 3,4,. es decir, 
pasivo-otro y desconocido-otro respectivamente; ·-~-;;..sí como también 

15. Todos estos nahuatlismos presentan un porcentaje que fluctúa 

entre 94 .92 % y 75. 08 % ' lo cual indica que, pese a que no son 

los que muestran un porcentaje bastante alto, sí son vocablos con 
una vigencia considerable dentro del habla española de los 

estudiantes de esta Institución. 
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los otros nombres con los que los informantes los 

identificaban(l6): 

l. cacahuazintle maíz. po~olero. y nixtamal'. 

2. coyol = castaña·,_-. piñón);·nu~~ .. -Y,:~·-á-~me:ndra· •. 
3. huautli = amara-ñtO,·' _clJciñ'j<?if~·:.:'óúez:::y:.'"·pepi:ta ~ 

4. memela 

s. mezccil 

= 

= 

S~pe /:.~~uar:~c·h~ 1· -·.::~h-~Í'ti~a"/. q-~-e:~~i'di1tá y. gordita. 
.--p~l~u·~-~ :t~'ci-Uil~:-'-·ro-~ :·y~ ~g~a miel. 

6. nanche _t~jo"c~~te, ··"d~-~-~~-n~, · g~~Yaba ·, naranja,.. limón y 

níspero. 
7. pozoÍ. =.champurrado, leche, atole blanco, atole de masa y 

horchata. 

8. tlapalole(l7)= carne con pico de gallo, carne deshebrada, 

tinga, birria, ropa vieja, salpicón, cecina y picadillo. 

Para terminar este apartado concerniente a los nahuatlismos 

daremos una lista de los términos que, a pesar de que son 

bastante frecuentes en el registro de lengua de nuestros 

hablantes, se les otorgó también otra denominación. 

l.pulque aguamiel y aguardiente. 

2,achiote = .ado~~ •. pipián, mixiote, chile guajillo y 

pas"illa. 

3.pala~queta .turró.n, alegría, . jamoncillo y tostadita. 

:· -,.. "·,._:·· 

16. Para tener conocimÍ.en'to 
/ aei ·por'c:!eÍttajé ... iilcanzado por cada uno 

de estos vocablos, en diéhá~'. .-v~~-¡~·rl't~~:-;.__,-yid. cuadro general en 

anexos, p.383. 
17. Este término fue tomado en cuenta para conformar el corpus 

del cuestionario, ya que si· bien el -nombre no es de uso muy 

frecuente, sí se conoce el guisado. 
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4.chilpotl;,= chile de árbol, chile pasilla, guajillo, 

mori.ta, : chiÍ.e s~~o .''y:."piquín. 

5.gu~camole·= pico de gallo, salsa y salsa mexicana. 

6.nopal = lechuga, coi, acelga y espinaca. 

7.entomatada = enchiladas verdes~ taco y sope. 

a.pinole = atole de masa y café. 

9.tepache = piña fermentada y piña colada. 

lo.tomate = tomatillo y tomate verde. 

ll.chico zapote = maguey y tamarindo. 

12.tlacoyo = guarache y gordita. 

13.epazote = cilantro y cebolla. 

14.soconostle = tuna y biznaga. 

15.chilacayote 

16.chilaquiles 

17.enchiladas 

18.capulín 

19.totopo 

20.chocolate = 

calabaza de Castilla. 

tostada y flautas. 

enmelada, taco. 

ciruela y pasas. 

totopitos, tostachos. 

licuado. 

21. atole maizena. 

22.ejote = chícharo. 

23.jícama = caña. 

En lo que a los anglicismos se refiere,. realizaremos el 

análisis de los términos como lo hicimos en el apartado anterior, 

de esta manera tenemos que los vocablos más conocidos y de mayor 

frecuencia son en forma descendente: flan y hamburguesa (98.13) 

dona (96.53) ponche (95.45) bistec (95.lBJ hot dag (94.92) 

refresco ( 94. 91) catsup ( 94. 65) bisquet ( 94 .13) y corn flakes 

(93.59). 

Entre los menos conocidos figuran los 
(39.43) honey cake (37.27) curry - (35.45) 
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banana (11.27) sirl6n (8.33) 9ravy (6,99) y gingerel (6.98). 

Aquellas palabras que fluctúan . entre el· '·90\.., y . . ?Q\ son: 
wh:iskey, banana spl i t, ce.reai <. ma.Í.~.~,~~~ 1:'>pay, -:·:P~~q~~·; s~!ldw.iche, 
royal, té, corn pops, yo90ur~.·~:::_.~·.~~··.:·'.·~~~-~·~·:~~.:~~C .. te·~~·-::::·.~C?.~_/.;-~a~fle y 

::::::::i:: ':::::::· ::~:::::.:~:~iiJI!~~~~'.·~:· :::::: 
En seguida presentamos 1()~ 0 ;an?li~cismos;:que' alcanzaron las 

:::~~~~:;;~~:;~:;i¡~¡¡tf ~l'J~::.,~ .. ' ~~~ .. ~~··· 
4.gravy = salsa inglesa,:--'salsa::-_de·~_sciya~ i¿,~dJ~·~:·p·~ré",.:'aderezo, 

::::::;1:~~:1~¡JK~~!!}~~m~~r8~i~,:¡,·r~·t ·. · 
7 .honey .. cake~;';;~·borra .. /b°:rrachito y env~nad()s. •·. , ..... . 

l·~: :::!~:I; ml~!Ii!t~{g!~t1~:r f :g~~;t!:!rr~:.~:::~t: ~: ~lete. 
11.sirlón 
12.t-bone 

filete, io~o; ag~'~y6n; ~uadero y pierna. 
costili~,' chuleta y chambarete. · 

13. yinyerel = ginebra, vodka,· agua quina, anís, raíz de 
cerveza y gin and Í:.oniC. 

18 • .!.!?.i!h 
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Pasemos ahora a ver el listado de otros términos que a pesar 

~e ser de los más frecuentss también recibieron diferentes 

acepciones: 

l.cottage = queso doble crema, quesito mío, queso filadelfia 

y requesón 

2.cheese wiz* ~ queso amarillo, queso fundido y Gruyere. 

3.yogourt = leche Búlgara y yacoult. 

4.bull = Daikiri,(sic), muppette y bomba. 

5.ron = mezcal y vino. 

6.cereal granola y semillas. 

7.pudín capirotada. 

a.bistec milanesa. 

9.limonada agua de limón. 

10.chéster Gruyere. 

11.royal* = levadura. 

12.sandwiche = emparedado. 

13.dona = rosca, rosquita, rosquillas. 

14.bisquet = bizcocho. 

~ 15.all bran* = crusli, corn flakes, hojuelas de.maíz. 

16.ponche planter punch. 

17.refresco gaseosa. 

* Estos términos son productos de compañías transnacionales; los 

introducimos basándonos en zúñiga Tristán, Alfara y Barrientos Me 

Gregor, quienes los consideran como anglicismos. 
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4.2.3 Cuadros de los porcentajes obtenidos, por sexo en cada 

carrera. de los nahuatlismos y anglicismos ordenados en subcampos 

BEBIDAS 

Carreras 

Actuaría 

Arquitectura 

C.Pol.y Admon. 

Derecho 

Diseño Gráfico 

Economía 
E.I 

Nahuatlismos 
F 

85. 72 

7l.67 
89 .06 . 

76.35 

66.66 

65.00 

40.62 

M 

78.25 

86.62" 

87.50 

69.92 

65.61, 

63.63 

62.50 

Anglicismos 
F M 

73.94 76.47 

75. JO 76.10 
7_6.47 . _62.82 

75.64 72,_23 
. 6Ó/16;, 79. 41 

49;41 • :·;:.49.11 
·· · -··· 4s';s8.> ·• 52,94 

Filosofia 75. Jo so.o'ó; ' . .;~;se,. __ ; 4i.''í.1 ... 
Historia 45.83 50~00 . •.•.·· ·23;.¡'(·' · :44;11" 

~~~e~~:~~:sp. ::: !~ · -~:.~~-~· ··~: ',e{ ~;:~; i ' ~!:i~ 
M.A.c 1s.n•'"70.74> · · so._os, /73,23 

->pedagogía 58.33 ;;.·á.3.'33, ::_/.6L7,0,·.· ::54·;64. 

::~~º~~:~º J~!~i.;::1·;.:-r:r~ü·:·.f.J·tr,-;_~f:-fü~.;;~:~~:~~ 
sociología ...• ·.55; oo;'•:•·;::~.:-~Ít(f•f!jfi:.j,~f :~i:~ .2}9{'•:~:80 • 88 

En. este S.úbc.éimpÓ:~ ·~?·~~n.~~an\~s.:·~-,:~~~?{·i~~S.:_'_ti:Ó~~res conocieron más 

;:~;:::'.E·:~::,,:~J~ttrtf ~_'·_·_·_:_-.1~o~s~¡~·n";a:h··~u~vau0t::1:irnsem:o:s:::::::::s m
1

1

:o. :s 

grande la diferencia que_:•,:ó;en entre 

porcentajes obtenidos. Po.r cát1:8. sexo~ - E~te fenómeno posiblemente 
se debe a que los .hombl'.'es· p:ir:.: trad.ición tienen mayor acceso al 
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consumo de bebidas, tanto en el hogar como en los bares, donde 

-por lo general- las comidas de negocios o familiares, entre 

otras son acompañadas de un aperitivo que varía desde una simple 

limonada o refresco hasta un brandy o whisky. Otro factor que 

puede considerarse para que ellos conOzcan más sobre este tema es 

el que en cierta medida está relacionado con lo que 

denominaríamos "prestigio" social ( 19) en los hombres. Es decir, 

que ellos para darse la imagen de 'hombres de mundo' pueden 

considerar importante el conocer bebidas y cómo se preparan las 

mismas. 

Con respecto a las mujeres pertenecientes a las carreras que 

mencionamos líneas arriba, podemos decir que tal vez conocieron 

más bebidas porque sus profesiones las inducen a desenvolverse en 

medios donde, por formalismos sociales, se recurre a tomar 

aperitivos. O también porque a las mujeres de finales del siglo 

XX les tocó vivir una época de mayor libertad, donde ya no se 

cuestiona 'su honor' si ella ingiere bebidas alcohólicas; e 

incluso hoy día ya tienen acceso a lugares que ~ntes les estaban 

vedados y que eran de uso exclusivo para los hombres, como las 

cantinas y bares. 

Otro aspecto que no debemos olvidar es el que gracias a la 

T.V., tanto hombres como mujeres observan diariamente entre cada 

programa, anuncios publicitarios que ofrecen toda clase de 

bebidas. 

19. ~ Cap. I, p.46 referente al Prestigio. 
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·:· 

GUISOS Y COMIDA PREPARADA 

Carreras 

Actuaría 
Arquitectura 

C.Pol.y Admon. 

Derecho 

Diseño Gráfico 

Economía 

E.I 

Filosofía 

Historia 

Ingeniería 

L.y Lit.Hisp. 

M.A.C 

Pedagogía 

Periodismo 

Rel. Int. 

Sociología 

Nahuatlismos Anglicismos · 

F 

82.14 

87.50 

84.37 

83.57 

79.16 

1s:50 

56~25 

75~00 

49.99 
75.00 

68.75' 

10.50· 

77. 77 

72.82 

84.37 

65.00 

M M 
' -. . . 

85. 93, . ,7i: 42' ' '61~ 36 
86 7l >;.' ,;, •. 6'á;ia:;; c:'f54'i2o. 

, :{~r ·.:% ... '..".··.~·······.· .. ·.•.•.,1.ó:'45·¡, S 61T 93 .. 
, ... ·;·· :. 

76}22.' 81!81~{'.t.>,:,:_:;_' 75'·23>.: 16 93' ' 87''só~ .. J;'.';'.,,. . . 
1~~·45.: ·~"-%:xi~fi~~:··:47.85. 

.. j~·~~l}" ·,i~N,t,lt~~~~i.f~};; .• •···;!::~: 
55;52 ...... ;''>' ·,::, ~31;81'" ·.40.14 

···-¡5\oó'\·:·' 
78:12 
79.16' 

71.15 
82.50 

65.62 

;59';09 ., 

51:01··· 
66.66 

56.12 

69.88 

47.27 

81.81 

67.80 

72. 72 

50.34 

70.90 

45.45 

Aquí observamos que nuevamente son los varones quienes 
obtuvieron las cifras más altas, excepto en las carreras de Arq., 

Eco., Fil. y Per., donde las mujeres mostraron levemente una 
superioridad en cifras con respecto de ellos. Sin lugar a dudas, 

podemos percatarnos de que la mujer pese a la tradición de estar 
vinculada al ámbito culinario desde su formación pre-adolescente, 
no hace que ella domine del todo los nombres de los platillos -al 

menos no en forma activa-. En tanto que los hombres pueden l.'!sar 
y conocer más nombres de guisados, porque si bien ellos no los 

preparan son los que finalmente disfrutan consumiéndolos. Aunque 
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cabe señalar que en la actualidad no se ve mal que un hombre 

realice labores que antes estaban restringidas para las mujeres. 

SALSAS 

Carreras 

Actuaría 

Arquitectura 

C.Pol.y Admon. 
Derecho 
Diseño Gráfico 

Economía 

E.I 

Filosofía 
Historia 

Ingeniería 

L.y Lit.Hf.sp. 

'' M.A.C 
Pedagogía 

Periodismo 

Rel. Int. 
Sociología 

Nahuatlismos 
F 

100.00 

100.00 

100.00 

93.30 

66.66 

80.00 

75.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.•JO 

83.33 

82.50 

93.75 

100.00 

M 

,87.50 

100.00 

100.00 

95.65 

100.00 

81.81 

oo.oo 
100.00 

100.00 

91.56 

roo.oc 
95.83 

100.00 

84.61 

100.00 

100.00 

Anglicismos 
F M. 

52.37 .54.1.6 

66.66 66.65 

S4.16. .54.16 

65 .13 i62.'83 
61.10 .. · 58.33 

40.~0 .>4.S.45 
so.oc .. :!3;33 
33.33 oo:oo 
22;22 .. '>33.33 

ºº~.·Jo' i'4J.05. 
so.oc; loo;oo 
62.74 

. S3. 70 

49.~ 02 

S4.16 

33.33 

69.44 

33.JJ 

~!J.02 

43.33 

so.oc 

De nuevo y de manera general, en este cuadro los hombres 

presentan los más altos porcentajes en los dos ámbitos, aunque 

cabe destacar que se dio una paridad en ambos sexos en las 

carreras de Arq. y c. P. y A. P. Otras Licenciaturas que tuvieron 

las mismas cifras tanto en hombres como en mujeres, pero sólo en 
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lo concerniente a los nahuatlismos son: Fil., ffist., L. Lit. 

Hisp. y Soc. Otra vez aquí podemos darnos cuenta de que todo lo 
concerniente a la cocina no es un área exclusivamente de uso 
femenino, sino que muchos hombres, como lo mencionamos en el 
cuadro anterior, si por lo menos no preparan lo que comen, sí 

saben cómo se llama. Incluso ellos son quienes dan una opinión 

critica sobre el sabor de lo que ingieren, de modo que si les 
gusta es más fácil que puedan retener el nombre del guiso. 

CONDIMENTOS 

Carreras 

Actuaria 

Arquitectura. 
':.Pol.y Admon. 
Derecho 

-;\Diseño Gráfico 

Economía 

E.I 
Filosofía 
Historia 

Ingeniería 
L.y Lit.H:'.sp. 
M.A.C 
Pedagogía 
Periodis:no 

Rel. Int. 
Sociología 

Nahuatlismos Anglicismos 
F 

4S.98 
100.00 
100.00 

97.20 
S4.16 
8S. JO > 
S6.2S .... 

7S.JO 
7S.OO 
so.oc 
7S.OO 
72.QS 
70.81 
82.50 
9S.3l 
6S.OO 

M F M 

100.00 50.00 .37.SO 

lOO.oo.·: >.: SO;J~ ' .46;87 

93.43; }'.'.);t,,5~37 .••• ?0
• .·81.so 

',9#66;,•;·:< ~ >ss~o1 

·~!¡6.,2~.:¡s,¡o•·f.~~t.t¡:~j¡j ¡¡: ¡¡ 
....•..•• :=: 'i6;66 so.oc 

•·1a:a3 .• :; · · so·ºº 29.16 
.· ·:7.S~oó/···· ... · 
· '87.49 

74;99· 
·82.68 

95;00 
56~25 
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50.00 
47.~5 

so.oc 
43.47 
50.00 
30.00 

100.00 
62.50 
50.00 
46.15 
35.00 
oo.oo 



De manera opuesta a los subcampos anteriores, ahora las 

cifras mayores fueron obtenidas por las mujeres, pero sólo en lo 

que respecta a nahuatlismos y no siendo tan favorable para ellas, 

los resultados obtenidos en los anglicismos. En los términos de 

origen. náhuatl existe paridad en Ai:q., Fil. y L. Lit. Hisp., 

mientras que en anglicismos, este mismo fenómeno se presenta en 

Fil. y Ped. 

En cuanto a condimentos concierne, nos dimos cuenta de que 

si bien los hombres conocen y emplean más nombres de guisados por 

ser ellos quien a menudo asisten a restaurantes o fondas donde 

por tener a la mano la carta del menú pueden fijar en sus mentes 

más los nombres de aquellos; al ver los resultados obtenidos en 

este cuadro, notamos que ellos no son quienes 

frecuentemente los alimentos que toman, por lo que 

preparan 

llegan a 

desconocer los ingredientes; y las mujeres pese a que no saben 

todos los nombres para denominar a algunos alimentos, por lo 

menos tien.~n noción :3e qué ingredientes son los que m!s se 

emplean en el ámbito gastronómico. 

FRUTAS 

carreras Nahuatlismos 

F M 

Actuaría 82.39 81,25 

Arquitectura 79.16 78.64 
':.Pol.y Admon, 83.33 79.16 
Derec!lo 76.82 73.42 
Diseño Gráfico 65.27 73.00 
Economía 75.~0 ó9.69 
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Anglicismos 

F M 

00.00 37.50 
00. •)0 25.00 

12.50 12.50 
17. 70 21.73 
16.66 50.00. 

00.00 00.00 



,. 

E.I 
Filosofía 
Historia 

Ing~niería 

L.y Lit.Hisp.,, 

M.A.C 
Pedagogía . 
Periodis:no 
<!el. Int. 
Sociología 

64.58 

83.33 
55;33 
66:66 

75.00 
66.56 
62.50· 

·-. -« __ . -

61.10·"' 

· .. :.-:.-·· .. _'.:'' ' 

ºº·ºº oo;Jo 

ºº·ºº 

oo.oo 

ºº·ºº oo:oo · 
00.JO 12.50 

Podemos not.:l'r que, -\erl : lo que concierne· a los nahuatlismos, 

las cifr~s fueron ··-~i~i1~Z:.es en amb·:>s sexos, pe!'o en los 

anglicismos los h:>mbres mostraron una leve supremacía, a 

excepción de L. Lit. Hisp"., donde fueron las mujeres quienes 

alcanzaron el mayor dígito. Cabe destacar que se dio paridad en 

este último rubro en las carreras de c. P. y A. P., Eco., L.E.I., 

Fil., Hist., Ped., Per., Rel. Int. y Soc. Esto muy probablemente 
se debe a que todos tenemos acceso a ellos y no depende del mayor 
o menor conocimiento en lo que sobre asuntos de preparación se 

refiera. 

CEREALES 

Carreras 

Actuaría 
Arquitectura 
':.Pol.y Admon. 

Nahuatlismos 
F 

00.00 

ºº·ºº oo.oo 

M 

1.00 

ºº·ºº 
O•J. 00 
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Anglicismos 

F 

96.42 

100.00 
96.87 

M 

93.75 
98.43 

96.87 



Derecho 4.40 5.79 97.17 94.56 

Diseño Gráfi::o ºº·ºº ºº·ºº 83.33 100.00 

Economía ºº·ºº 9.09 90.00 70.44 

E.I oo.oo ºº·ºº 43.75 75.00 

Filosofía 00.00 ºº·ºº 75.00 25.00 

Historia ºº·ºº ºº·ºº 24.99 62.50 

Ingeniería ºº·ºº 4.16 62.50 57.28 

L.y Lit.Hisp. oo.oo ºº·ºº 100.00 100.00 

M.A.C 35.39 16.66 94.11 96.87 

Pedagogía 5.55 33.33 87.49 100.00 

Periodismo 8.69 23.07 74.99 61.53 

Rel. Int. 6.25 40.00 100.00 95.00 

Sociología ºº·ºº 00.00 90.00 87.50 

En esta área los hombres tienen las cifras más altas en los 

nahuatlismos, no asi en los anglicismos donde las mujeres 

presentan una leve supremacia. Aquí cabe decir lo siguiente: muy 

factiblemente las mujeres tuvieron un mayor conocimiento de los 

cereales gracias a que la Industria alimenticia-por medio de la 
T.V. ofrece gran cantidad de productos que por su fácil 

elaboración no pueden pasar inadvertidos para ellas(20), pues 

además estos cereales ya manufacturados poseen propiedades 

dietéticas y es la mujer la que generalmente cuida su figura y, 

20. No olvidar que aquellas que permanecen la mayor parte del 

tiempo en casa, después de llevar a cabo las labores domésticas, 

ven la televisión, por lo que probablemente consumen productos de 

fácil elaboración gracias a que tienen acceso a la información 

que proporcionan los anuncios publicitarios transmitidos entre 

cada programa. 
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por lo tanto los consume. Otro elemento que refuerza los 

resultados obtenidos en este rubro es que son las amas de casa 

las que tienen que administrar m·~jor su tiempo por sus múltiples 

actividades, entonces optan por preparar alimentos en el menor 

tiempo posible y esta ventaja se las ofrecen los cereales, sobre 

todo para preparar los desayunos y las meriendas para la familia. 

VERDURAS 

Carreras Nahuatlismos 

F M 

Actuaría 92.20 98.86 

Arquitect;ura. 97. 72 100.00 

':.Pol.y Admon. 98.86 97.14 

Derecho 94,31 90.11 
')iseño Gráfico 78.78 90.90 

EconOmía 87.27 86. 77 

E.I 63.63 81.81 

Filosofía 72. 72 72. 72 
Historia 60.60 45.45 

Ingeniería 72. 72 66.26 

L.y Lit.Hisp. 81.81 100.00 

M.A.C 86.09 90.13 
Pedagogía 78.28 90.90 

Periodis-:no 76.28 75.45. 

Rel. Int. 92.60 91.81 

sociología 65.45 47.72 
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En este subcampo es necesario hacer la aclaración de que 

sólo se contemplaron términos de origen náhuatl, puesto que, como 

mencionamos al inicio de este capítulo, no empleamos verduras con 

nombre de . origen inglés en nuestro vocabulario. Observando 

el cuadro podemos notar que las mujeres presentan cantidades 

superiores a las de los hombres, a excepción de Fil., 

Licenciatura en la que se da paridad entr.e ambos sexos. Por las 

mismas razones que presentamos en los rubros referentes a los 

condimentos y cereales es por lo que aquí también son ellos 

quienes realizan las compras de alimentos en general y no los 

hoÍnbres. 

PANES, POSTRES Y TORTILLAS 

Carreras Nahuatlismos Anglicismos 

F M F M 

Actuaría 80.00 80.00 78.56 76;04 

Arquitectura 75.00 81.25 66.66 85.93 

e.Pal.y Admon. 77.50 80.00 86.45 83.33 

Derecho 77.74 67.24 81.82 84.06 

Diseño Gráfico 63.33 80.00 74.99 83.33 

Economía 60.00 72. 72 70.00 78.02 

E.I 55.00 40.00 66.66 41.66 

Filosofía 80.00 40.00 75.00 66.66 
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Historia 5_3. 32 40.00 38.88 66.66 

Ingeniería 50;00 46.66 66.66 63.54 

Lit.Hisp. -J.o.oo: 
.. 
80.00 87;50 83.33 L.y 

M~A.C. 70.58·- 79;16 80.38 84~01 

Pedagogí~ . •74;44 
•-

73;'33 '84. 25' _::-88.88 

P~~ iod.i"smo·:.: ~ 66:08: ·:66.'15 }7_:53 _79. 48 - '.~"~·.~. 

Rel. ·rnt;"·-- - - :76. 25-: >ii:oo::· 83:33 ~85.83 --
sociología." .'64.00 40.00 76.66 64.58 

Finalmente, en este campo notamos que en los nahuatlismos, 

las mujeres tienen mayor conocimiento que los varones, panorama 

que cambia en el rubro de los anglicismos. Existe igualdad de 

porcentajes sobre los nahuatlismos, en la carrera de Act., donde 

tanto hombres como mujeres muestran igual porcentaje. En L.E.I., 

Fil., Ing. y Soc. ·las cifras más altas las presenta el sexo 

femenino, con una diferencia considerable -salvo en Arq., D.G., 

~~- Eco., M.A.C. y Per., donde los hombres tienen cifras más 

~levadas~. - Con respecto a este punto podemos decir que no hubo 

difeé'encias de los resultados muy notables entre ambos sexos lo 

que nos lleva .a .·ci::msiderar que tanto unos como los otros tienden 

a con'~Uát·i~ estO~'.:.alimentos frecuentemente porque son de los más 

populares y of'r~ce'n una solución a la falta de tiempo para 

realiza~. la ·Ca'mida en casa, además de que resultan económicos. 
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4. 2. 4 Cuadro de datos lingüísticos y extralingüísticos de cada 

informante 

Este cuadro (21) está conformado por cuatro bloques, los cuales 

se encuentran organizados de la siguiente manera: 

La primera columna del primer bloque presenta el número del 

informante seguido de la carrera y el sexo al que pertenece. El 

segundo bloque contiene cinco columnas, cada una de las cuales 

corresponde a las cinco variables manejadas a lo largo de la 

investigación. En cada una de ellas se ha escrito el porcentaje 

alcanzado por cada encuestado en lo referente a nahuatlismos. 

El tercer bloque, presenta la misma conformación que el anterior, 

sólo que está destinado para las cifras o porcentajes alcanzados 

también por cada alumno e~ lo que a anglicismos concierne. 

Finalmente, el cuarto bloque registra los datos personales de 

cada estudiante, a los que calificamos como información 

extralingüística, cuyo objetivo es el de ver en qué grado el 

hecho de realizar viajes a diversos lugares, o el provenir de 

diferentes regiones o el estudiar idiomas, entre otros, influye 

en el mayor o :nenor conocimiento de cada informante y en el 

empleo que hace éste de los nahuatlismos y anglicismos en el 

campo de la comida, dentro de la lengua española. 

Cabe señalar que por razones de orden pragmático empleamos 

claves para clasificar toda la información que aquí registramos. 

Las presentamos, al final del cuadro mencionado, en la sección de 

anexos. 

21. ~anexo, pp.384, 385, 386. 
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Antes de proceder al análisis de los datos metalingüísticos, 

para medir en qué grado estos influyeron en el conocimiento o 

desconocimiento de los términos nahuas y anglos, cabe señalar que 

desde que se pensó en el diseño del cuestionario 11 piloto" ya iba 

implícita la idea de realizar una evaluación de algunas actitudes 

de los informantes que nos mostrarían hasta dónde interviene el 

factor "prestigio" en la conformación del léxico de ellos y por 

qué prefieren unos vocablos y no otros; por este motivo decidimos 

integrar en el cuestionario final, que fue aplicado para recabar 

la información que sustenta esta investigación, algunas preguntas 

abiertas (22) que pudieran proporcionarnos algunos indicios sobre 

las actitudes lingüísticas ( 23) que los encuestados asumían con 

respecto a nuestra materia de estudio. 

El primer cuestionamiento que se les planteó, "¿cuál es tu 
punto de vista con respecto a todo lo que se refiere a 111 

civilización y cultura norteamericana?", tuvo co:no objetivo 

percibir cuál era la postura del entrevistado con respecto a los 

E.E.u.u. para observar si las actitudes -en lo que a lingilística 

conciernen- de los informantes tenían influencia directa sobre el 

mayor o menor conocimiento y empleo de los anglicismos. Para gran 

sorpresa de n~sotras notamos que los resultados globales 

22. Para introducirlas en la base de datos de la computadora y 

cuantificarlas fue necesario sacar de entre todas las respuestas 

posibl~s las variantes que pudieran incluirse bajo un mismo 

rubro. 

23. Situadas en lo que Klaus Heger denomina conciencia 

metalingüística precien tífica del hablante. Para mayor 

información ~ Luis Fernando Lara. El concepto de norma en 

lingüística, pp.73-135. 
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obtenidos de la presente indagación son bastante congruentes con 

las cifras proporcionadas en esta primera interrogante, pues si 

observamos los resultados obtenidos en la gráfica número 11 (24) 

lo podemos constatar, ya que hubo un conocimiento y empleo mayor 

de los nahuatlismos que de los anglicismos -aunque esta 

superioridad no es muy marcada-. 

Algunas de las múltiples razones que los alumnos daban para 

explicar su punto de vista con respecto a lo norteamericano son 

en orden de frecuencia las que a continuación citamos: 

-De los que se mostraron en pro de los E.E.u.u., (161 

informantes, 43.16%), encontramos que hicieron resaltar que la 

importancia de ese país radicaba en la tecnología tan avanzada 

que poseen y exportan, pues es esto lo que ·les confiere poder 

económico (inf. 34). También resaltaron el hecho de que nosotros 

deberíamos imitarlos para ya no ser dominados económica, 

tecnológica y culturalmente (inf. 84 y 146), no así social ni 

moralmente ya q·Je si bien existieron partidarios de la 

liberalidad norteamericana, un gran número de nuestros 

informantes mostraron desacuerdo con esa liberalidad -que según 

sus propias palabras se traduce en libertinaje y vicios-. Por 

otra parte, también hubo quien insistió que el ~rado de estudios 

norteamerica'10 !!S superior al nuestro ( inf. 247), O quienes 

afirmaban que somos una continuación territorial de su país y que 

ojalá algún día intentáramos llevar una vida tan práctica co~o en 

los E. E. u. u., donde siempre hubiera progreso y tuviéramos al 

alcance los recursos para obtener todos aquellos instrumentos que 

nos facilitaran las cosas y nos ahorraran tiempo Cinf. 45, 251, 

24 • .l!!J!.:. mismo capítulo, p.270. 
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256 y 257). Y no faltaron aquellos que ven al país vecino como 

"lo máximo" y gustosos aceptarían pertenecerle territorialmente 
(inf. 304 y 361) (25). 

-De aquéllos que manifestaron oposición a todo lo perteneciente a 

los E.E.U.U.,(212 informantes, 56.84%) hallamos respuestas como: 

los norteamericanos abusan de todo el mundo p~lítica y 

económicamente (inf. 2), no hay moralidad sino puro libertinaje 

( inf. 43), existe carencia de valores ( inf. 73, 85, 62 y 188 l, no 

se encuentra una buena formación escolar pese a su avance 

tecnológico, fuera de su esmero en actividades de instrucción 

física y social (inf.116 y 125), hay demasiados vicios (inf.99, 

107 112), no poseen tradiciones tan arraigadas como en México y 

no hay que olvidar que el pueblo norteamericano es una mezcla de 

diferentes culturas pertenecientes a quienes inmigraron allí 

(inf.116), hay desapego familiar (inf.190, 209 y 216 ), nos han 

robado territorio y no tardarán en intentar apropiarse de todo el 

país (inf.229 ) , todo lo consiguen con guerras (inf.250, 261 y 

300 J y no faltó quien afirmó, entre otras razones, que la comida 

allá es mala pero de rápida elaboración (inf.l, 315 y 253 ). 

Resulta interesante percatarnos de que los alumnos tanto l~s 

que se mostraron partidarios de los E.E.u.u., como los que no, 

recalcan que el poderío y reconocimiento de los norteamericanos 

se basa principalmente en la tecnología y se olvidan d~l aspecto 

científico, otro aspecto de interés dentro de esta fase inicial 

de evaluación es que tanto unos como otros no dejan de lado las 

costumbres y la moralidad de los norteamericanos y es por donde 

25. Esto va muy ligado al prestigio cultural y social. 
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más se les ataca, baste ver el listado de algunas de las 

respuestas más recurrentes de los encuestados que mostraron 

cierta reticencia a valorar todo aquello relacionado con lo 

norteamericano, para ver que no hacen a un lado la falta de 

verdaderos valores en los individuos ,de aquella nación; eso es 

quizá lo que más sobresale puesto que el pueblo mexicano tiene 

costumbres sociales, morales y religiosas muy arraigadas que 

difícilmente cambiarían y que los hace despreciar las del país 

vecino del norte. Es este aspecto el que nos hace pensar que 

muy posiblemente el desplazamiento de los nahuatlismos o de 

cualquier otro vocablo de origen hispano por parte de los 

anglicismos -si no es descartable- todavía está lejano (26). 

Por último, antes de continuar con la segunda pregunta, cabe 

decir que es reconfortante darnos cuenta que pese a que un 

porcentaje de estudiantes reconoció el poderío económico (27) de 

los E.E.U.U., no son quienes conocen y emplean más vocablos de 

origen inglés como era de esperarse. Y pensamos que esto hubiera 

26. Recordemos que con la entrada del TLC a n·uestro país se 

podría favorecer la intromisión de anglicismos no sólo en campos 

léxicos como los deportes, los cosméticos, ~te., ~ino también en 

el de la comida, que por la fuerte tradición culinaria no ha dado 

hasta ahora mucha cabida a los préstamos extranjeros, salvo en 

contadas excepciones, en donde entra el factor "prestigio". ~ 

Cap. I, p.46. Baste notar que en los restaurantes reconocidos o 

de "categoría" se prefiere el nombre y la pronunciación de los 

platillos extranjeros que se ofrecen, a la traducción de los 

mismos. 

27. Basados, según ellos, en la alta tecnología de aquella 

nación. 
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sido más factible, pues es de todos conocido que cuando se 

establece una relación de dominio económico de un país con 

respecto a otro 11ás débil, el poderío del primero sobre el 

s~gundo trasciende las fro~teras lingüísticas del país dominado, 

logrando que este último se interese en conocer la lengua de 

aquel, creyendo así, poder obtener beneficios monetarios, acceso 

a servicios y a mejores empleos. Todo esto tendría resultados 

diversos para la lengua del país dominado: 

• Podría provocar que los hablantes despreciaran su lengua y la 

sustituyeran por la del país dominante, de manera total o 

parcial, produciendo una hibridación. 

- Resultaría en una disminución del ~mpleo de su vocabulario· y 

quizá también de su estructura, favoreciéndose así el uso de 

palabras del grupo caminante. 

- Perdería características propias de la cultura y tradición de 

los hablantes y se transformaría así en una imitación de la del 

país dominante. 

- Desaparecería esta lengua al morir las generaciones 'viejas' 

que la hablaban, dando lugar a otra muy distinta. Afortunadamente 

para nosotros el panorama no es tan gris, después de observar los 

resultados de la presente. 

La segunda pregunta fue: "¿cuál es tu opinión con respecto a 

las civilizaciones indígenas en nuestro país?º Fue inesperado 

darnos cuenta que las respuestas a esta interrogante coincidían 

con los resultados generales obtenidos, el (86.5% = 323 inf.) 

afirmó que en la actuali~ad las cond.iciones de vida para las 

poblaciones indígenas son deplorables e insistieron en la 



necesidad de darles una revalorización pues, probablemente -

en no mucho tiempo- tenderán a extinguirse. En lo referente al 

pasado histórico de las civilizaciones, la gran mayoría considera 

que es eso lo que debería enorgullecernos puesto que todos 

tenemos en mayor o menor grado sangre indígena, sangre de una 

civilización brillante, curiosamente sólo toman en cuenta a la 

cultura náhuatl y no mencionan a las demás.(28) Un menor número 

recalcó que los grupos étnicos en la actualidad padecen 

discriminación, miseria, hambre y marginación; y consideran que 

habría que hacer algo por cambiar su situación (inf. 265 y 267). 

Otros más, agregaron que desafortunadamente estas etnias en su 

gran mayoría son analfabetos, pese a que vienen de civilizaciones 

tan esplendorosas y que aunque se han efectuado campañas de 

alfabetización, los sectores mencionados se automarginan y no 

permiten que gente del exterior les preste cualquier tipo de 

ayuda ( inf. 32, 46 y 182). También hubo quien señaló que las 

culturas indígenas forman parte de nuestras raíces e historia y 

reflejan nuestros valores pasados (inf .252). 

Finalmente, con respecto a este punto tenemos que evaluando 

las respuestas de los alumnos encuestados podemos percatarnos del 
11 prestigioº que lentamente parecen ir cobrando las culturas 

prehispánicas en general, dentro de un sector de nuestra sociedad 

estudiantil-universitaria. Por otro lado cerca de un 13.5% = 50 

inf. se manifestó en desacuerdo con todo lo que tenga que ver con 

lo indígena, afirman que si los mismos viven en condiciones 

infrahumanas es porque quieren, ya que muchas veces rechazan la 

28. Quizá se dio este fenómeno por uno de los objetivos al que 

estaba destinada esta indagación. 

301 



ayuda del gobierno o de alguna otra instancia (inf.309). Algunos 

más mencionaron que son grupos incultos y analfabetos, esto nos 
hace creer que existen individuos que no se ponen· a pensar que 

los.grupos étnicos pueden poseer una tradición.literaria o pueden 

ser p':>rtadores de una religión poderosa o poseer una larguísima 
historia documentada y una lengua que los haga sentirse conformes' 

con lo que son. 

Continuemos ahora con la tercera pregunta: "¿Consideras que 
tiene la misma importancia la enseñanza obligatoria de una lengua 
indígena que la de una lengua extranjera? sí, no, por qué. ·El 

62. 2% = 232 inf. contestó afirmativamente y un· 37. 8% = .141. inf. 

dijo que no. 

Como mencionamos lineas arriba, el 62.2% opinó que tan 

importante es la enseñanza de Una lengua indígena como la de una 
extranjeca; entre las múltiples razones que aportaron encontramos 
que consideran óptimo que se imparta la lengua indígena porque se 
puede modificar de manera sustancial la actitud de la población 

nacional frente a lo étnico y frente a su propio idioma. 
Suponemos que con esto lo que tratan de dar a notar es que muy 
probablemente se iniciaría una revaloración de lo indígena; otros 
estudiantes afirmaron que el difundir las lenguas indígenas en 
nuestro país, a través de los medios masivas de comunicación 
-como sucedió en la región vasca en España-(29) provocaría que el 

29. Recientemente han surgido entre los hablantes ibéricos de las 

:enquas minoritarias, movimientos que se O?onen al dominio 
lingüístico del español y que son resultado de ·Jn creciente 

sentimiento de identidad por medio del idioma de estos pueblds: 

vasco, catalán, gallego, etcétera. 
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exterior tuviera otra imagen del pueblo mexicano. La aseveración 

tiene en cierto grado el acierto de que desde el - punto de· vi'sta 
" _, 

lingüístico no faltaría gente interesada en realizclr-· estudios 

sobre las lenguas habladas en nuestro .país. 

Hubo, además, quienes consideraron de igual importancia la 

enseñanza de una y otra lengua; pero llamaron la atención sobre 

que la lengua indígena nunca va a atraer los beneficios 

monetarios o el acceso a bienes materiales y a otras ventajas de 

tipo económico que el aprendizaje del inglés, por ejemplo. Este 

tipo de respuesta está muy ligada a la idea que consciente o 

inconscientemente el hablante segmenta a las lenguas en más y 

menos· prestigiadas dependiendo del poderío económico del país al 

cual pertenecen. 

Con lo aquí señalado podemos percatarnos de que para ellos 

está muy bien en teoría, voltear los ojos a las etnias y lo que 

lingüísticamente pudieran aportar, pero en la práctica impera 

todavía -de manera inconsciente- cierto desmerecimiento hacia lo 

étnico(30). Entonces ¿por qué darle el mismo valor a la 

instrucción de una y otra lenguas?,. los informantes 13 y 170 nos 

esclarecen un poco esta interrogante al aclarar que conociendo y 
utilizando nuestras lenguas se puede obtener una mayor 

identificación socio-cultural, incrementando así el sentimiento 

de nacionalidad. 

30. No olvidemos que la .discriminación al indio sigue vigente en 

algunos medios sociales. Se requeriría de ~n análisis más 

profundo y concreto q·Je el presente para abundar sobre este 

tópico. 
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De entre aquel los que señalaron que no tiene el mis.me valor 

la enseñanza :le una lengua extranjera que la de u,~a· indíg~na, 

argumentaron que la lengua a veces . nos sirve~. de .11 cai-ta· de 

presentación" (31) para obtener un mejor trabajo o para lograr 

alcanzar mayores oportunidades de relacionarnos con gente de una 

formación y cultura diferente a la propia. 

Esta aseveración no la consideramos del todo válida 

puesto que el conocimiento :le una lengua extranjera 

no nos asegura la obtención de un buen trabajo, ya que también 

cuentan la clase de persona que somos, la manera de conducirnos, 

la preparación en torno al área profesional en la que queremos 

desempeñarnos, nuestra educación y formación; es esto finalmente 

lo que en realidad nos dará la obtención de un mejor empleo, 

aunque no se descarta del todo que si a lo ariterior se añade el 

conocimiento de u,a o varias lenguas el resultado será más 

benéfico. Lo anterior no quiere decir que le quitemos mérito al 

hecho de ser políglota ya que, esto nos ayuda a relacionarnos con 

extranjeros. 

Muchas veces este tipo de ideas encuentran 11 eco 11 entre 

los hablant~s de un grupo económicamen~e en desventaja, 

pues ellos reflexionan y llegan a la conclusión de que su 

lengua ya :io les resulta tan útil, por lo que comienzan a 

interesarse en aprender alguna. lengua estranjera, principalmente 

31. Nuevamente se deja translucir la noción de "prestigio". 
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el inglés ( 32), lo cual provocaría que fueran' .. cada vez más 
partidarios del·--emple·o cie ai9un'·~_:e~tra~je·r~)-·facto~ .. q~~···ca~biaría 
el perf i~ _ J.i_rl9u~-~ti~:O,.· --~~-~-,_riü~s:t·~~--:·. ~~i~"'.'.--.'~~\." f~-~~.~.----:·~i9nif ida ti va, 
pues se_ producirían cambio$ . notables en :~_l_~~;f~turo de nuestro 
·idioma.· ;'.:<'.-.. {: '· :._J,o..:· -~~·.; -~1_'.!J;' -·~-~; •.• ~--~~· '+ - "-,~-~:':-· 

:::::1~::.~I f~j~~Íf ÍIÍ~l~::~¡:~":~;~::~¡:~~:¡~~ 
alumnós de la .ENEP~MaUan'.\•';ll~ce~os··h aclaracion de que la gran 
mayoría de" e11os· ~;fir,;;ó:::ijci~:~;~:cú~?f:6~~-·~6~ei~~ 01 dominio del idioma. 

; ;• .. ~·'-:_' ·~<1i.¡8:''. ;~'{'"-•' é•(•-7c'c'·: -~-~:. __ .;· • 

. --: .: {(~ ~.-~.:k;~~~-~~j~:~·: ~~¡s:~7 
Al revisar ~Í. ~~~{5~:t~;;(~:;·~~:~~~~·t:~~~ingüísticos hallamos que 

el 79. 08% ( 295 ,.inf'; );/sec~dedica?á.~.aprender. el inglés, 14. 20% ( 53 

.~~~~~:;\~~~~~l~l~11f ~~;(;f il~ltll~i~~~~~ 
. ,, ·}·.·. ~; ... ~,.:r.',~( :."<~': ~ -:: :!,·::; .<··· 

. '.'. .. '.· ::·· I~.: . 

·.·. _·;:. ~,:- ",-.· :~:.: '>\{¿~.,~;;:,·, ·t:·¡ :; ~.-· ;,-~·.;,·:· 
;·~:);::. 

32. con .fr.ecuencia esos individuos_ int·entElil\~~~Inbi'ar·:,:·~-~:::l'dentidad 
social 11 negativa 0 adoptando · 1a · · 1engua····;::~~\--):d·;~t-~d~-d";{:~-6~.i~J.·~ 'del 

grupo hablante de lengua foránea. Nada''más,;'q.:íé ;·;a~~·;~clquÍrirla 
debe surgir el deseo :ie pertenecer a' ~E;~- ·-~~~0/ 1~-i-~p~ .. -~/ ':1-_espués 

asimilar su sistema de valores. 
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Si comparamos estos resultados con los obtenidos en las 

respuestas abiertas de las preguntas 2 y 3 percibimos que se cae 

en una paradoja, pues nos demuestran que pese a que ya existe una 

conciencia de revalorización de lo étnico en nuestro país, no se 

pone del todo en práctica. Si bien, como lo mencionamos líneas 

atrás, las respuestas extraídas con respecto al punto de vista de 

las civilizaciones indígenas nos hacen percatarnos de que estas 

lenguas van cobrando poco a poco cierto prestigio -además de que 

no pocos informantes coincidieron en darle la misma importancia a 

la enseñanza :ie una y otra lenguas-, podemos not.ar que el 

prestigio de la lengua inglesa es mucho mayor debido quizá a que 

un idioma indígena nunca va a traer los beneficios monetarios y 

otras ventajas que aporta el inglés. A pesar del. prestigio de 

que goza actualmente el inglés, nos damos cuenta que esta lengua 

no ha llegado a desplazar de nuestro léxico vocablos nahuas cuya 

trayectoria histórica es vasta y que por ello han pasado a formar 

parte de nuestra lengua, como podemos corroborar en los 

resultados generales que de ambos fenómenos obtuvimos. 

Prosigamos, 

¿Consideras qae 

para 

te da 

finalizar, con 

mayor prestigio 

la última pregunta: 

el utilizar palabras 

por qué. El 19.1% = 71 

en tanto que un 80. 9\ = 
extranjeras en tu vocabulario? sí, no, 

inf., contestó de manera afirmativa, 

302 inf., opinó lo contrario. 

Entre los encuestados que sostuvieron que sí da prestigio ~l 

emplear dentro del habla cotidiana palabras extranjeras,. 

encontramos que algunos de ellos decían que en la .clase social 

media alta y alta las 11 señoronas 11 tienden a introducir palabras 

extranjeras, principalmente inglesas o francesas, en su 
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convarsación; de .ahí.que-algUnas personas intenten subir de n~vel 

social reproduci_epdó_'. :1a· .forma· de hablar de aquellos ( 33). Otros 
dijeron que.:<. el·.;·~·deJar fluir palabras e'xtranjeras -con una 
pronu~·~ia~~,~~-.~:,~~T:l-a~-\. mi~·ma~ lo ·más . exacta posible a ·¡a de la 

lengua de·. _0 iS.·~·cu·~.i .. <pro~-ienen- en nue~tro !1ablar diario, lo que 

provoca. es. c·~earº; la ficción de· que quien las usa es una persona 

cúlta. 

Otros más consideraron que para lograr otra imagen de 

nuestro país en el exterior es importante asemejarse en lo más 

posible a la nación que go·za de un sistema ·económico y pe.lítico 

más fuerte y más avanzado que el propio, p~r lo que se tiende a 

asimilar todo · lo que ident~fique al hablante con la nación 
extranjera. 

Hasta aquí sacamos a relucir lo sig~iente :· no se puede 

negar que en la frecuencia, U$O ~i selección de· un vocablo, la 

noción de "prestigio" se halla presente, sea esto de manera 

consciente o inconsciente. Y es que indudablemente la variación 

de la autoestima de una comunidad es la que condllce a que ella 

adopte algunos rasgos de una lengua extranjera y en casos 

extremos abandone su propia lengua. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la penetración 

\::Ultural va vinculada a la utilización de los medios masivos de 

comunicación, 

traducciones 

quienes al transmitir 

al español, entre 

pro~ramas 

los m§.s 

extranjeros 

frecuentes 

con 
los 

33 • .Y!.e..:. Cap. I, apartado 1.8, sobre el prestigio, p.46.Aclaramos 
que frecuentemente existe la creencia errónea de adquirir ~ 

por medio de vocablos extranjeros de una lengua prestigiada. 
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norteamericanos, PFº.V?.can ._que· ei Z:.ec~p~o~_ ~s~é en; contacto con un 
vocabulario abundante de gaÚcismos. :r.anglici.~.mos· ( 34) en su gran 
mayoi::~a, por:. l:> qt~e ·ea· .. _ pr0_vi_-S~bie- ··: q:Je. ~:a·,li.Jél n:> ·: tai'de en 
incprpoi:ar1_~-3 -a. sú···, ié-~-~~o-. L-aS\~~~~e~1·~;t'~\~, :·-~·~'~·.:::·~_;;,_tra :. f·~·e'~º~e de 

difusión. '.-=~~--:i,~_a ~-~-~_ra·~_-_.: e"Xtra_ri j~rá s· ,_::. a_,~9 U{~·as .. ~:~e~-~~_. ili~~,~~-~·i·~~d~;. 
- .. i.--- -.;;.j . ·<i'·- ~ -~~~-~:F.'··""~~/:.:.:_,._.. 

:::::i;::z:~·:~;E:· ::;;:~:n::.!i;.~:~1·~ff '.~:jf f~f~~t~::;· 
a legaron. que. '.el pretender adquirir prestigio/ a1 .. · usar. vocablos 
extr"arijeros .eS- una aCtitud tonta, ya que iO' Gni·C~_-tjue·:'se 'consigue 
,es· p_eider· ~d~ntídad, porque nuestra leng~a se "va -tra~Sfor~~ndo -y·>
por lo ta.nt_o, .va perdiendo algunos rasgos que le son propios. No 
~altó,. quien afirmó que las palabras extranjeras no· proporcionan 

prestigio, sino.que es la pureza de la lengua la que lo da. 

También hubo quien mencionó que al permitir _que· se -~~pleen· 

palabras foráneas en nuestra lengua, ésta va perdiendo la -r~9u~za_. 
de su v.:>cabulario. Asimismo", cabe ·resaltar qué' /u§~ -~~:'dii'-<ÍO-s'· 
encuestad·:>s señaló que nuestra leng':.la _tie;fe un ~o,cábúia·rio 
amplisimo y que por eso no necesitamos sustitu.irlo, por,. ~,~lai:»ras 

34. Lenguas que por lo general se asocian con un mayor prestigio. 

De hecho el prestigio lingüístico y social de los idiomas de los 

cuales se toman los préstamos es fundamental, por lo que se cree 
que los vocablos extranjeros pueden otorgarlo. No hay que olvidar 

q·"e lingilistas como Lope Blanch y Guzmán Betancourt también 

afirman que son las razones de tipo político, social y económico 
las que en gran medida determinan el prestigio de una lengua. 

~ Lope Blanch, Juan Manuel. Op. cit.p.17-31.Guzmán Betancourt, 

Ignacio e~1 Voces extranjeras, p.13. 
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extranjeras .. Da cualquier manera, en esta afirmación también va 

implícita cierta noción de 'prestigio'. 

Luego de presentar las diversas opiniones que en torno a la 

cuarta interrogante dieron los informantes, podemos dilucidar 

algunas idea:1 & parece ser q·Je la creencia errónea -de la que 

hablamos =n el apartado 1.8- :ie adquirir cierto ~ al 

reproducir 

lejana :l.e 

v~ces extranjeras en su lengua, no está del todo 

la realidad lingüística :ie algun·os de nuestros 

hablantes, pues a"Jnque no todos consideraron q"Je s.:! podría 

adquirir 'prestigio' al emplear vocablos ajenos a la lengua 

materna, alguno:; de los informantes sí se inclinaron por esta 

opinión, y s::>n ell·:>B los que más hac~n suponer que si esa 

creencia se generaliza s~ podría convertir en unos años e~ 

"norma" para una buena porción de nuestros hablantes. 

En respuesta a las interrogantes planteadas en el apartado 

1,8 de esta investigación (35), tenemos lo siguiente: el empleo 

frecuente de vocablos de o:-igen náhuatl no s~ relaciona 

estrechamente con las campañas en defensa de nuestro idioma, sino 

que viene a ser la resultante de elementos distintivos asimilados 

a nuestra lengua a través de los siglos, en donde intervino el 

sustrato, y que dieron a nuestra lengua una. imagen que la 

distingue del español hablado en otros lugares del mundo. 

Al parecer, en la actualidad el náhuatl, entre otras lenguas 

indígenas, ha ido cobrando cierto prestigio dentro de un sector 

de nuestra sociedad; baste ver el interés que han tenido algunos 

35, Consultar, al respecto, cap. I. Apartado 1.8, sobre el 
prestigio lingüístico, pp.46-54. 
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centros de e:iseñanza d·~- lenguas p::ir ofrecer al público la 
posibilidad de aprender el náhuatl y et maya; por ejemplo,·, Quizá 

esto se deba en ·part~·,·a. ia ;difusión ·de algun·as cam¡;)'añaS· en .·pro ·de 
determinados grupo:s · ."étni'66s '.:··~"-_ ·d~",, :todo ic>" qú:e ~< el·l~s: ·Cón~-ierne. 

~:ª:·f ::i;¿~~~~f~~~!if tif :lf t:f ft:E:f :\~:;~~~::::~:~~ 
hemos _ven~~~-'--~~n7~~~~d~::~.~~~--~.?i~:_1.~~:~~ ~I:de:· _:~~.ta,::'~.nves tigacion, muchos 

~~=:~~;::::~~r iJ1~~lltf~(;f~·,r~::r:~;=:;?,:1~~~0~: 
campaña. en ::de-~e~~·~/'~.~~·.~.~~~-~~~-:-::_.~:~~-Om~---~Y ._de· todo lo mexicano, se 

~~¡~::~::~:~~Ngl~1~f t~:til~~::~t:~:,~:::~:.,~:;,:::: 
. / . :"'' ,. . ·;. .... ;·sy'.~º ·;_y "~; , ::•,; :·:: 

En resumen,• ~b:·§~~·J'~~ ~J~~~-Kd";.'df~1Ci~ iíl's r~~.P~~st¡;s ~~l.ertas 
es lo que 'ci tS~O~"?ci' Y(:Q·ntirlU~C·ión r:. ·:.:Y(~ ... f;j;¡:.~ :\~:-~,.\' -~~~;~/:··~:.~~·.~· ·<,'.:;;~ -.. '.· -~":;-

.'.; :·:-·,.~~· ,:~f/;'.1>-:t:~-~i-f:~;~s.¡t-.. ':;:~;:.~ · .,D':" ~+:~_;:., ·····".~'" ·:{;f-. \·: ~~· 
Sobre. la·· 

pero, 
no~te~me~~¡~e;n-¿,:~ /· 

sociedad, ante los ojos del puebl~ 'me~~C~~6.:~.f :-'P~'6b~-~i'e·~~n·f~·· ·sería 
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erróneo ct'eer que esta c.oncepción de los m·~xicanos hacia el 

pueblo norteamericano s~rva un tanto de freno a la adquisición 

exagerada de anglicismos. Consideramos que aquellos vocablos de 

origen inglés qae se lleguen a emplear en nuestro léxico 

responderán más a la necesidad de importarlos -porque se produce 

a la vaz la captación de un nuevo referente que responde a un 

nombre determinado- que al snobismo. 

- Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que el 

influjo náhuatl es fuerte dentro de la norma lingilística mexicana 

y viene a conformar el perfil lingüístico de nuestro país. 

- En cuanto a los anglicismos notamos que pese a que el inglés es 

la lengua extranjera que más prestigio tiene, entre otras qae se 

imparten en n:iestro país y pese a que ya son considerables los 

anglicismos que se emplean en el español de México, todavía no se 

han proliferado tanto como para sustituir voces bastante 

arraigadas en nuestra lengua, como las de origen nahua. 

- El punto de vista favorable con respecto a los E. E. U. u., que 

. los estudiantes aportaron no fue determinante ar parecer en el 

conocimiento de los anglicismos, como lo h3.bíamos supuesto al 

elaborar el cuestionario que se les aplicó. 

- Si nos detenemos a analizar las respuestas de la segunda 

interrogante nos damos cuenta que dentro de un sector de nuestra 

sociedad -el estudiantil- las culturas prehispánicas y por tanto 

sus lenguas parecen ir cobrando paulatinamente cierto prestigio. 

Si esta revaloración se fortalece con los años podríamos afirmar 

que la incorporación de los anglicismos al léxico mexicano está 

distante. 
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Con respecto al tercer c11estionamiento percibimos que n\"l 

obstante no pocos informantes consideraron de igual importancia 

la enseñanza de una lengua indígena que la de una extranjera, nos 

ll~mó la atención que afirmaron que la lengua indígena nunca va a 

reportar los beneficios da tipo económico que trae consigo el 

inglés. Aunque existe una revalorización de lo indígena y de que 

no t:>dos los informantes mostraron fascinación p~r lo 

norteamericano, tal vez inconscientemente para el hablante, el 

inglés es una len•3ua m§s prestigiada que la indígena sea esta 

última, cualquiera de las habladas en nuestra nación. Baste ver 

cuáles son las lenguas más estudiadas por los informantes y 

algun:1s de las postur3.s que ellos mostraron en las preguntas 

abiertas 1, 2 y 3, analizadas páginas atrás. 

- Parece ser que aunque para la norma mexicana es significativo 

el aprendizaje de una lengua indígena, reconoce la utilidad que 

reporta el aprendizaje de una extranjera más por razones de tipo 

económico que cultural. 

- En torno a la cuarta cuestión tenemos que, si bien no todos los 

~alumnos consideraron que se podría adquirir prestigio al emplear 

vocablos ajenos a la l·~ngua materna, sí nos provoca cierta 

inquietud el saber que algunos de ellos lo creen así y emplean 

palabras extranjeras en su hablar cotidiano. Señalamos que esta 

situación nos inquieta porque nos hallamos ante la incertidumbre 

de no saber cuál será la norma lingüística que rija a los futuros 

hablantes del español de nuestro país, pues no descartamos que 

logren generalizar su modo de hablar a tal grado que m~difiquen 

nuestra lengua. 

- Resulta u~ tanto paradójico observar que a pesar de. que fue 

cuantio;a la porci.Sn que afirmó q11e el emplear vocablos 
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extra,jeros en nuestra lengua, no le aportaba prestigio, hallamos 

que aún así subsiste en los informantes la noción de que los 

idiomas extranjeros S·Jn más prestigiados que los indígenas, 

aunque son los últimos, corno lo mencionamos líneas arriba, los 

que recientemente van a1quiriendo poCo a poco, prestigio de tipo 

cultural. 

Para var en qué medida los datos extralingüísticos pueden 

influir ~n los resultados q~e los informantes proporcionaron 

tanto en los nahuatlismos como en los anglicismos, tomaremos por 

razones prácticas a veinte de ellos: diez para nahuatlismos y 

diez para anglicismos. En ambos rubros se han elegido a los 

cinco más y a los cinco menos representativos dentro de la voz 

activa.(36) Con la finalidad de proporcionar al lector el acceso 

a esta informaci15n de una manera concisa, presentam:Js a 

continuación dos cuadros. El primero abarca a los informantes que 

por obtener porcentajes altos tanto en los nahuatlismos como en 

los a,glicisRos se a•3rupan b.:ijo el título de 11 1\fayor 

representatividad 11
• El segundo engloba a aquellos que obtuvieron 

los dígitos más bajos, con el títu~o de "Menor 

:,. representatividad 11
• Los dos cuadros contienen el número de cada 

informante S'2leccionado 1 seguido p::>r los d·ltos porcentuales 

alcanzados por ellos. 

36. Consideramos a los informantes con mayor representatividad, 

aquellos que alcanzaron los porcentajes más elevados ( 96-92% en 

nahuatlismos y 92-86% en anglicismos. Los m·"?nos representativos 

fueron 1-~s que obtuvier:m las cifras mó.s bajas ( 46-30% en 

nahuatlismos y 30-22% en anglicismos). 
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Mayor representatividad 

Nahuatlismos Anglicismos 

ff Inf. Inf. 
329 96 106 92 
35 94 267 88 
10 92 304 88 
77 92 172 86 

328 92 240 86 

Menor representativ~dad 

Nahuatlismos Anglicismos 

·1 Inf. Inf. 

229 46 231 30 

210 44 233 26 

.:.;232 36 209 24 

233 34 208 24 

201 30 223 22 

Dentro 'de .. los ·informantes más representativos en el rubro de 

los nahuatlismos tenemos que el 60% se mostró en favor :le la 

civilización y cultura norteamericana en general, mientras que el 

40% estaba en oposición con ella. Asimismo el 100% valorizaba a 

las civilizaciones indígenas en nuestro país. En lo que compete a 
la importancia de la enseñanza obligatoria de una lengua indígena 
el 80% s~ mostraba en pro de esta propuesta; en cambio, el 20% 
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restante se mostró· indiferente. Cabe señalar que de estos 

informantes e1 aoi ·no CC>ns.iaeró que ·e1 ·emplear . ,vocablos 

extranjeros en su:·.1-~xi.66::1e·:á.ié~a-··.~áy~~-prest.igi'o. J37)_; _en_ tanto 
que u 20% · ... l ".':·r.· .. ~- ... ::.··~ ... _,;."_.":_ '<'· .-·~·.,. ';·> -::~ .·-

n .· s~,º e ~:D;ª:l;·;: .. ·,r, .. '; ,%;:'> ?-',:- .·• '. ., .. -<·' '· .. · .. 
Un a~~~-7~:º :9.~_-e··~'.~~-º~}:·.~la,m~:.:'.·~~.~:~~~ .. n.~i~~:·-'~~·::q~-~~:~.c~~~z:'~':~ .. ~--est:-~~ ,·. 

cuyas actividades desde 

del sexo femenino. 

Todos ellos han viajado a .a1~'ai.,.estaéi~' de la República 
mexicana, en su gran mayo~í~ .... ·~.~-~.~.-~:.·: .. ~~,~~~::·:·~'u··~_.::~/'.'..s~rk~te ~el país y 

sólo uno hacia E. E. U. U., est~~.~~~~,~~~ii~~~.~'tH6~~ (~-~~b~ble ~ndicio de 

~~:ui~:: :~ ::c::ca::1::iri~v0¡JJA~
7

~ii~:i~~l:s::0::~:~::: :~ 
·.~ cuanto al ámbito culúi"~ri·~i~·,: \E>\/~; .. >;~~~-~-~~~::::<( -~;:-,-- ., . . 

Otro fact6r~>~~~~~;,~[§~~:;:~~s!i~~~'E:nt~' {~ri _-•• el.-• r.esúl tado de 
estos en cu~-~:~ª~~~ :Í:e~_-Ji'.:~.~~h.~.?.d~~:'.m~s~r~ro~ una .. val~r ización hacia 

~~í in:uí:e::~rf J,~,~i,~Í~;fI~~c::::!:1::e:~:~s ~á:ac~:h::}in:m1oéss' q:: 
\!» 1 •,'. 

angli~.iS~o-~.·:. ·::·;-.~-~".;_,,_:;~:y_··-·. 

~ .. 

37. Vid . .' ~is.;6 apartado p. 307 - 309. 
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De los informantes que ·a1Cánzaron ·~·n. m8.yar .'·~,o:C.centaje' eh- los 

anglicismos encontramos:· que' ':.url: ~ s·o"¡·: .... eSt~~o.· ~n-'.' .ofiOStció~ ·.:a··_ lo 

norteamericano en tantó.-- :·--~·u-~:~,_:_~:.·/~o~-~~- ~~·~:traba :::;tp·'~:1_i~.ri .. ~~-i·ó~~-._..,h~-~·ia 

::::::::º::º :::: ·::~;;~W~f ~~~~ti~~1~1~1,iJ~~[q~,\,.E lengua indígena . y el ,,80%;/'.no;¡/acepto¡~'que '.;el•:\'us~ ; ~e; palabras · 

Y;;•f;u,:e:~e;l~.~qfu:ef ,~i~~{iíljf !1~~~9121.;l.~tAl!:l.;:g;u¡:a<¡l;:··.¡.¡qt•fu:ef~¡eo:n•~.: .•. ~l¡:o<:s~· .. abttivO~~:-ei':~ pói:cent·a-fe-- mavór· º 

:::~:: ~~~~º¡J, :ª ::~:~·~: t:ohsa~ e:~~;:::doasl .. :::E!s~= rtne:~~~ro. ~rdd~o~ 1: 
República y :"ú~:o. ~e:·--.·e110~ ·a1 exÍ:erior ~ de Ri_od~ .. _-·qU~·- ~-~-~-t,):~~---~a:q-~í 
son los :~º~~res: .. :10~ _·que ·emplean y por lo · tanto conocen ~riiás 

anglicismos y no las mujeres. \;:-t{~ _ './:':· 
De entre los informantes que obtuvi~r?_n · ~.enor, ~·~·~·c_~-Otaje en 

los nahuatlismos (en la modo activo), .tenem~s'~que<~·l''.80\ .,tiende a 
estar en contra de la civ~liz~~-i·ó~ y·:~·~~--~~·~~,~~·~:<?r.:~.e·am·~~~-i.?~-~a~--- un 

¡~::f f ¡UJ::~~::;~¡;f~i~{~i1j~tlit~l~~~t}r~~:fü 
'• º.';,::·. ,:' ~;'~~i::'i:J~~tif 4~ii:~!~1i:i±:t0:: ':::0::0::0

:: 

60l de ellos."sí' ha 'Jiaj~do'. h~c'ia 't:í~ntrÓ y sureste del país y sól~ 
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uno al extranjero. En este ; caso el heCho de- no haber" viajado 

mucho parece que sí influyó en el desu's·o · .. -y :'n·a·: a·esconocimiento, 

puesto que algunos de ellos' sí cono~-Í:erO~ ,l~·~--'.'.Í:é·~·mi~os en· forma 

pasiva- que estos informantes :.t.~vi'~r0~.<~?-~~e .. -~~~,~s··-y_6c_~blos, pese a 

que sus padres provenían' de algún ,'ést~'~'o:':de ¡a:- Répública ( 38 i. 
·"~'. 

:\;· .·-:.;·:,,-

Finalmente, de ló;( ~~~i~,~,t¡~~~- que. presentaron los 

porcentajes más bajás en -~ngli~i:s_mos~\e.l 60% se muestra en contra 

de la cultura norteamericana·~ ·e1·:.1ooi muestra tendencia a 

valorizar lo indígena, el 60% cree que es importante la 

enseñanza tanto de la lengua indígena como de la lengua 

extranjera y todos rechazan la idea de obtener mayor prestigio 

mediante el empleo de vocablos extranjeros en nuestra lengua. De 

ellos, dos son de sexo femenino y tres de sexo masculino, no han 

realizado gran cantidad de viajes, acto que se puede tomar como 

indicio de que posiblemente hubo entre estos hablantes un 

desconocimiento mayor de los anglicismos. 

Para concluir con este capítulo, sólo resta añadir otro dato 

más. A lo largo de este apartado hemos intentado ~iluc~dar hasta 

qué grado las actitudes metalingüísticas de __ los . h~l?la":tes han 

contribuido o no en el· mayor o menor -·conocimiento~" de· .los·· dos 

tópicos .investigad~s aquí¡ es por __ eso qu~-..::d~~i~f~~;--~;-p·restarle 
aterición al lugar de origen tanto de las·· .itifól:ma~-tes ·como de ·süs 

progenitores con la finalidad de. corrob~ra~" .. io · ~~nC.ionado líneas 

arriba. 

38. Para mayor información ver cuadro de datos extralingüísticos 

en Anexos. 
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El motivo por el cual le dimos peso a este aspecto fue la 

creencia errónea de que por provenir , ello·s ··de distintos lugares 

de la República podrían tener un mayOr-·:C~nocimiento de palabras 

no usuales en el léxico de la·· Ciudad de México y área 

metropolitana, que pudieran pert·enecer bien a los anglicismos, o 

bien, a los nahuatlismos, entre otros1 pues no es desconocido que 

muchas veces el medio en el que nacemos o nos desenvolvemos 

durante nuestros primeros años llega a dejar huella en nuestra 

vida y, por ende en nuestro vocabulario. Como comentábamos, esta 

creencia fue errónea ya que a pesar de haber seleccionado a 

aquellos estudiantes que tuvieran más de ocho años de residir en 

el Valle de México, notamos que muchos de ellos estaban entre los 

21 y 36 años de edad promedio, tiempo suficiente -tomando en 

cuenta la edad en la que inmigraron a esta zona urbana- para que 

las marcas dialectales de su lugar de origen se hayan atenuado. 

notemos que en la edad en que partieron de su lugar natal no 

tenían ni medianamente conformado su léxico. 

Si bien el 33. 51% ( 125) de los informantes residen en el 

Jistrito Federal y el 66.48\ (248) de ellos radican en el Estado 

•:de México, de los cuales un 76.94% (287) es nativo del D.F., un 

ll. 79\ ( 44) lo es del Estado de México y tan sólo el ll. 27\ 

provienen del resto del país, corroboramos -gracias a esta última 

cifra- que el lugar de nacimiento del alumnado no fue 

determinante en los resultados obtenidos. 

Fue por esta razón que nos fijamos en los parientes de los 

encuestados, tomando en cuenta el lugar de procedencia de los 

padres; precisamente estos datos fueron los que nos tiicieron ver 

que ellos probablemente influyeron en el ·ca~pus léxico de los 

estudiantes, ya que un 52.54\ pertenecía a1·0.F., el 6.70\ nació 

en el Edo. de Méx. y el 40.76\ provenía del resto de la 
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República, esta última cifra puede ser tomada como influjo, pues 

damos por hecho que los padres al emigrar al Valle de México ya 

tenían perfectamente conformado el vocabulario que heredarían a 

sus hijos. Si tomamos en cuenta que una parte de nuestro 

vocabulario lo conformamos partiendo del que poseen nuestros 

padres, podemos suponer que en cierto grado este último aspecto y 

el hecho de que algunos informantes viajaran fueron los que 

posiblemente más peso tuvieron en el conocimiento que de los 

nahuatlismos y anglicismos presentaron nuestros hablantes. Esto 

no quiere decir que dejemos de lado la influencia que pueden 

tener sobre ellos los medios de comunicación, los libros, el 

lenguaje puesto de moda entre los jóvenes, entre otros. Fue quizá 

esto último, y no el aspecto anteriormente mencionado, el que más 

peso tuvo en el conocimient.o que de l·:>s nahuatlism·:>s y 

anglicismos presentaron nuestros hablantes • 
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CONCLUSIONES 

Indudablemente tanto los nahuatlismos como los anglicismos nos 

ayµdan a nombrar referentes de la realidad en la que vivimos 

filtrándose en elgunos campos léxicos más que en otros¡ es por 

eso que ·fue pertinente comprobar la vigencia de ambos fenómenos 

lingüísticos en el hablar cotidiano de un sector de la población 

-el estudiantil- mediante el uso que de ellos hacen los 

informantes y la frecuencia con que se presentan. Para ello y 

por precisarlo necesario, se eligió el campo de la comida porque 

se consideró que los informantes estarían identificados con él, 

sin importar el área académica -disímbola por su desarrollo 

teórico- en la que ellos tendieran a especializarse. 

importó el sexo al cual pertenecieran. 

Tampoco 

Para realizar la investigación se recurrió a la presentación 

de algunos elementos teóricos necesarios para sustentar la praxis 

de la misma. 

1) Con respecto al término "palabra" no hallamos una. definición 

concreta del vocablo, por lo que intentamoS definir lo de. modo que 

nos resultara operativo en la elección que de los nahuatlismos y 
anglicismos efectuarnos con el fin de conformar ·el corpus del 

cuestionario. Así bien, tenemos que palabra viene a ser una 

unidad polisémica contextual, susceptible de ser transladada del 

plano conceptual al fonético y que trasciende al gráfico, es 

decir que puede escribirse entre dos espacios de manera 

sintagmática y que es arbitraria. Para referirnos a dicho 

concepto empleamos vocablo y término de manera indistinta. 

2) Dado que existen varias definiciones de "préstamo lingliísticoº 

optamos por entender como tal al término de origen extranjero 



perfectamente incorporado a nuestro sistema de lengua española, 

sean galicismos, italianismos, germanismos, anglicismos, 

nahuatlismos, entre otros. 

3) Partimos de algunas definiciones que tanto del nahuatlismo 

como del anglicismo nos proporcionaron las investigaciones de no 

pocos lingüistas para posteriormente formular una en donde se 

pudieran incluir todos los vocablos que conforman el 

cuestionario. Por lo tanto, nahuatlismo es aquella palabra de 

origen náhuatl incorporada al léxico del español y de otros 

idiomas, ya sea adaptada fonética o gráficamente a nuestra lengua 

y anglicismo es toda palabra de origen inglés, cuya forma también 

ha sido adaptada fonética o gráficamente al sistema de la lengua 

española; de la misma manera, aquéllos términos de origen dudoso 

y que se han difundido y han cobrado significación por medio de 

la lengua inglesa, además de algunos nombres de productos de 

marcas comerciales de empresas trasnacionales estadounidenses que 

son empleadas con un amplio valor lexical, como es el caso de 

coca-cola, catsup, corn flakes, corn pops, all bran, etcétera. 

4) De modo similar al concepto de palabra, en lo que a la norma 

lingüística atañe, no se ha terminado de dar solución a qué es lo 

que se entenderá como tal. Si bien las realizaciones 

lingüísticas de una comunidad se concentran en la norma familiar 

-ya que todo individuo por vivir en sociedad necesita 

comunicarse con sus semejantes-, el hablante asimila una gran 

cantidad de variantes lingüísticas de una norma, debido a que 

encontramos tantas normas como individuos existen. Partiendo de 

esta afirmación intentamos rescatar una porción de la norma 

lingüística de la comunidad estudiantil de la ENEP-Acatlán en la 

presente indagación, la cual nos podría brindar algunos indicios 
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de lo que está sucediendo con el léxico del español hablado en 

México y de lo que podría acaecer con él en un futuro próximo. 

En torno al "concepto de norma", parece ser que quien intenta 
dar una definición al respecto lo más coherente posible es Luis 

Fernando Lar a: la consid.era como un modelo situado en la 

conciencia metalinqüística pre-científica de todo hablante que 

llega a ser impuesta por la comunidad a la que pertenece; es él 

informante el que la actualiza sin dejar de lado su ~istema 

lingüístico .. 

S) Contrariamente a lo que sucede en investigaciones donde 
aparecen múltiples vocablos que no se encuentran ligados en un 

contexto concreto, la revisión de estudios que sobre el campo 

semántico han proporcionado diversos investigadores resultó 

fortuita para nuestra labor, pues esa teoría fue válida en el 

léxico que manejamos a lo largo de nuestro trabajo debido a que 

todos ellos están ligados por un rasgo distintivo común. 

6) Efectivamente, los nahuatlismos son empleados con mayor 

frecuencia y se conocen más que los anglicismos en el léxico de 

la comida entre los estudiantes de la ENEP-Acatlán. Sin embargo, 

es necesario afirmar que dicha superioridad de aquéllos sobre los 

términos de origen anglo es mínima ( ver gráfica 11), lo que nos 

permite suponer que ello se debe al permanente influjo náhuatl 

que ha existido sobre el español de México desde la época 

colonial, mientras que el influjo de la lengua inglesa apenas 

data del siglo XIX en nuestro país. 

7) El ámbito alimenticio es el que presenta .una amplia cantidad 

de nahuatlismos y anglicismos, lo que comprueba que sin lugar a 

dudas fue pertinente la elección que de él efectuamos para medir 
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la frecue~cia y_· :enlpleo ;, de ... ambos fenómenos lingüí_sticos en _esta 

investigaci·ó~ ·-

8) A traÍtés de' este' 't~~bajo se comprobó que aunque los 

fü;~:EI~:1f~f *~~ti~~~l~ii;~~;v:~~?tJ~~1l~X~~ 
conocen. o·· uti1iZan:·.m6s·:.~iu~·:; i(»f(·o-tro~-.-~-: . ··. ~~-·· ·:\~-~~'.~~:> --'":~ ... · )\~: ~ 

. __ : , ·~.-.·'·>' :-.-,:.:<-::· ... :.<'- "'. _:· .- .. . .· ~ -_. ¡_;.:::.·,. >·x:~.·.·.:·::.·. >·.-· 
- _.·, ~ ''·. -

9) Contrariamente. a· lo que ¡,se -e;;perába, los. hombre,;' conocen• y 
emplean más.- n~hú~tÜ~mÓs y· ~n9Ücismos en• forÍna a'cti~~ é¡úe' Ías 
mujeres, ~·~~CJl:l~ :.·c~b~ ;·.·~eñ~lar:~qu~ ~flo.-.·Con .mucha difere~c-.i~)> ·este 
resultado és···op~·es.Í:.o .ai" qUe pensábamos obt~ner, púes .. al<ini~i~ ;·de 
la investigac;:i'6~-.::c~~sider~bamos tau.e" e1 sexo femeni~-~- _c~n'oce~ia·:;·y 
empleada. má~ 'náliu~ÚÍ.s~~s y. anglicismos en l~ comida;.'qJe<~l 
masculino, ya· qu" por lo general la educación donié~Ú.c'a:-,déÍ 
primero gira p~imo~dialmente .·.en elámbÚo de• la cÓcin~: ".El. 
resultado Ün~i: ~n. torno ·a' esta hipÓtesis probabiemente. se .'d.fb'a:a 
que 1os .-<va~6·n~s :'· s·1., bien~.'_;"º'.-' ti e.nen re1áCión :,~ír·~,~~~-·a\:·:~6-db-t,:-,1~·--, 
preparación ::d~··:·-ios> aiiméntos', -: ::.'si' j'Os' c·Q~~ce·n,. p6r·q·u·~ -~iO~·;_é:'C>riS\imen··. 

eI:"n::t>~•~Y':.D'.,•ej"r,:.:.~j~i~ti~~1~~J~f!:~;]~;r1;~~~;~rr. 
. ,· .. , -r· r,...: -;~:·_-., ---t:·;,;: .. ~: t:·· ,.. · 

<~:·.<-~·.·::<¡.::~ -- v: . .,,.:,_,~,>' ·.,.:·.-·:.c.~;::_.·:_ .. ~·¿, .. <· ·t.::,, F~;·/·· ~ 

11) Las lic~·n¿f~tü~~s··'· 'q·~·~·~.'. con'-];~'~ériOi. fC'eC-Uéncia "1os ·conocieron 

fueron: Fil:, Hi~t:,L. Llt .. Ris~.; LÉI)Ing.' y so6. 
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Este hecho desmiente nuestra creencia acerca de que las 

carreras de humanidades conocerían más nahuatlismos que las que 

no pertenecen a esta área, pues considerábamos que aquellas 

poSeen una formación académicamente disímbola en su desarrC?llo 

teórico con respecto a las demás y ello se vería reflejado en los 

resultados de nuestro estudio. 

12) Las licenciaturas que sobresalieron en el conocimiento y 

empleo de los anglicismos fueron: L. Lit. Hisp., Arq., Act., 

Der., C.P. y A.P. y Rel. Int. 

l3) Las licenciaturas que menos conocieron y emplearon 

anglicismos fueron: LE!, Ing., Hist. 

14) La hipótesis acerca de que los estudiantes de la carrera de 

LE! tenían más conocimiento de los anglicismos que de los 

nahuatlismos en el léxico del español de la comida y que por ello 

los empleaban con mayor frecuencia que los alumnos de otras 

licenciaturas fue inválida. Consideramos que la misma podría.-

ser probada debido a que los estudiantes de la LE! están en mayor 

contacto con la lengua inglesa y con aspectos generales sobre las 

culturas británica y norteamericana pero, evidentemente no fue 

así ya que esta licenciati.ira ocupa uno de los porcentajes en 

cuanto a conocimiento y frecuencia más bajos, menos del 55%. 

Resumiendo lo anterior, tenemos que la carrera que ocupa el 

primer lugar en cuanto a mayor conocimiento y frecuencia de los 

nahuatlismos es C.P. y A.P. con 86.2% seguida de Arq. con una 

diferencia mínima 86.0%; en tanto que la que obtuvo el último 

lugar fue Hist. 54%. 
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En los anglicismos L.Lit. Hisp. alcanzó el primer puesto con 

77. 3% seguida de Rel. Int., con 74. 9% y la que estuvo en el 

último sitio es nuevamente Hist. con 36.4%. 

15) Los nahuatlismos más empleados en torno al ámbito 

gastronómico en todas las carreras son: pozole, atole, tamal, 

cacao, tepache, aguacate, chilaquiles, esquite, epazote, 

cacahuate, elote, chile, camote, mole y chayote. 

16) Los nahuatlismos menos empleados 

pinole, chicozapote, nanche, coyol, 

tlapalole. 

por los informantes son: 

memela, huautli, pozal y 

17) Los nahuatlismos más frecuentes en su sinónimo hispano son: 
cacahuazintle - maíz pozalero, nixtamal. 
coyol- castaña, nuez, almendra. 

memela- gordita, sope, chalupa, huarache. 

mezcal- tequila, ron, aguardiente. 

nanche- tejocote, durazno, níspero. 
pozal-champurrado, leche, atole de masa, horchata. 

tlapalole- carne deshebrada, ropa vieja, tinga ae res, salpicón. 

18) LQS anglicismos que se pueden considerar como los más 
conocidos y empleados son: flan, hamburguesa, dona, ponche, 
bistec, hot dog, refresco, catsup, bisquet y corn flakes. 

19) Los anglicismos menos frecuentes y conocidos son: rosbif, 
honey cake, curry, bloody Mary, banana, sirlón, gravy y yinyerel. 

20) Las palabras españolas que se prefirieron a las de origen 

inglés son: 

ice cream soda- coca flot, flavy coke. 
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banana- p~~tano~ m~~º· ~ 

_bloody Mary:.. sangría·, cuba,· :va111pii:o, .sangrita/ .c.in.zano. 

gravy-. s~~sa,, in91'~Sa., \~~J~;a' :.d~-~ ~-~Y.~·,_ f.ond'úe·,·· ·aderezo, puré, salsa 

:::::;a;~;j¡::1%~r[:f ~2~f ii';;~~~:·; º·"··o, 
h_c:>_ney·_. _c~k~~-,-- ~-~-~-~-~~h-~\~ F~~-~ ~-~-f'.~-~:v:i:~~d--~~ '<:··','''· ('.-· 

m~ir1mmr~t~ti!~1¡~1¡t~illl~~~1~;t~'··· 
yinyer-ei'-:-: :g·in~_bra,~ vodka, ~gU~- q'~-¡~~\~~:· ~~i-~,-, Cl'é··cervec;a, yin and 
to~i~~--;- ·,;<» ,· ·- ,:·-·--; ;<;, __ , 

-- :~:-~;::, ·r:-~:;, ;¡)<;--. ~;7:·;'.- ~-:;.:·_:; ;: . " 

21) Las ·mu_j~_res superan· en. cua·ntC> ·~·~'.-~i~;'·~:~:j;·-~~J.~i'J~~-:·a··. ioS hom~res 

::p::anfoz:OSpa;:::bl~: ::e }t~~~Ji~UJ~~~t~r.fi~:Pj~~::~fr~:~::, m:; 
los conocen. ... .·:--~~>~:···;~~~1~~~~:q~:,;:·~;~-.'.~,;\.:~::;'.~{-'~\~i.':~:, ":i-;1~-,~, 

-¡'-·:· <·>"1 - ~;;~ 

~~~fe:r:~·::r¿ª:Lgfl:fa:fr&~!i¿t~g~~{~:¡~~~~~~.~~~/ .. t~ndencia ª 
2 3 i • ~.~·~_t,~;;,~!~gffgb,~;~i,~\;:~!f :l~Fe~,~~.i~~:~(f;~~,;::.~~É;:,~s:;,P~~s~n taro.n 
P~,r~~ .. ~--~!3~~;:~~~:-~~~~;~~~~~;~2;;~~~~~~~J~~~~~;~;:c~f,,~~~~~-'.~~~!,~--~!:;:~~;~~~~-~~:I.:;g~~~:~:~~ ~ ~~ -.. · 10~ 
anglicismos í.':::excepto:,. en:;las·:·.carreras.~de __ ,_: c_;·p·;\:,y:.:_A~ ~ ;~·,~:·;oer. -, -~Eco. ·y. 

:~·~~~::t{~~~~~~Ff i~~;;f:t~f~~-:~.~:~~~~;~~~üf~&~:~;~~~¡'~t;~JfJ·~~ai en 

2 4 ¡ . Én ;~u·;~J;·¡~i9~ !,;~~ y :'C:Ú;·¡da • pr• ru .. '~b~~pr''.a0~: r8 

__ ~~ •• d.·.':ae~--':x;·~'.c;¡ne~~.'up.}t~:·0i~.'-~A·.·~~r-~'.q~ t. e,:.:E.~ c~·-º0.· ·ª.·. ,·.· ~ºF·7b1 r• eys 
moStrarc>n·-·,~slip'é!:'.i\:ifi'd8d·;en>a·r;,bó·s:. _ · ... 
Per. · · liCÉ!nc"i~·tui·~'~ :: :-'d~~d~ las·:·· mujer~~: -:~~'~·~~~~6~~- , los primeros 
lugares. 
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25) En el 5.mbito de las salsas también son los hombres quienes 

más emplean y conocen términos nahuas y anqlos, destacándose las 

licenciaturas de Arq., C.P. y A.P. En cuanto a los nahuatlismos 

existe paridad entre ambos sexos en las carreras de Hist., L.Lit. 

Hisp. y Soc. 

26) En lo que concierne a los condimentos las mujeres son ahora 

las que obtienen los más altos porcentajes en nahuatlismos, 

exc.epto en las carreras de Arq., Fil. y L. Lit. Hísp., donde 

existe paridad entre los dos sexos; no así en el área d:~ 

anglicismos donde los hombres obtuvieron mayores porcentaje~, 

excepto en Fil. y Ped. donde también hay paridad en los sexos. 

27) En el campo de las frutas aparecen cifras similares entre 

ambos sexos en el rubro de los nahuatlismos; en los anglicismos 

sucede lo mismo en la mayoría de las licenciaturas. 

28) En los cereales los hombres obtienen un alto nivel porcentual 

en los nahuatlísmos; mientras que en los anglicismos son las 

mujeres las que los superan en porcentajes pero, de manera muy 

leve. 

29) En el penúltimo subcampo, el de las verduras, son las mujeres 

quienes obtienen porcentajes superiores en cuanto a nahuatlismos 

y no los hombres, excepto en Fil., donde existe igualdad entre 

ambos. 

30) Finalmente en el campo de los panes, postres y tortillas 

nuevamente las mujeres -en lo que compete a nahuatlismos

alcanzan cifras mayores, contrariamente a lo que sucede con los 

anglicismos donde los hombres las relegan a un segundo plano. 
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31) El subcampo donde más se conocen y .emplean ".'ocabl~~ _«;m todas 

las carreras en el área de los nahuatlismos es· : s~~~a~·~eguido 

d.e guisos y alimentos preparados. 

32) El subcampo donde menos se conocen· ·Y._ ~~Í;)le.i~z:i ·:·· VOCiábios - de 
origen náhuatl es: semillas. 

33) Refiriéndonos a los anglicismos·; el carilpo .en el que se 

conocen y emplean más estos términos es: cereales Se9uidó de 

panes, postres y tortillas. 

34) El campo en el que menos se emplean y conocen los anglicismos 

es: frutas. 

35) Al analizar los datos extralingüísticos proporcionados por 

los informantes nos percatamos de que aquellos que tuvieron la 

oportunidad de viajar al interior o bien al exterior de la 

República mexicana, conocieron y emplearon máyor número de 

vocablos de origen nahua e inglés que los que no habían viajado. 

Por ello concluimos que el efectuar viajes enriqueció en cierta 

medida el léxico de algunos estudiantes. 

36) El estudio que de algunos idiomas efectúan los informantes, 

también favoreció al mayor conocimiento de algunos vocablos 

nahuas o ingleses. 

Los resultados arroja~os por las respuestas dadas a las 

preguntas abiertas fueron: 

37) Tanto los encuestados que mostraron un sentido de admiración 

por los E.E.U.U. como los que no, reconocen que el poderío de ese 

país se basa en la tecnología y en el manejo de importantes 
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atacan, lo que nos permite deducir que aunque la lengua inglesa 

tenga prestigio por el gran poder de aquella nación, son los 

hábitos de los estadounidenses los que en cierta medida 
desprestigian a su sociedad ante los ojos de los mexicanos. 

38) Los resultados demuestran que el influjo náhuatl es fuerte 

dentro de la norma lingilística mexicana y viene a conformar el 

perfil idiomático de nuestro país. 

39) En cuanto a los anglicismos, notamos que pese a ser el inglés 

la lengua extranjera con más prestigio -entre otras que se 

imparten en México- y pese a que ya son considerables los 

anglicismos 

proliferado 

que se emplean en nuestro español, aún no han 

a tal grado co~o para sustituir voces bastante 

arraigadas entre nosotros, como las de origen nahua. 

40) El punto de vista favorable con respecto a los E.E.u.u. que 

los estudiantes apartaron, no fue determinante al parecer en el 

conocimiento de los anglicismos, contrariamente a como lo 

habíamos supuesto al elaborar el cuestionario que se les aplicó. 

41) Si nos detenemos a analizar las respuestas de la segunda 

interrogante, nos damos cuenta de que dentro de un sector de 

nuestra sociedad -el estudiantil- las cultuL·as prehispánicas, y 

por tanto sus lenguas, parecen ir cobrando paulatinamente cierto 

prestigio. Si esta revaloración se fortalece con los años, 

podríamos afirmar que la incorporación de los anglicismos al 

léxico mexicano no causará el desplazamiento de los vocablos de 

origen nahua. 

42) Con respecto al tercer cuestionamiento percibimos que, aunque 

no pocos estudiantes consideraron de igual importancia la 
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42) con respecto al tercer cuestionamiento percibimos que, aunque 

no pocos estudiantes consideraron de igual importancia la 

enseñanza de una lengua indígena que la de una extranjera, 

afirmaron que la lengua indígena nunca va a reportar los 

béneficios de tipo económico que trae consigo el inglés. Aunque 

existe un interés por lo indígena y no todos los informantes 

mostraron fascinación por lo norteamericano, el inglés representa 

tal vez inconscientemente para el hablante- una lengua más 

prestigiada que cualquiera de las indígenas habladas en nuestra 

nación. 

43) Parece ser que aunque para la norma mexicana es significativo 

el aprendizaje de una lengua indígena, se reconoce la utilidad 

que reporta el aprendizaje de una extranjera más por razones de 

tipo económico que cultural. 

44) En torno a la cuarta cuestión tenemos que, si bien no todos 

los alumnos consideraron que se podría adquirir prestigio al 

emplear vocablos ajenos a la lengua materna, nos provoca cierta 

inquietud saber que algunos de ellos lo crean así y empleen 

palabras extran~eras en su hablar cotidiano. Decimos que esta 

situación nos iOquieta porque, a pesar de la revalorización de lo 

indígena, existe la pos·ibilidad de que la búsqueda de prestigio a 

que hacemos referencia llegue a generalizar el estudio de la 

lengua inglesa y esto nos lleve a modificaciones importantes en 

el habla de los mexicanos. 

45) Resulta paradójico observar que, a pesar de ser cuantiosa la 

porción de entrevistados que afirmó que el emplear vocablos 

extranjeros en nuestra lengua no .aporta prestigio, encontramos 

que aún así subsiste entre los informantes la noción de q.ue los 

idiomas extranjeros son más útiles que los indígenas, aunque 
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Sin lugar . a dudas, este tema merece ser tratado con una 

mayor amplitud y det~~imiento, lo cual será objeto de futuros 

trabajos; ,por ·10 - pronto consideramos haber realizado una 

aportación,_:_: as,í _s~.ª mínima, al conocimiento del habla actual 

entre "ia coriiun:idad estudi"antil de nuestra Universidad. 
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GLOSARIO 

En este apartado presentamos las definiciones de los nahuatlismos 
y anglicismos, las cuales nos sirvieron de base para elaborar las 
que empleamos, finalmente, en nuestr

0

0 cuestionario. 

Estas definiciones son el resultado de la integración de las 

diversas acepciones que nos proporcionaron tanto los diccionarios 
especializados, como los que comúnmente posee en casa el hablante 

medio. El utilizar ambos tipos de diccionarios cumple los 

siguientes objetivos: Observar qué aspectos presentaban unos y 

otros sobre un mismo vocablo, el de conformar una definición más 
completa sobre cada palabra y el elaborar, sobre esta última, una 
más sencilla y que abarcara los elementos representativos del 

término, para facilitar su identificación. 

En el caso de los nahuatlismos se utilizaron cinco 
diccionarios: 

l. Americanismos. Diccionario Ilustrado Soeena, Barcelona, Ramón 
Sopena, 1983. 

2. Cabrera, Luis.Diccionario de Aztequismos, México, Oasis, 1975. 

3. Diccionario Enciclopédico Quillet, México, CUmbre, 1977. 
4. Santamaria, Francisco J.Diccionario de Mejicanismos, México, 

Porrúa, 1983. 

s. Simeón, Remi. Diccionario de la Lengua Náhuatl o Mexicana, 
México, Siglo XXI, 1977. 

En tanto que en los anglicismos se emplearon los siguientes: 

l. Alfara, Ricardo. Diccionario de Anglicismos, Madrid, Gredas, 
1970. 



2. Barrientos Mac Gregor, Alicia et al.El Anglicismo en la Prensa 

y la Televisión de la Ciudad de México, México, UNAM, 1989. 

3. Corominas, Juan. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua 

Castellana, Madrid, Gredos, 1976. 

4. Diccionario de la Cocina Clásica Mexicana y Europea, España, 

Li Gran enciclopedia Vasca, 1982. 

S. Diccionario Enciclopédico Bruquera, Madrid,Bruguera, 1979. 

6. Diccionario Ideográfico Polísloto, Madr_id, Aguilar, 1960. 

7. Diccionario Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current 

Enqlish, Oxford England, Oxford University Press, 1974. 

8. Diccionario de La Real Academia Española Madrid, Espasa 

Calpe, 1978. 

9. Diccionario Temático de la Lengua Española Barcelona, 

Vox, 1975. 

10.Diccionario Webster's. third New International Dictionary, 

USA, Massachusetts University, 1981. 

11.López Rodríguez, Luis. "Comentarios acerca de la Influencia 

del Inglés en el Español Mexicano" en Voces extranjeras 

en el español de México, México, Colección nuestro idioma, 

1982. 

12.Zúñiga Tristán, Virginia. El Anglicismo en el Habla 

Costarricense, San José de Costa Rica, Universidad de Costa 

Rica, 1976, 

Otro de los diccionarios consultado para ambos rubros fue 

el de: 

* Moliner, María. Diccionario de uso del español, Madrid, Gredas, 

1984. 

Cabe señalar que después de la definición que damos de. cada 

palabra, indicamos el o los números de los diccionarios que sí 

registran el término. El dígito corresponde al orden en que se 

señalaron arriba los respectivos diccionarios. 

346 



A) NAHUATLISMOS. 

l. ACHIOTE: ( achíotl o achíyotl', la., semilla .. que. se emplea como 

pintura.) Fruto de una •planta de la'·f~mÜia de:.Ús bixáceas, de 

aspecto de un p~queño ~r~z_b·-'.~U,~_{~§~~-:~~~~:~/~e:~i-1+.~~·\c~_n .. ,.:1as que se 

:;:~:.::~~~::::o:::::;~;:~~t~~~~~?~;~~t:·::'':::· ,:; 
2.AGUACATE: (ahuácatl, te~tíl:~1¡,';}:i:r1~&r0~ii:~~dÜ,. de. unos doce 
metros de altura, con hojas -~1te·;n¡~',-.:-~'ÍÍ~~t~'b~~~;~/f~i.~t-es blancas o 

amarillentas. El fruto semeja l~ f'(),,'.;;~C}'~l<t,;:mafio aproximado de 

un testículo de borrego, es de cUbie,~_fai··;:_v~~-ci~/ v~rdinegra o 
negra, muy delgada; de carne blanca u·ri""- ·"poC~:'l.Ver·dOsa·, aceitosa, 

suave, alimenticia y, muchas veces insíp.id·~-~:: l'·;-i~:J,'·,~4, 5. 
,,,:\\.',· 

3.ATOLE: (atolli, agua con maíz molido, de ~l;t,_;.:·,a~ua y tlaoli, 

maíz molido) Bebida que se elabora Cótl--.;_~aí~~·-.;·ca·ciao, molido, 

desleído en agua y colada en un cedaz~'y\~~;!'~·¡d~:hasta. darle 

consistencia. Puede hacerse también c¿~ '.···6t~~~:?.iÜi~~'i_~'~~,,' .·leche· en 

..... vez de agua y con frutas molidas. 1, 2, 3;>~,~:5\~.:.~~ ·'.~'~\~:,, -.,; ...•. ' .. '.,: .. :.·.; __ :_.:>: ~: - ... ,. .,.,,:;,;,:,;:/.-. 
. ;:-.:·:·-:<:•;:''.!-··-~':::~·-:~,~. '·-<·~·~· 

4. CACAHUAZINTLE: ( cacahuacentli, mafr ~c,om·*:t~,i'º.ª~~~~ej~ de,~ ( tlall 

cacáhuatl, cacahuate y centli o ci~tl.i ·~-<:~~í.~ ))--~~r'i_ed_~-~ --._ d~ .r::.a! .·, 
cuyos granos son más redondos, blanco.s:.·-Y.: -~~'.'3-~~-~}'.~~~~~'-:i.·~s: comunes. 

Se usa para hacer ciertos guisos como ·é1 pÓZ61e~~y:~.de·:_ su· harina se 
"·'."' ·:····, .. ' . 

elaboran los tamales cernidos y varias .'clases·. de_. .. -bizcocho. 

1,2,3,4. 

5.CACAHUATE: (cacahuatli, aféresis de tlalcacáhuatl, ·cacao de la 

tierra) Fruto de la planta del mismo nombre, perteneciente •a la 

familia de las papilionáceas. Almendra algo estrangulada, 
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con cáscara coriacea qiJe· COntie-Oe ,dos O tres semfllas _fecu.lentas, 
envueltas e-n .. _:~~a. p'el-ícUla ':P:a;ii~áce:·a. Se ,come ·_é hostB.ao, g'arapiñado 

o confitado, ~-y.;:s·u ·--~~·e·i'~e- -~:S~ -~~Pl~-~ ·pa~a ·fabi:i'car .lubricantes e. 
inclusive, jabohe's:<:~¡:~-·2,_:·J~-4._~··5··.-:·;_~::-< ,·,.'.:.:.·" ... -~ ... ,-;: ·-.-.. :· 

'; ... :--·;_'." ;;~~f~;; -i~~~:?.i;·· ,_.,· '.~· . --~:;"" - ..... --~' '~ ; ', :::;' . .' 

. il~~~f~lf tilllll1f l~~i~~~\~~]j 
;;,,'":,'.;iJ~i~f 4~i;~:¿: '."~"::::,::::.~. ':::::::: ';º,:: 
irregular' porp~:'cornun ,:oblonga, hasta de 25 ó 30 cm. de largo y 

::ci=~~, :¡_¡zfa~;,7}1~:::i:e,sL's;:~;es la;i v:::0~~ade:~s ca~oomteessti:~: 
famosos;:' ~O~ ·.,.-;~:i~S ~:jd~:~f"·~~-~b'La}\~: d.UíC:es en pasta presentados en 

barritas -~~v·úefta~~-~~fú1 ~~a·P-~\::»~·;~-·: 2-, 3; 41 s·._ 
.:..· -· . .-:}<.-~: '_.-~."-(··_<:~. -· '·;\::)~~· 

a. CAPllLIN: (capiiú·>,C:ál;iólín,?, éapolli, ,etc., cerezo) Arbol que 
. · · · --. · -.. -. ._;_: .. _,~--·--., ':"_··::-· ,.· _,,.·:,:-.--~ c<_-,:;;:,~-~i·:t,~\Y>" · . 

. pro~_uce-_: un~:- e_s_p~cie __ ·. d_~~;:<?~~e.~a-~·.11:~.~-~~.~c~.da_. ~·la_. baya, globosa, de l 
. cm. de ·-·d~á~~·t~~·:~-~--~~~~:-~~~~·:ú~:~;;~~~-1¿,~:;~"~:~g;~~-~. amarill~ y sabor dulce y 

agradable. l, 2;·::·,;~::··:~'.'.· '.'.~~il;i?.fL¡'·'{i;~,.;~\ • ··~ :;::••• .,;~•. ···.·· .. 
9. COCOL:··· (cocoltic;< r.eduphcati.~o;;de ,c~ltic, . torcido.) Pan de 

:::~:aded:1~:~~;l_,6¡}~~~;t~:~:;:,'.:';~a't~t~l-~~n;:,;i't1•_,l~~·· ~u~ •• ~.f s~·-·~le .. ·da 
~.~;··,-~'C·.''<'.'-·-1: f;:.' '•; :·~ "::~,:~ ,_'.~_·;:~:-~·, ·lt•·.:, ,;.~<:.r-:.~--~-····> 
'/;-~"~~'::-'";:--· - '_:-".-.~:_, ... ·.;~· .,_ - . ,. .. , ·\;_'_," 

10. COY0~: 0 (C:oyql7}~ ;~~y~ÍÍl ,~. cuyulÜ;,_'¡,.;-Ji:abef./:Fruto como 
casca~el, gr_a~de·,:· c_~~puest.~.·· ~~-- u'na ·"cás'cara .:~-~·¡_·gid~'-/ ~~Sa·; lustrosa 
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y dura, tiene color verde cuando aún está tierno y de color 

amarillo en la madurez. presenta una pulpa amarillenta, 'pegajosa 

y dulzona. 1,2,3,4,5. 

11. CUITLACOCHE: ( cui tlacochin o cuí t,lacochini, mierda dormida,' 

de cuítlatl, mierda y cochtli, dormir.) Tizón de maíz, hongo 

parásito que se desarrolla en la mazorca degenerada, el cual la 

hace tomar un color negro.. Es comestible y se le atribuyen 
propiedades abortivas entre la gente del campo. l,2,4,5. 

12. CHAYOTE: (chayotl, chayotli o chayutli, calabaza espinosa, de 

tzapatli, espina y ayotli, calabaza.) Fruto de una planta 

enredadera de la familia de las curvitáceas, de 10 a 15 cm. de 

largo, señalado longitudinalmente a manera de tajadas, de color 

oscuro o amarillento y cubierto de espinas no muy recias. Su 

sabor es insípido y se come cocido o al vapor. 1,2,3,4,S. 

13. CHICOZAPOTE: (chictzapotl, zapote de chicle, de tzictli, 

chicle y tzápotl, zapote.) Arbol de la familia de las zapotáceas, 

de cuyo látex se saca el chicle. Su fruto es del tamaño del 

melocotón, de carne color de canela, muy blanda y dulce. 

1,2,3,4,S. 

14. CHILACAYOTE: (tzilacayotli o tzilacayutli, calabaza lisa, de 

tzílac, liso y ayotli, calabaza.) Fruto de corteza lisa y 

manchada, de aspecto semejante a la sandía en el exterior, tiene 

carne tan fibrosa que, después de cocida, se parece a una 

cabellera enredada y con la cual se hace el dulce llamado 

"cabellos de ángel".1,2,4. 

15. CHILAQUILES: (quelites en agua de chile, de chilli, chile¡ 

atl, agua y quílitl, quelite.) Guiso elaborado con tortillas 
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despedazado y cocidas en caldo·.de chile y epazote, ai que después 

se le agrega cebolla y q·u~so·. 1; i; 3 ,4, S': · 

16,CKILE: (chilli, chile, ají o pimiel~~. l;F~uto :~uyo ~abor 
picante lo hace ser muy usado para co~ei.;ei•.t~r/u'ri.é'9~an .·é:anÚdad 

de platillos o, para elaborarlos. l,2,3;4·,s.' ·:•:.\·"~::.:····~··-·~· 

. ,• .- ._;·, . 
17. CHILPOTLE: chilpotlí, chile ahumad?, de. chilli ,:: ·chile y 

poctlí, humo.) Nombre común de diversas espe_cies ·de chiles 

secados al humo o a fuego lento. con lo cual 'toman un; color rojo 
oscuro. Se usan para toda clase de salsas, guisos o· 'moles 

colorados, y también se encurte en vinagre. 1,2,4. 

18. CHOCOLATE: (xocóatl, agua ácida, de xocó, ácido y atl, agua.) 

Pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se 

añade canela o vainilla. Bebida que se elabora de esta pasta 

desleída y cocida en agua o en leche. 1,2,3,4,S. 

19. EJOTE: (exotl, frijo_l verde, de etl, frijol y xotl, verde.) 

Vaina tierna i:lel .. ·fri:)ol, comestible como legumbre. l, 2, 3, 4, S. 

20. ELOTE: · ·(·~lot1·, m~zorca de maíz verde. ) Mazorca tierna de 

mai~, muy,_ e·Sif~~~a : ··co~o_.:·::v~~dura o legumbre, la cual se come 

cocida. o _en ·-g_u~~o:~·. ii;·i~:-~.~:~,,~,~· 

Zl. ENCHILADA: (derivado de .. chilli, chile.) Tortilla empapada en 
salsa caliente de c.hilec ·Y do.blada •. Lleva en su interior carne de 

pollo, de res o de. puer,;o; ·.y se .sirve cubierta con cebolla 

picada, queso, etc. 1,2,3,4,5.· 

22. ENTOMATAOA: (derivado de tomatl, tomate.) Guiso a base de 

tomate. 1,2,4,5. 
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23. EPAZOTE: (epazotl, suciedad de zorrillo, de épatl, 'zorrillo y 

tzotl, suciedad.) Planta quenopodiácea que ~e·. us~· ~u.Ch(; .. · co.mo 

condimento en guisos con chile y se le supo_~en varioS usos 
medicinales como emenagoga, abortiva, tónica·.·~, antihelmíritica. 

1,2,3,4,5. 

24. EZQUITE: (ízquitl, grano de maíz tostado, de icequi, tostar 

al camal los granos de maíz o de garbanzo.) Grano de maíz tostado 

en el camal y reventado por la acción del fuego. cuando a estas 

rosetas se les agrega sal o dulce, se les denomina palomitas o 

cacalote. 1,2,4,S. 

En la actualidad ~e ,denomina ezquite a los granos de maíz 

con jugo de Umón, ~hile ·piquín y sal. 

25. GUACAl-Íoi~I.~j/~h~:d~~~lli, . guisado de aguacate, de ahuácatl, 

aguacate,y:moüú1X¡;;'~ie'.·'C, salsa de chile,) Ensalada hecha con la 

=~~::t::1 ·:91;u•a2;:,:ª3iJ.···~4j· •• :s·~~.:~~1~V~~:om::e • l~:~~e :::~::º~:bo~~:c~~::da ~ 
huacéimol~ -~ . :;·.?.~" 

,)·'.·: ,.;¡:~ ... ~ ::- /. 

26, HUAUTLI: .. ( ··-~~,~~tli'/.tiledos.) Planta amarantácea que produce 
• '>' -· 

la semilla ·naffi'aiia::,Úegría, la cual es comestible y se emplea en 
la elabora~i.6·~-:.:__,'._ci~·.::.c_dü.iCes o panes. Se considera un cereal 

altamente nutritivo.;,. aaemás de denorninársele con este nombre se 

le dice huautle~ 1,2,4,S. 

27. HUAUZONTLE: (huazontli, bledos como cabellos, de huautli, 

bledos y zontli, cabellera.) Especie de espiga o inflorescencia 

que crece en la punta de una planta llamada huauquelite, de la 

familia de las quenopodiáceas. Es comestible y generalmente se 

consume capeada. inclusive se le llama guausoncle .. 1,2,3,4. 
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28. JICAMA: (xicama o xicamatl, raíz dulce que se come cruda, del 
verbo en imperativo xi-cámac, prueba y cámatl, boca. }Tubérculo 
parecido a una cebolla 9rande, de color blanco, de cuatro a seis 
pulgadas de diámetro, algo achatado, duro, carnoso, con una 
cubierta fibrosa, blanqu.izca; de sab9r fresco, dulce, acuoso y 

agradable; se come casi siempre crudo, con sal y limón. Se le 
atribuyen propiedades medicinales. l,2,3,4,S. 

29.JITOMATE: (xitomatl, tomate de ombligo, de xitli o xictli, 
ombligo y tómatl, tomate.) Fruto de la tomatera, de color rojo, a 
diferencia del verde, grande, reluciente, achatado, con una 

especie de ombligo en la parte inferior y compuesto por dentro de 
varias celdillas llenas de simientes algo llanas y amarillas. Se 
emplea en ensaladas, salsas y guisos. 1,2,3,4,5. 

30. MEMELA: (aféresis de tlaxcal-mimilli, pan o tortilla de maíz 
de forma oblonga, de tlaxcalli, pan o tortilla de maíz, y 

mimilli, largo y rollizo.) Tortilla de maíz más gruesa que las 
comunes, pero alargada o elíptica. no circular. 1,2,3,4,S. 

31. MEZCAL: (mexcalli, cocimiento del maguey, de metl, maguey e 
(i)xcalli, cocido.) Aguardiente que se obtiene destilando el jugo 
de las cabezas o las pencas asadas de algunas especies de maguey. 
1,2,3,4,5. 

32. MOLE: (molli o mulli, salsa, guisado.) Famoso guiso que se 
prepara con salsa de chile y ajonjolí, entre otros ingredientes, 
y se hace especialmente de carne de guajolote. el mole más famoso 
es el poblano. 1,2,3,4,5. 

33. NANCKE: (nantzin o nantli, madre o madrecita.) Arbol de la 
f_amilia malpíguiácea, de cuatro metros de altura aproximadamente 
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y que se utiliza para dar sombra o protección al cacao. su fruto 

es del tamaño de una cereza, liso, amarillo en la madurez, con 

hueso macizo, rugoso, duro, de aspecto semejante a una pimienta; 

cae por sí solo a la madurez; con una especie de ombligo con tres 

o cinco filamentos, agridulce y aro.mático. Se come crudo, en 

dulce, jalea, pasta, conserva y encurtido en alcohol. También se 

le denomina nance, nanchi o nanche. 1,2,3,4,5. 

34. NOPAL: (nopalli, especie de tuna aplanada, de nochtli, tuna y 

palli, cosa aplanada.) Planta cactácea de unos tres metros de 

altura, con tallos aplastados y carnosos, formados por una serie 

de paletas ovaladas y erizadas de espinas que, tiernas y cocidas, 

son comestibles en ensaladas y guisos. Las flores de esta planta 

aparecen en el borde de los tallos y presentan pétalos encarnados 

o amarillos. Su fruto es la tuna. 1,2,3,4,S. 

35. PALANQUETA: (palanqui, cosa podrida o revenida.) Dulce 

elaborado con piloncillo revenido, nueces, cacahuates o pepitas 

de calabaza. 1,2,3,4,S. 

36. PINOLE: (pinolli.) Harina o polvo de maíz tostado en crudo 

que se endulza, generalmente, con azúcar o piloncillo. Se usa 

como alimento, golosina o para beberse batido en agua, en frío o 

en caliente, solo o mezclado con cacao, azúcar, canela, achiote, 

etc. 1,2,J,4,S. 

37. POZOL: (pozoatl o pozoalli, agua espumosa, de atl, agua y 

pozo (na) lli espumoso, cosa espumosa. ) Bebida hecha con masa de 

nixtamal, agua, cacao y azúcar, todo ello batido hasta formar 

espuma. Puede tomarse también agrio, es decir, dejando fermentar 

la masa en agua durante varios días y después agregando sal y 
chile. Otros nombres que recibe esta bebida son pozal o pozole. 
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1,2,J,4,S. 

., - : ' - ··.. ,-

38. POZOLE:·. (poz?lli•. cosa .;éspumosa, de pozo(na)lli, 
cosa É!spumósa ~-) ,_· :Gu'j_·~~-d~:: .. z.~-gi'6í'.i~!-· . .-.~a·e:;.·~:l~ '/:·.c~~·ta·.:: del 

Jalisco, _h-~ch~ -:···: base 

espumoso o 
Pacífico, de maíz 

~otros. condimentos. 

vino podrido, embriagante de color 

magu·~~·;.\~~--~t:a_d~~}ª.fi~~s'r~~- ;¡:~J..:é?~:~c~_r_.~:~:~~e~e curarse, componiéndolo 

::=::~~~1~~111¡¡~\~¡~~~~~:::::.:·~"~::~~~:.~;:'. 
c~~~~~: ·:~.º-~~:~-~~-~n,~~~--,~·~--7: .. ~~~-'-~-~~l_'~.~-~-º.~'.·'_.~e- carne d~ gallina, res o de 

:::~~~~~füt~~d~1~:.· .. ·.'\.1:.:~~~~fü.~tifr::::~. e::i h:~vut:1m:'ié~n d~o~::c:~ 
~; i,·2~-3-,4'~'5\·~ '"-.' -~~-~{- . ;."d-·-:: ;::,:.:;:~ -

:::?~:;f i~i~if ff :~1:~::'.~::;::~:::=::: ·:::;:::::::; 
=~~:i~zjj~;:n1i~J~~1i~:~r~~~l~~-,c:: ~~:::: i 0 :ºe:i5d: u::ecei:p11°:a Y c:~~ 
pe~t-~~-~,i-~~"i[l.~~

1

:~J}:.·:~~1·,~:.·_~-~}~~~'(~: :-..:.-:·.-, .\' 
- :<·r.·\ 

42 •. TEPACÍ-Ú::'.<f'tepiat'i':· '(?;" tl'ebida de maíz o tepachoa (?) aprensar 
o macha:c:a-'X.'.:_ái.9'6_·:··_-C-_oh- c.P'i."edr.~. ~~-Bebida fermentada que se prepara con 
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el jugo exprimido de diversas frutas, principalmente la caña y la 

piña, agua y azúcar. se emplea como refresco y aun como 

embriagante, según el grado de fermentación que se le dé. Esta 

bebida originariamente se preparaba con maíz. 1,2,3,4,S. 

43. TEQUILA: (tequillan, lugar de los que pagan tributos o de los 

que trabajan, de téquitl, tributo o tequíotl, trabajo, y tlan, 

abundancia. Pueblo de Jalisco.) Aguardiente producido en Tequila 

por destilación de las pencas de un maguey de la región. 

1,2,3,4,S. 

44. TLACOYO: (tlatlaolli, maíz molido, de tlaolli, maíz 

desgranado y la desinencia ye o yo, que tiene.) Especie de 

empanada hecha de una tortilla gruesa de maíz, de forma oblonga 

que se rellena principalmente de frijol o habas. También se le 

llama tlatlaoyo, claclaoyo o claclauyo. 1,2,4. 

45. TLAPALOLE: (tlacualole (?) comida revuelta o hecha bolas, de 

tlacualli, comida y ololoa, hacer bolas.) Guiso de carne de res 

desmenuzada en salsa de chile. Se le conoce vulgarmente con el 

nombre de "rompecamisa" o 11 ropa vieja". 1,2. 

46. TOMATE: ( tomatl.) Fruto de una planta de la familia de las 

solanáceas, que presenta la forma de una baya globosa, bilocular, 

de dos a cuatro cms. de diámetro, su color varia entre verde 

claro y amarillo, y se encuentra encerrado en un cáliz que se 

desarrolla en la fructificación. 1,2,3,4,S. 

47. TOTOPO: (totopochtic, tostado, derivado del verbo totopotza, 

tostar o asar.) Especie de tortilla delgada, hecha de harina y 

masa fina, que se cuece al comal. Se emplea como bastimento o a 

manera de galleta. También recibe el nombre de 

355 



totoposte.l,2,3,4,5. 

48. TUNA: ( tonalli (? J calor de.l sol, tiempo de estío.) Fruto del 
no~al, de forma elíptica, ·poco mayor .que. un huevo de gallina, de 
corteza verde, erizada .de ·. Peq'Ueñas espinas amontonadas, y pulpa 

comestible, amarilla o coio.~~.:-g~:(rid~~>~~ --·la madurez. 1, 2, 3, 4. 

B) ÁNGÜCIS~'os:'; . ..,-. 

1. ALL BRAN: : (Del Í.n9lés all, . todo y bran, sal vado. J A los que 
por i.gnoÍ:'anciá o -P~~- ·af.éct~di~11'.d.i'cen bran en lugar de salvado, 

podría serles· de. utilidad .. saber· 'que· en. nuestra len9ua está 
admitida la dicción · .. i:,r~·~. 11 ·:·~·::.~;"9~:~_-:·.t~.~~e« ... ~e·~· ·mi~mo· origen céltico de 
su congénere inglés .. i ~····:/.··:" .. ~ ';:··~¿--: ~~-.?~:;~L:/,:·: .. 

'< ".'.~:::~_:·.,;,;::.:: .. ~··,::·~- ... 

2.BANANA : (Voz de or'i9en des'conóciTaei.''Procede probablemente de 
u:ia lengua del oe~te '.'aerl'~a~o·:, cl~~·'e6n;d~X.ai. igual que ele las 
Canarias fue llevad~ .;1:fiJtci'. ~)á~TArlt~ll~s en 1516 .) El nombre 
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tradicional en castellano es plátano, . aur:ique banana·,. ha s~.do 
favorecido en· ciertas Repúblicas por el. influjo .. portugués y 

francés~.-2,3,S,8. 

3. BANANA~ SPLIT: (Del' iri'gl~s\b~~~~a:. ;~{¡tino'. Y,. split; rallar. 

rajar. l Mezcla de' heladi:.~;: f~~f-~~ ~i'.~a~~s ;Y>c:rema d;J1é:e batida. 
2,11,12. .·,·.e-:_-" ·.,;.~;-F:·· 

4. BISQUET: (De bi y. el latín· cactus, cocido.) El Diccionario 

Enciclopédico Bruguera lo considera como voz francesa. Término 

gue designa al pan sin levadura que se cuece dos veces para que 

se conserve mucho tiempo. 2,5,6,8,9,11. 

S. BISTEC: (Del inglés beef steak¡ de beef, buey y steack, lonja, 

tajada.) El vocablo, a pesar de haber sido aceptado por el DRAE 

como bistec, muestra todavía restos de la pronunciación inglesa 

origi,nal. Se usa en el país desde mediados del siglo XIX 'i XX. 

1,2,3,5,6,8,11,12. 

6.BLOOD'i MAR'i: (Del inglés blood , sangre y Mary, María.) Nombre 

que se le da a una bebida cuyos ingredientes son: puré de tomate 

vodka y jugo de limón, en honor a la Reina María I de 

Inglaterra(l558), por la persecución de protestantes.7,11. 

7 .BRANDY: (apócope, de origen inglés, de Brandy wine.) Bebida 

alcohólica destilada, parecida al cognac. A despecho de creencia 

general Brandy no es lo mismo que cognac. Brandy es el 

aguardiente producido por la destilación de mostos obtenidos de 

granos o frutas diversas, tales como el albaricoque, durazno o 

uva. De suerte que todo cognac es brandy no todo brandy es 
cognac. l,2,S,6,11,12. 
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8.BUL: (Del inglés Bowl, escudilla, tazón.) ·Bebida refrescante 
que se prepara mezclando cerveza· con· ··aZú~~r:· ·o· j~-rabe y'.>-lim6n; a 
veces se le agrega algún O.tr~-- li~O~-:º_:gr'~~~: •. _-·-L6-:·:6·~n~i-~-n~~ los 

.:::~:::::~;:~s:~:::::~~:~::wl;i~H;~fitf~~Lt~~i1I~!~tt~{~7:}i~~:: . 
.. . - ·' ----:-' ~::;-~.::-:.•·:-~~,;;.';"''---'.:"':~;·_::_ __ ,.,,,;·· 

• 
11 Bul1 11 

:_ - • copa. 3_. ·,--~--,~~~:~~Y· ,~~,~~~:;:.;~;~f/:-~;·-.'.:·~~: ~:~::e:~'.~~~;:-.'-:"<' 
· . .'.·" ¡;:;.:o:x~.;,.'-!i,;-:·" -.:-.:;.;;-,;·. 

9.CATSUP: ( DeF inglés K~e~~~h:r~:~/~'1~tft&:,~1s~~&~i;; ·. 2, 6, ll ,12 • 

10.CEREAL: (Del latín cerealis;.•perteri.eé::iente·a.Ceres, diosa de 
la gricultura, relativo al tri.ge;··?.:: ~.i:'pan. J Aplicase a las 
plantas gramíneas que dan frutos iá:.r~áC'eos como: el trigo, el 

centeno y la cebada. 

Se llama así en español a las gramíneas cuyos granos sirven 

para nutrición del hombre y de l:)S animales domésticos, 

especialmente reducidos a harina, tales como: trigo, maíz, 

cebada, avena, centeno y arroz. En los Estados Unidos se llama 

"cereals" a ciertos productos manufacturados con esos granos que 

se consumen generalmente a la hora del desayuno. Llamar cereales 

a estos productos del español, según Alfare es dar carta de 

naturaleza a un neologismo que todavía no tiene sanción 

lexicográfica ni siqui.era en la lengua inglesa y desnaturaliza un 

vocablo que tiene· .. si,gn~ficación específica y tradicional en la 

nuestra. Con todO; la aparición de estos productos en los 

mercados ·.de ·ha.bici:: españOla. _exige un nombre genérico con qué 

design~r~?~!. _El. ,··usa··'.~el, término cereales con un calificativo 

apropiado' podría llenar· la necesidad. 1, 2, 3, 5, 8. 

ll.COCA COLA: Be.bida· gaseosa, coca cola, ·el vocablo posiblemente 
se derive de la marca de fábrica de una bebida gaseosa importada 
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al país. La palabra mántiene· la grafía inglesa. 2,12. 

12.COCTELi "(oel' ingÜ\s cocl<:, gallo y tail, rabo.) Bebida 
compuesta :_:9-e;: .. : ú-n~·~; ·mezcla e de licores a la que s.e añaden por lo 
con_i~n ,ó.t:éO{ _i~g~~:di·~~-t.eS'; Gagini incluye coctel lo que indica que 

en 1919 y,a era.empleado este vocablo en Costa Rica. 

No· existe en castellano voz alguna que sirva para designar 

esta bebida. Para nombrarla es preciso usar la palabra inglesa, 

que se pronuncia cocteil, o hispanizada más o menos literalmente. 

En América española es común decir y escribir coctel, y se llama 

coctelera a la vasija en que se mezcla la bebida. Henríquez Ureña 

anota esta palabra entre los anglicismos corrientes en Santo 

Domingo. En España se llama coctel. Es éste un anglicismo que es 

menester aceptar y usar en razón de no. ten·er ningún equivalente 
satisfactorio. 1,5,6,8,9,12. 

13 .CORN FLAKES: Nombre de fábrica que se da a las hojuelas de 
maíz. 2. 

14.CORN POPS: Nombre de fábrica que se da a las hojuelas de maíz 
inflado, 12. 

15.COTTAGE: Variedad de queso. l,2,11. 

16.CURR~, CURRI O CORI: (Del latín coris y éste del griego koris, 
hierba medicinal. También se cree que esta palabra proviene del 
término guaraní "Curii 11 árbol que da una piña grande Con piñones 
como castañas y cocidos son tan buenos como ellas.). Usan casi 
generalmente los hispanoparlantes el término córi, hispanización 
fonética del inglés curry, para designar el complicado condimento 
originario de la India, vendido en forma de polvo, y que está 
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comp'Jesto de .~~Ver,sa~:; especi~s · {cilav·o,, :az~·frán;··:jengibre, etc.) 
así coilo de•" olor> y: :sabor··,· ·penetrant~s·~·. ·La. '.ACademia :tiene 

~;;f 5i:~~~~!i~~f i~,i°~t¡i~}I~l~H:::::: 
17. ~HEE~;~ ·o!;>Jt:<.' •i•:c . e; -

·ª ,.·.,.- .. ·~ :~··.~:.:/ 
;·,", > . {tf,f,:,~:.<_-:: __ ',r; 

-·, =~ ~ 

Es 
propio_. -~i~ 

.. '.-. -.-.' :-i,~ >~:>:·:_ 
19. oO~-~:~.::i ~:;.)fv1ano, 

es .::ie .un 

·.<> 

20. ESQUIMO ;~e~ª':~ª~'.~: ;~,á~5fp.~.~:e~.~~}~d~;; ,.~;~~~r~i~;~~1-¡p:~~s; 2; 12. 

, ... 21. FLAN·,: .r,.,~~$:?ftf~~~~-;¡~i'i:~~:i~;¡;~~~~~~'.i~{~~-~!2~~~¡1fiÍ~d~7-~Úden' 
pastel·;·· torta,• EnJ los ,siglos·;XVI~ -: XVIII:-se:;empleó· flaon, tomado 

:~f ::g:I Ia~~W{~'.?if:~I~~~~~~i~~~1~~t,~~~~~lB~~~~ti~r:::: :~ 
,.·-{~i,~· __ ·.\~~:j-: :::;tf'.;_E.'~-~t~~j:~_: .. :::~;}\;::~~1~;~.,'.:,:E1!~~~~;. ;~; .. ~-·.:;~:~;;~l~F.~~~~:·~:(~J.lFE}:~tr :; :··_, 

22. GRAVY: (Del . ."inglés< 9ravy,:é.ju90:.: de;;.·1a~:carne;'.) .::salsa.' _bás.tante 

conóimentáda.• 2;5~11 .. · ····-; ~'>r::/" 1{~~\~xV:~·~'.);'tm±¿:'~'tF?< · .. 
23. HAMBURGUESA: <Del ing Íés · Haín~Ur9ú.ei ,,:íiam~úr9iie's'¿\'-. Especie de 
emparedado de pan. con carne molida ··Y.::é?np,'f~~n~a·~~; · ·carne·molida 
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ya lista para hacer tortas; tortas de ·carne. carne ?reparada a 

base de tocino y·h·uevo .. 2,5,6,8,11,12. 

24.HIGH BALL:., (Del inglés high;· alto, elevado y ball, bola.) 

Bebida estado'uri'idense, equivalente· al "scotch and soda 11 

br~it~ni~C?~· ·~·s la versión contemporánea del ºGrog" que hace unos 

dos siglos "inventó el célebre almirante· Vernon. Se prepara con 

Whisky, agua mineral, gingerale o cualquier otra bebida gaseosa. 

1,2,11,12. 

25.HONEY CAKE: (Del inglés honey, dulce, y cake, pastel.) Pan 

empapado en almíbar y vino generoso. 6,9. 

26.HOT CAKES: (Del inglés hot, caliente y cake, pastel.) Especie 

de bizcocho que tiene frutas, especie de tortilla que se sirve 

con mantequilla y mermelada. 2,9,11. 

27.HOT DOG: (Del inglés hot, caliente y dog, perro.) Llaman así 

en Estados Unidos a unos panecillos, dentro de los cuales va un 
pedazo de salchicha untada de mostaza. Entre algunos 

hispanoparlantes de dentro y fuera de Estados Unidos, se suele 

dar a estos bocadillos el nombre de perro caliente, traducción 

literal del vulgarismo norteamericano. Más aceptable es el 

provincialismo aragonés camorra, catalogado y definido por la 

Academia como: ºpanecillo largo con un trozo de longaniza 

dentro''. 1,2,11,12. 

28.ICE CREAM SODA: (Del inglés ice cream, helado 

refresco.) Marca de una fábrica de bebidas. 2,11,12. 

29.LIMONADA: (Del inglés lemon, lemonade, limón.) 

compuesta de agua, azúcar y zumo de limón. 5,6,8,9. 
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30.LONCHE: (Del inglés .·lunch; ·probablemente del.··apócope de 

luncheon.1 .-: m:e~,~e.n~.~.' .~-:_a_l~~e~:~6, /~efr.·i .. 9_~~~io:~ !··:".-~~ffi_i_~-~·:~: l~·~é~a· ·.que se 
hace al medio día, en l(:,~ .. · paí~es d~; hablaclnglesa;< La palabra es 

:!if !\~~f ~~iitllf {~1itjf~t~~~;~¡ 
31.MALTEADA: (Del inglés 

elaborada a base·de malta· y 

--· --· -- ---·<!']:.'. 

e .. ':;<\·{.~::~'· ,·: 
malted, '.. malta".:·y.· ·milk/ lech~. 
sa~~ri~a·r:;~·~:.:~-~~~'~:e·¡~ial·~ 2, 11. 

Bebida 

32.MAPLE: (De Maple Sírup •. Sirope o ·:niel de Arce.) Especie de 

jara be que se añade' a los hot cakes y a los honeys cakes. 

2,s,11,12. 

33.PANQUE: (Del _inglés pan cake, pastel.) Anglicismo bastante 

generalizado .en·· América hispana, aunque Malaret registra panqué 

~- como m';!jicanismo~ que denota un pan suave hecho con huevo. 

santamaría. -''~~ri~.idera que panqué, panqueque y ponqué son 

simplÉ!mente va:rian_t.és fonéticas con que se designa en sustancia a 

una misma·-cosa~ '.~~-existe voz castellana que tenga el significado 

de. pa~:.·d·~¡¿e-/~~--~'_<i~, adaptación de panqueque, como equivalente se 

justif.i.ca-' CO'.no <ja ··más . _ c?nforme con la fonética del vocablo 
inglé~; .J.;2;6}9/1'Í;;2; ·· 

J.':~·::':· 

34.PAY:. '(Del ,'..in'glés .. · pie,,···pastel.) é.Pastel'.. ~planada, relleno de 

::~:::~ ·:p:~~:i:~¡,~~:.,'~,;~t1,::I;:~~Xi:f e'd:x~::~m:unetedic:~ P:~s:: 
signlf iC_~-d~~- 6úa·nao·~,:e1 ~-~~1\'~-~~:::·:·~·5 ·a·~ ·-f~-~t'as ·'O ·crema , el término 
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español es tarta. 1,2,11,12. 

35. PONCHE: (Oel inglés punch, y éste del sánscrito pancha, 

cinco, por lo_s cinco ingredientes de que se compone. ) Bebida que 
se hace mezclando ron '"ti· otro licor con agua, limón y azúcar. A 

veces se· le añtide ·té. se .. cree que esta palabra entró en vigencia 

en 1737, su etimología es incierta y las menciones más antiguas 
se ref.ieren a la India· o a la China. 2,3,S,6,8,9,ll,12. 

36;PUDIN: (Del inglés pudding, batido.) Dulce que se prepara con 

bizcocho o pan deshecho en leche, azúcar, huevo y frutas secas. 
2,3,6,8,9,11. 

37.REFRESCO: (Del inglés refreshment que a su vez proviene del 

germano occidental frisk.) Bebida refrescante fría o al tiempo, 

de varios sabores. 3,5,6,8. 

38. RON: (Hacia 177C, del inglés rum, de origen incierto, se 

considera que probablemente sea la abreviación de rum bullían, 

que en 1651 aparece con el mismo sentido, y que parece ser 

aplicación figurada del inglés rumbullion, "tumulto" por las 

refriegas que ocasionaba el consumo de este licor.) Es un licor 

de olor y sabor fuertes , que se saca por destilación de una 

mezcla fermentada de melazas y zumo de caña de azúcar. 
2,3,S,6,8,9,11,12. 

39.ROSBIF: (Del inglés roast, rostizado o asado y beef, carne de 

vaca o buey.) Carne de la mejor parte del buey, que se fríe o 

asa. El término comienza a ser empleado alrededor del año 1884. 

2,3,s,8,11,12. 

40.ROYAL: Marca de fábrica de un polvo de hornear. 8,12. 
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41.SANDWICHE: (Del. i~glés sandwich.) El término apareció en hÓnor 

a John Montague·, ;. Co~de · .. de·· SancÍ~ich, político inglés, nacido a 

principios··-del'.- ·siglo ~".Xv.irI~:/ ~E.r-~ ·uri.>-gi:a~ ~ficio~~do ·al juego y 
pa¡:-a poder pro1é/n·ga·r-~ i~·cfJiü;·id'~ffieh·t-~ ·-::su -- p~·rm~n~nCia ante el 

emparedado en 

y pedante • 
. _, .. 

'.:;::·::::~~i~J$~i1~!l\t~~~7~~~>·.:: o ... ,.. '''""° " 

::; :::·:.::?1{~tf;t~l#~f i~¡~f ~;~11;·:··'°'"" ..... '• ., .. 

::::::~~r¡¡~llititlit 1::;:::~~;'.::::;;;;: 
2,ll.12. -·; -. ···" -,,~-~·'·'}~.··.·.!~.:~~:~~;·--¿.-~.'. _-,:;·~:·;<::-:":'<·. /.; 

'J,"::· ~- '-,¡-,_c~\\,'.J:::/ 

~!: 1 T:~fu~:~1}i~~ri}~J~'~11~H~·~fü~f:i:º+t~~:~hºJª:~~~n::tr::~::~:: 
que 1 se uSa , ·c;~~O -{~. béb"fd~';.~-eSt".i.~Ü'1'an·te ~ __ -e·~ tOíii~cai ·: y,,-::,a1 imen ticia. 

2,3,5,6,8 .. 
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47.WAFFLE: Es hispanización fonética de waffle. Especie de panque 

tostado en un m·~)ld'~; d~'.'.··ineta1 Y que se come con manteq~illa y miel 

como el hot:~:Cak~·., "S'egún Alfare, es palabra intraducida e 

intraducible, cuyo uso debe tolerarse o autorizarse.1,2,11,12. 

48. WHISKY: (Se deriva del gaélico visge beatha, ·que significa 

"agua de vida 11
, y sus equivalentes surgen en otras lenguas, entre 

las que se incluye el latín agua vitae, y el francés, eau de vie. 
Gradualmente la palabra visge se convirtió en usky y finalmente 

dio whisky. ) 

El Whisky escocés junto con la 

problablemente el mejor cartel de 

familia real, constituye 

propaganda de la forma 

británica de vivir. Es una bebida internacional y en gran parte 

un producto de la revolución industrial escocesa del siglo XIX. 

La referencia más antigua del Whisky se remonta a una época 
tardía de la Edad Media. Las listas del erario escocés en 1494 

tenía entradas de "ocho bolls" de malta para el fraile John Cor 

para fabricar 11 aqua vitae". A comienzos del siglo XVI se convirte 
en una bebida digna de un Rey y recibe, a partii de entonces, una 

protección real. 

Es básicamente un licor que se obtiene del grano de algunas 
plantas 11 principalmente avena 'i cebada 11 destilando un compuesto 

amiláceo en estado de fermentación. 1,2,6,8,9,11,12. 

49. YINYEREL: Bebida gaseosa que sirve para ser mezclada con 

licores fuertes. No son pocos los hispanoparlantes qué llaman gin 

(yin) al aromático licor destilado ~e las bayas de enebro, 

literalmente se traduce como cerveza de jengibre. 1,2,5,9,12. 
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50. YOGOURT : (Del turco yoghurt.) Variedad de leche fermentada 

parecida al· kefir que se prepara reduciéndola por evaporación a 

la mitad de Su· ~olumen y Sometiéndola después a la acción de un 

fei:rnento,denominado maya. 2,s,8,9. 

" 
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CUESTIONARIO DE NABUATLISMOS 

INSTRUCCIONES: Después de leer las siguientes definiciones, 
escribe en la primera línea de la hoja de respuestas el nombre 

que le corresponda a cada una, según ·su número. 

BEBIDAS 
l.Bebida elaborada con leche hervida o agua y fécula de maíz de 
diversos sabores. Generalmente se acompaña con tamales. 

2.Bebida hecha con leche, polvo de cacao y azúcar. Se bebe fría 

o caliente. 

3.Bebida que se obtiene de las pencas del maguey. Es embriagante 
y en ocasiones se sirve con un gusano. Es típica de México. 

4.Bebida elaborada con harina de maíz tostado, cacao en polvo y 

azúcar. 
5.Bebida de color blanco que se prepara batiendo en agua fría la 
masa de harina de maíz y añadiendo cacao y azúcar. 

6.Bebida que resulta de la fermentación del aguamiel extraído del 
maguey. Es de color blanco transparente, de consistencia 

viscosa y de color un tanto peculiar. 
7.Bebida elaborada con piña fermentada en agua y azúcar. 

B.Licor famoso en Jalisco que se destila de una especie de 

maguey. 

GUISOS, CARNES Y ALIMENTOS PREPARADOS 

9.Guiso preparado con trozos de tortillas aderezadas con salsa de 
chile. Se le agrega cebolla, queso y crema. 
10.Tortilla rebozada en salsa de chile y casi siempre enrrollada, 
con carne de pollo, cebolla, queso y crema. 
11. Tortilla rebozada en salsa verde, se sirve con pollo 

desmenuzado, queso, crema, lechuga, etcétera. 



12.Espiguillas ·.Verdes· que se ·capean con huevo; .-ileV·an ques'o eri su 
interior y s~ .sir~e_n· ~on.i_·~o·ie. So·n·_ ~are.cid·~:~ ai··.·am~-ra;nto-.: 
13. Guiso. preparádo' .c~n· salsa de·;ch~le /y' .-~jo~joÚ. s~ hace 

. ¡¡;¡¡¡¡~!tif lllí!i~f !!!~:;~~!::;!:!:1;!~:;tJ:::~:~: 
i;';_:, 

. -~ ~· ·_: .. , ........ ,;,· . 
SALSAS. 

batido, cebolla picada, jitomate y 

chile •. 

- . -, 

18. Pasta •de 601~~:;• rojo· -~~pl~ada para dar color a diversos guisos 

y calciÓs •. · 'se::usá .tan;bié~ para el pozole y cochinita pibil. 

19. Fruta' q~e·.·se 'utiliz~ para dar sabor picante a loa guisos. 

20~Vari~d-ad dE! chu'e muy picoso, secado al humo o a fuego lento, 
con···i'o\.C~~i·_'.~.t~m¡·_\un c?lor obscuro. Se emplea en salsa, gu~sos, 
moles r:ofcís 'y' -~speciaÍmente para la tinga. 

21.Pl~nta de olor penetrante usada para dar sabor a los frijoles, 

chilaquiles y quesadillas. También se emplea para combatir las 

lombrices _intestinales. 

FRUTOS 

22. Fruto que se come tostado; Es muy empleado para la 

elaboración de dulces como el ~azapán y los ·turrones.' 
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23. Fruto empleado para la elabo.ración del chocolate. 

24. Raíz comestible usada Para: elaborar un dulce._ en forma de pasta 

y que es muy común ·en ... Pue"b1a:.~·,-" .... . 
25.Fruto p.equeña,· d~·:cat·~·~>ne9~o-:'_y de·. sabOr aUice, .-parecido a lá 

cereza .. Es utilizado P~ra·;·:·f~b;~i.'c.~i<. ja~ahe-~ contra la tos. 

26.Coquito de aceit~ ·come~·~i~i~;··;c~ándO ."se .seca su almenara, ésta 

suena como un cascabel; 
27.Fruto rédon.do, de cás~ai:,;·.· delga.da .color café y .de pulpa 

anaranjada y dulce. El árbál'.:de .este fruto elabora un látex del 

cual se saca el chicle-. , _ 

28,Raíz comestible en forma de bulbo Y;de coio'r·blanco. Se emplea 

para llenar las piñatas. 

29.Fruto pequeño, redondo, de color:::_á.iiaranja-ao. y sabor un poco 

ácido. se usa para hacer el p~·nch_e;:y·:"p~-=~:_ lle~~~ las piñatas. 

JO.Fruto pequeño, redondo, de color amarillo y de sabor 
agridulce. Se acostumbra encurtirlo_ ·para conservarle. No es el 
tejocote. 

31.Es el fruto del nopal. Su cáscara es verde y tiene pequeñas 

espinas. 

32.Especie de tuna pequeña que es muy empleada en mole de olla, 

33.Fruto globoso de cáscara muy delgada y de color verde. su 

pulpa es negra y muy dulce. 

CEREALES 

34.Semilla que se utiliza para elaborar el dulce llamado alegría. 

VERDURAS 

35.Fruta de cubierta verde o negra, su pulpa es verdosa y de 

consistencia grasosa y suave. Es muy mala para los corajes. 

369 



36.Variedad .~e .gra.no ,de. maíz más 'SÍJ_ave .Y b_lanco que el común. Se 

usa .p.a·~.~ h~ce._7_· ~1·.1:p~~~~·e_··:~:· ·s:u h~·~ in·á.-.·,·p·a~a::: h-a·c;~·~,·~~ª~.aie.s. 
37. FrU~o:-·~e ~.n-~·:·'.·'~_1.áryta_,·:~e!1·r·~~~-~e·~-ª :·'.:·:"s~_..:.:~.c&~~~~.a:~~: .. es ... _espinosa y de 

i;;~:!i'~;,¡Jf ~it~~¡f~!~t~;~f:l{:':t: .:~::::: 
39. Vaina'-',tierna.ide,''-frfjol'·'_:de:tcol()rhrerde.-/Se emplea en mole de 

:::::'.t1!~~1~:,,~z ,~~'}1~~{~:J~'"·· •• •- º'" m= 

~.~ •. Grar:i~~ \d_e ·~-~a~~;:;.h~ry~~.os~:~.~~: :se1.~· comen con Jugo de limón, chile 

que lo hace tomar un 

Se usa mucho en ensaladas y en 

ovaladas y erizadas de 

_·cubierto por una cáscara delgada de 

hacer salsas verdes. 

está cubierto de ajonjolí y sabe 

niafz ele. forma alarga'da y que se 
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SO.Trocitos de tortilla de maíz fritos o tostados que se comen 

con frijoles. 

CUESTIONARIO DE ANGLICISMOS. 

BEBIDAS. 

1.Bebida hervida preparada con nieve, refresco de cola y agua 

gaseosa. 

2.Bebida preparada con jugo de tomate, vodka o ginebra, a la que 

se le puede agregar salsa picante, sal y pimienta al gusto. 

3.Bebida alcohólica fuerte. Proviene del vino de uva y es 

equivalente al coñac. Se usa para preparar highball, se combina 

·con refresco de cola. 

4.Bebida refrescante que se prepara mezclando cerveza con azúcar 

o jarabe y limón; a veces se le agrega algún otro licor grave. 

S.Bebida refrescante de color oscuro de marca conocida 

mundialmente. Sirve para preparar cubas o también para sazonar 

guisos como el cuete mechado, etc. 

6.Bebida elaborada con jugo de frutas y licor. 

7.Bebida helada que se prepara con leche en polvo, hielo picado, 

saborizante de vainilla o rompope y agua; todo mezclado en una 

especie de licuadora. 

8. Bebida embriagante fuerte que se obtiene por destilación. se 

elabora con granos fermentados y cereales germinados. Es un licor 

originario de Escocia. 

9.Bebida que se prepara con brandy o whisky, refresco de cola o 

agua mineral y cubitos de hielo. 

!O.Bebida refrescante preparada con agua, jugo de.limón y azúcar. 

11.Bebida elaborada con leche, azúcar, saborizante artificial 

(vainilla, chocolate, fresa o rompope) y malta. 
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12.Bebida que se toma principalmente en época navideña, preparada 

con agua, azúcar, frutas como: tejocote, pasas, cañas, etc. y un 

poco de alcohol. 
13,Bebida que se elabora con extracto de diversas frutas. 

Naranja, limón, uva, fresa, etc. Se envasa en botellas de 

igradable presentación y contiene gas. 

14.Licor de olor y sabor fuertes, que se obtiene por destilación 

de una mezcla fermentada de melazas y zumo de caña de azúcar. 

15.Es otra de las acepciones d~l refresco, utilizada 

principalmente en el norte de la República. 
16.Bebida famosa en Inglaterra, donde se toma con galletas entre 

la~ cinco y las seis de la tar~e. Es estimulante y hay de varios 

sabores: azahar, manzanilla,etc. 

17. Licor aromático . destilado de las bayas de enebro. Es 

efervescente, tónico y sirve para mezclar licores fuertes. Es una 

especie de cerveza de 9en9ibre. 

GUISOS, CARNES Y ALIMENTOS PREPARADOS. 

18.Pieza de carne de buey o de vaca, suave, que se fríe. Se 

acompaña con ensaladas, papas fritas, frijoles, etc. 

19.Queso suave, de sabor rico y de textura parecida al jocoque o 
al yogur. Se usa en la preparación de postres. 

20.Nombre del queso fundido, generalmente de color amarillo, que 

se ventle en envases de agradable presentación y es de marca 

conocida. Su sabor es un tanto salado y sirve para untarse en pan 

o en galletas. 
21.Nombre del queso inglés parecido al manchego. 
22.Alimento preparado con un pan redondo parecido a la hojaldra, 

al que se le pone una pieza de carne empanizada, frita, y de 

forma redonda, queso amarillo, lechuga, jitomate, cebolla, etc. 
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23.Nombre del alimento que se prepara con un pan alargado partido 

en dos, servijo con salchicha caliente, cebolla, jitornate, 

mostaza, catsup, etc. 

24. Comida que se toma entre las onCe y las doce del día, para 

quitar el hambre. 

25.Pieza de carne exquisita parecida al bistec; pero más gruesa. 

Se come asada o cocida al horno, acompañada de ensaladas, papas 

fritas, etc. 
26.Alimento que consta de dos rebanadas de pan blanco o integral, 

entre las cuales se pone carne, jitomate, aguacate, queso, 

lechuga, etc. 

27. Pieza de carne de la mejor parte del lomo de la vaca o del 

toro. Es suave y pulposa. No es el bistec. 

28.Pieza de carne de sabor muy apreciado, cuyo hueso tiene forma 

de "tº. Se come con ensalada, papas fritas, etc. 

SALSAS. 

29.Salsa de sabor dulce, hecha con jugo o puré de tomate. Se 

utiliza en huevos fritos, hot dogs, etc. También se emplea para 

limpiar el cobre. 

30.Salsa preparada con caldo de res o de pollo, cebolla, harina 

y especias. Sirve para acompañar carnes fritas u horneadas. 

31.Salsa muy líquida de color oscuro, hecha con un fruto parecido 

al frijol, comestible y muy nutritivo. Sirve para sazonar carnes, 
guisados y ensaladas. La emplean mucho los vegetarianos como 

sustituto de la sal de mesa. 

CONDIMENTOS. 

32.Condimento de origen hindú, compuesto de varias especias y de 

olor y sabor penetrantes. Es vendido en forma de polvo y da sabor 

agradable a la carne. 
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33.Polvo· blanco ·para hornear, parecido a ~ª.· harina, el cual 
permite que ·los ·pane.s, ,pasteles· y galletas se esponjen. No es la 

levadura. 

FRUTAS. 

34.Fruto sabroso, de forma ·alargada, ~~r.va· Y CÚ! -~-~lar amarillo. 
Es propio de los países tropkáÚs . Y. es ·e·r·aÚ.rn~nto preferido de 

los micos. 

CEREALES. 

35. Nombre general .·'que '_reciben las hojuelas de maíz y semillas 

como: el arroz,;·.-frijol,---lentejas, etc. 

36.Cereal elabor~d·o co~ salvado y fibras naturales. Se toma con 

lec~e -y_.fr~~.ª~<:~:6,~~~.-· P'iátano, fresas o melón. Es muy recomendado 
por dieÜsta~ · y,;n~·t~iólogos. 
37 .AlimentO'>:'qué·· :;.gene'ralmente se toma en el desayuno y que 

_consis·t~r ~-n·:---h~ju·~·i~s de maíz, leche, azúcar y rebanadas de alguna 
fruta·. ~-/,,-:' 

38.Mciíz<-~-~,-,/~-~t'~~·¡,:·~~- forma· de pequeñas bolitas que truenan cuando 

se les a~r~ga l.~~h~. Se acompaña con azúcar y fruta. 

PANES, POSTRES Y TORTILLAS. 

39. Postre elaborado a base de un plátano rebanado a lo largo en 

cu«tro piezas y cubierto con una o más bolas de helado o de 

nieve. 
40.Especie de panqué, hecho con harina, huevo y leche. Tiene un 

sabor saladito y un ombligo grueso y redon~o, con un orificio en 
el centro. Generalmente va espolvoreado de azúcar y, en ocasiones 
cubierto de glas de chocolate. 
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42.0ulce cocido en horno o E!n baño·· María; hecho con yemas de 
huevo, .leche Y· azúCar·: batid~s / Hay' es,tiio_· na.poii.tano. 
43. Past:elit~k · .. '~la~·~·~ :;y··."r~d·O~d·~-S<~q~e se·-_ ~-6~~·n~· éa'1 i~ntes con miel 

de. rnap~e.:y, Ü~ :~t~~-~~-·~;·d·~~::-~~~-.t~~:¿f.1~·~.·~.-. ~-~·n~-~~-1~·~"-~~:~·~,~"- el .desayuno. 
44.Especie de''~o,~~illa fi.gad~;~ tbstad~' ;en úh ~~ide, que se come 

:;\:~ftlf ¿~~~*~:g~~t:~a~{-~~1~~-~i~i~!~:;~~u~'. ba¿ados con miel y 
li'cOi:-~' ·,:;·. Sf.'- ;~»>:·": ·:·~:'t--/ :.;_;~> .. ,,; . .-. .. ~,-~_ ::,~,:.~?.'.:,"'~-;.;;::~, ;k~\: 

. :!:~~¡¡~¡~¡¡~~~f i~lf llljji}~~·::::::·=:::: 
h~.cho. ?~-~·~~'n >=i'ur~ _remojado .·en: ~-~~:h~\>l~~~_-¿_fa.do· ·cori huevos y pasas. 
50. Lech~ ,f.erm~~tada d~ sabor .~~id6·, -.~-1.~i'J~~. en vitaminas. Se toma 

con frutas, miel y ger-~en. d.~ ~r.ig~·t· L.~~:-'.~a-turistas la recomiendan 

por.ser estomacal. 
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HO.J A DE ·RESPUESTAS· •. 

~ú:nero de in-fo'rma~t:~: 
.-----·-· ed~d·~--------------~:: . ..:~ carrera · - . ; :.~--,·: : ·o-r.r-e·ccióri·:.,_·_· _· ---·-·~·--·-__ ... _ .. _. ___ _ 

Lugar· de:-. oacimfe·n·t.0'.~\ ,,..,, -- . ._ .. ~-:~-?·:·;:::'.''~~c::.·1 ;•.-,--.::·,.'.~',;.' .... ,,-,~··~ _ '/"' ;·_ :;; -~;'.·.·, .:. 

Tie·rn~o: de .. '.z...é~'.fd-'f~ ·:en1-:-el'. EdO-~\·d·e-~."MéX: ,_·o·~:,r,.~i·: •. ::,-::.;.~,\ ~;; 0 -"~:,:·: ,: •• • - - -· 

Idio:.i~s:· q-~-~: -~-~bl:~ ::~-'>~'~:t~~~~-~:·~::·:- -·_.,·;:.. · -~:~::,".:::· .. : ;.j-·(,» J: ,. ··-~" · -·· 

Vi~je.s·'· ·':•'•···". ,_. . '· ... •,_,. .. .... e·,•· •·:e: :C.·•' 

Luga rde iori~en. i:!éi los padres __________ ·<.,.•·_,·_ .. •_:::·_, '-'-' -"-''-----

. . . 

RES'PONDE DE-MANERA CLARA y BREVE A LAS SIGOIE:NT~~-éREci·~~~Ai.~-
··-- - :-~:--~~-'._,:_~·-~- --

-1.¿Cuál es tu punto de vista can respecto a la civ1liza·c~ón, 

y cultura Norteamericana en general?~-------~-------

2.¿Cuál es tu opinión con respecto a las civilizaciones :i:íA~·;e~as 

en nuestro país?~~~~-~-----------~~--~-----

3. ¿Consideras que tiene la misma importancia la ensé'ñ'an~~ ·· · 

obligatoria de una lengua indigena que la de una. l_en9u.a .• 

extranjera? Si, No,¿por qué?~~-----~~~~----~~~~--

4.¿Consideras que 
extranJeras en tu 

ta da mayor prestigió i.el;:iJi:i'uí:ar. p.ilabras · 
vocabulario? s'i ;,:N~·/~::;·~~~~.~~-~~-~·l;·'6~<<~/:;~ '.,'::·::::: :.··: 

-·::'s\· .·,·'..~i··· 
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ANGLICISMOE 

l. 



~AHt:ArLISMOS 

l,~ 

2.=:iocc:a:e 

J.~ 

4.~ 

5.~ 

6.o:Jl=ue 

7.~ 

e.~ 

9.:~1:.a::::ui:es 

10.enchl.l.adas 
ll. en toma ta das 

12.huauxon~le 

l3.~ 

14.~ 

lS.~ 

:6.t.:.aoalo:e 

::. -; . guaca:no:e 

:3.~ 

:.:1.~ 

2J.cnilpotle 

2L epazote 

22.caca:iuate 

23-~ 

24.~ 

25.capulin 

i6.coyol 

27.chicozapote 

ia.jicama 

29.teJOCOte 

jQ.~ 

31.~ 

32.xoconostle 

33.zaeote 378 

ANGLICIS!'1CS 

l. bloody :-la=·( 

2.lliill!i 
3 • .2!:!1 
4.coca ::o:a 

5.~ 

6.~ 

7.hi;h ca:.:. 
8.ice c~eam soda 

9.li:nonada 

!O.malteada 

U.ponche 

12.refresco 

l3 ·!:2.!l 
14.~ 

15 ·.!:!!. 
16.whisl<y 

17.yinverel 

18.~ 

19.cotta~e 

20.cheese wiz 

21.~ 

22.hamburguesa 

23.hot dog 

2 4 • ll!!!s!l 
25.~ 

26.sanówiche 

27.~ 

28.~ 

29.~ 

30.~ 

3l. soya 

32.curry 

· 33.roya~ 



34.~ 

35.aauacate 

;6.cacanuaz1ntle 

37.~ 

33.cr.1:acayote 

39.e·::>:.e 

.;.:.~ 

.;2.hu:..:.:acoc:le 

.;J,. ~i:.c:nate. 

44 .nooal 

45.~ 

46.~ 

47.~ 

48. oalangueta 

.;9.tlacoyo 

50.~ 
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34.~ 

35.~ 

j6.al: :C:-an 

37.corn f!.akes 

.35.c::>r:i ~o::::s 

39.banana sol:: 

40.~ 

41.~ 

4 2 ·i±.!r!. 
43.honey cake 

44.hot cake 

45.:naple 

46.~ 

47.pangué 

48. pudin 

49.~ 

50. youqourt.. 



Alumnos inscritos ENEP-Acatlán semestre 90-I 

carrera Rei~scripc~.on~s Nuevo Ingreso ··TOtaies 
... .. 

l. -Arqui tectu'ra · 609 »259 c67 
2. -oiSeñ~ GrÚico ' 218 lBl '· 3S:l 
3.~Actuaria 427 190.- 5·-.. 
4.-Rel.Internac. 790 .360':: 113.) 

5.-C.P.A·.p. 828 296 ll24 

6.-sociología 302 2oa· 510 
i.-PeriodiSmo 1124 450 157_4 

8.-Derecho 3230 1000 ·4230 

9.-Economía 517 l9l 708 

lO-Filosofía so 38 88 
ll-Lengua y Lit.H. 73 4l lH 
12-Historia 156: 67 223 

l3-Pedagogía 566 245 811 
14-Ingeniería 813 282 1095 
15-MAC 1239 537 li76 

16-L.E.I. 172 40 Ú2 

15498 
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Alumnos inscritos ENEP-Acatlán sem. 90-II 

Carrera mase. fem. eotal 

1.-Arquitectura 557 136 693 

2.-oiseño Gráfico 150 2o'4 354 

j.;_Actuaria 291 224 515 

~.-Rel.Internac. 335 563 898 

5.-C.P.y A.P. 556 201 837 

6¡-Sociología 140 181 321 

7.-Periodismo 441 803 1244 

8.-Derecho 2410 1534 3964 

9.-Economia 391 171 562 

10-Filosofía 28 25 53 

11-Lengua y Lit. Hisp. 27 60 87 

12-Historia 77 105 182 

lJ-Peda909ía 97 632 729 

14-Ingeniería 827. 84 911 

15- MAC. 848 597 1445 

16- L.E.I. 47 124 :11 

7222 5744 12966 
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MIGRACION EUROPEA DURANTE LOS SIGLOS XIX· Y XX 
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FUENTE: M. H~~ncr~ '~ f:!_as~u~v.ª.~~d~~,i,~~.' ~v~~: ;·~~.~-~.t7·.· ~.~;. vandrarslakter 
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ff'.~~.·~·~:::;~· · :JU~Qt?·~;~ 
01110~~:!~~ ·.· .• ~¡··~.1·1:~91 ·~. }.~ 

, ; T~u1mlolc1 •. · _ . ~ 
• Guac-.unuh: 92.7.8

1 

~ 
1\chiulc 7~.89 · 
Chile , 95.7!1 !S,75}.>'.\" 
CJii/pl.tlc 78.85 ·.~::·,:: ,l!Si.ú(-
1~1m~otc 96,0 
Cacahuate 96.51; 
Cucao 97,Gl 
C:alllotc 9!>.7S 
Capulin 80,98 
C:uyol 9Jj7 
Cldco~upnlc :W.51 
Jí..:11111a !M.fi!! !1.75 . 

i 
5,6.~ 

.. :. ·'·I 
2.14 

\ t~~ 
f 

;~<~·~J' 
:x~·~·1.!Sc.::.'- -~., · l 

Trj111,.:otc 9~.!)Ü :s~49;_r :. )!AH:.:;. 
N.111..:hc 17.!J8 J!J,07 ·/'!iti46; ::~-~~; ·lJ,52·'· 14>1. 

. '¡ Tun" 97.!H 1·.t17 . ~::·~:o:~G:·::: __ :.:~·~:'.: ·:)·;·0;5it~ 
Xucono,dc 

Zapote 
f1uau11i 
A~UUCiltC 

Cacul1uazintJe 

Chavot:.: 

Chilucuyotc 

l~jutc 

Elote 
Ezquhc 
Jl11i1lacodtc 
.Jitu111atc 
N1111al 
'l'umillc 
Cucul 
M1:111cla 

· Jlalu1111ucta 
1'Jilcuyo 
'l'otujlo 

80,18 2.67 ··. 1ií.'.si;,':;·.":·· 

.D0.9! 7,77· 
9.IS · l,60 
96,8 2.94 
45.59 11.26. 

95.18 
75,36 
94,(ió 
95.!19 
!lli.79 
83,93 
!J!J.06 
80,17 
!J!S.lJ.J 
!J•J.!12 
9,oll 
76,97 
75.08 
9·1.12 

4,02 

17 .42 
2.68 
3,75 
2.41 
l·l.H 
·l.82 
16,!!8 
3.·18 
2.6H 
4.82 
15,81 
9,tl8 
1,60 

o.ss<. 
11.26 

31,63 

l.Íl7 
o·.5u 
0.26 
o.so. 
O,HO 
o.~w 

1.87 
3,48 
3,75 
0,53 
S.'18 

. 6;16 " 
O 0,80 O' 

\ 4.28: 
2.1'1;:.-_ 

O.tÚJ· .. 
l .H7 
·1.112 

· s,.JH 
0,5!S" 
69.'IS 
!S.21 
U.94 
0,HO 

.... : . . ,,., 

1 

l 
1 

o.~~, 
'1 

--.) 
12.É 
o.2i 
1.oi 

! 



GUAUllO Gl':NEltAI. 

j.,t 'l'érÍ11h1u 

llluocly Mary 
llrarnli 

t. ~ llul 
e.o t:11ca Cola 
'~ ~ . Cvctcl 
~.o l·:s11ulmo 

lli¡.;hli11ll 
Ice: crcmu "ulu 
J.i111~1mul11 

:.11 lll11ltca1ln 
1.i l 1c111ch1~ 
·¡, ltcfrc:u:u 

llu11 
St1tla 
Te 

.. IVilbky 
Yinyc:rcl 

:uiocc 
Cu1t<1"c 

· Chccsc wfa 
Clléucr 
llamt..urgucsu 
1 lot dOg 
l.(1nclic 
Hn:1hlf 
Samhvichc 
Sirl/11\ 
'J'-li1111c 
C,1b11¡1 

Gn1vy 

Soya 

Aclivu 

'66,7 
75.89 
B·l,·lli 

J'n~lvn 

!J;3H 
ID,28 
lli,fi~ 
!!,li8 

. Uc:tc.:uuocldu 

. O.U7 

U.11 
0,5!1 

1.87· 
0,5S 

··'6,IG',." 
··1.60· 
2.14. 0,80 

" 0.80 
0,5!1 0.26 

'!.GO. 
o.su 
2H.ID . .24.US 
1.lio · 
~!t.!12 rn.01 
8,IJ.1 o.~G" 
1,(iO 
15.01 2.14 
6.70 ·o,2G 
12.SS 0,53 



l.- Inglés 
2.- Francés 
3.- Italiano 
4.- Por':.t.:;ués 

s.- Alemán 
6.- Náhua:r.l 
i. -: Ot.ros 

a . ..: Ni ne; uno 

·clave Dirección. 

l.- D.F. 

2.- Edo. México. 

Clave ·carreras. 

l.- Actuaría 
2.- Arq~itectura 

3.- C.P. y Admon. 
4.- Derecho 
s.- Diseño Gráfico 
6.- Economía 
i.- Enseñanza del inglés 
a.- Filosofía 
9.- Historia 
lO- Ing. Civil 
u- Lengua y Lit, Hispánicas 
12- MAC 
13- Pedagogía 
14- Periodismo 
15- Rel. Internacionales 
16- Sociología 
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Clav~ respuestas cuestionar:os. 

1.- ac~ivo 

2.- pasivo 

3.- et.ro 

4.- desconocido 

Clave ~=eguntas iniciales. 

1.- pro 

2.- contra 

J.- si 

4.- no 

Clave viajes. 

l.- Aguascalientes 

2.- B.C.N. 

3.- s.c.s. 
4.- Campeche 

s.- Chiapas 

6.- Chihuahua 

7.- Coahuila 

3.- co¡ima 

9.- Duran90 

lO- D.F. 

ll- Edo. México 

12- G'Janajuato 

i.3- G'Jerrero 

:.4- Hi:.al90 

ls~· Jalisco 

16.- Michoacán 

17- ~:>re"los 

13.- Nayari~ 

BB 



19- Nuevo león 
.2 J- Oaxaca 

21- Puebla 

22- Querét::aro 
23- :Qulntana Roo 

24c Sinaloa 
25- ;Soncra 

-''5-. s.:...?; 
27.- Taba Seo 
26- ·r~:r:aUlipas 
23~. :-·:aXé:'alB:' 
30- ·verac·ruz 

31- 'l'uca.tán 

32- Zaca:ecas 

33- ::.-t:.;. .• 

::.;- !..A. 

,;s- E..;rcpa. 

3é:9 



CUNJIO DI OATOI IXTUt.1.aa1n1co1 IV. IVbj••J. 
1.- u.u.11.10 u.-o 
2.- u.u.u 
1.- u.11.22 
4.- s.24,21.n,10.11 
,, .. u.u.u 
1,- O 
1.-1 •• ,, 
1.- 1lo20,U,JO 
t.-' u,21,10 
10.-1,1,u.u,21 
·u ... u.u,20 

J1,•l,t,1J,H 
Jl,.4, U,;u,21, 27,21!, lO,Jl 
n.-1,12,11,21 
0.-12,u,22 
4lo•4,15120,22,lO 
u ... 2.u.u,10,· 
o.;.1, t~ u.i1,22,.u~12 
.. ; .. u,'20;1j ·. 
,4-,;~u~ 11~20,21,u' 
··o.~u.u,·1ó -·· · 

u.-12,u!11,21,:u .~ .. - ·:.~· n ~u ·24 '2s·1J 
u . .:.u, 11,:i1~21;10,ji ·.·: :::·.:4i;· .. ¡j:ü;21:10,11 · 

!:~:~·j~'u;3¡'.-. · :-<~·w :~·t·r, :·:!·i::~~t~º 
u.-20~10 ::,':; 5~:~:'. {:>:.~.'sa.:-o:·.-· 
17, ".'U, 171_~1; ~ti;:.~¿,·'.:· ..... U• •U, U, JO 
.11.-u.u,u.c. :: ·/~ '· ··· ... :·-,1~«~20,21,21 · 
lt,•U,11,10"-; :·, -:~· -sc~·1J,2l,l0 

20.-12,u.1s,21,12 «~· :- -:t: <: ~,·.~1.1, 11, 20.u 
2i.-1,u,12~1J ·. ~, : u.-s,i.1,21,22,21 
22 ... u,1s,20~21, 10 
21.-21,21~JJ 
24.-2.1,u,u;u~JD .. 
u.-11~12.u~u,11.JD, 
21~-2.11,u".: · · 
21.-1.u,u · 
n.·-o · 
n ... 1i.u.21,12 
10:-0 
11.-u,10 

u ... 11;1s,u,u,11 
JS • •ll1 lS1 ll, JO, Jl 

211-u,u,u.22 
212-20 
2u-u. u,11,20,22,Jo,12 
214•11 oU ,U ,u,22 ,21,10 
21s .. o 
211-0 
211-0 
211-0 
21t-2J ,21,10 ,Jl 
uo .. 1,u,u,11. 11,21,10 
221-0 
222-1,12,20.11 
221-12,u,u,1s 

ns-11,u,21,10 
221•2J,J1,JJ 
221-u.11 
221-0 
221-0 
2JO•l2, U,17 ,21.22,10 
2Jl·O 
2J2•1J, U, 17 ,21,lO 
2JJ-U, U, U• JJ, 2Co l0 
2l4-0 
ns-u,u,u.u,u 
2Jl•ll,1S,22 
u1-u,u,u,20 
2Jl-O 
2Jt•U.u,22 
240•1lo 14,u;i1,11~2l 1 lO 
:u1-12,11 
2u-11,20,10 
20-4,1,21,21,10 
2u-21,21,lO 
20 .. 0 

91 ... u,20,21,u 
,·1:-u,JJ 
,,; .. u,n 

.1a ... 1,u,u 
u ... u 
u.-s,u,u,20 •. 21 
IJ,•J 
u.".'u,11,20,21 
u ... 12,u.n,21,10,n,12 · 
u.-u,u,11,11,20 
n.-u,u,21,u 
n.-u,11.11 .1t.21,21, Jo 
u.-u,20,21,u 
10.-u,11,21.10 

241-1,u.11,10 
u1~s.20,21 

20-2.u.20 
24'·0 
250•2l 
2s1-2,1,11,2s,Jo 
252-U,lt,JO, 
25J .. 5,20,U 
254-17121.ll 
us".'20.21,21 
2Sf•llo211221lS 
2n-1.11,Jo 
251•7,20,Jl 
2Sl•U,JD,Jl 
21D•7,20,JJ 
Hl•2012S 0JO 
212-0 
2u-1,u,11,2'l;l2 
214•0 
2IS•2,S,11,21,JO 
211-u,u.10 
211•S,l,U,U,2l 
211-21,Jo 
211-s 
210-1,11,25 
271-20,JO 
212-u.u,u 
27l•1J,U,2l,2S,lO 
274 .. 14,21,Jo,11 
21s .. 1;i't,'2T.if,J1,1J 
211-u,20,21,Jo 
2n-1.u,u.2s,12 
211-s.2J,u,11 
211-1,u.u.10,11 
210 .. s, u, u. u •. 11, 11,10, 21, 10 

71, .. 4, JJ, U, JO,ll, Jl 
u.-1,u,u,u 
73, .. 13,20,10. 
H,•U,U,20,21.12 
"~~u.11,21.u · 
11.-12.11.12 

io1 .. u,n.JJ 
101-u.u,21,Jo 

-.. io1-1 tu ,20,22~10.11 
1oi:.:o·;.· 

11<0--12. u, .s-;20, 21 

,:•.•-~;1_1,:~.u . 
112-u,u•u,ll 11 ~-12, U, 17 ,21.; 

:211.-s,21-,21 ·!u~o·~ 
11;~u;21~ü ,._·~· ··~114.:0:.-,,.~. 
ID.•12,u,10 ·"<: .iis~1S','jS~'.j4·:;, 

· 11.¿.~1,21!27~10'-~" :·'. -~:'_?·:, iui-u~·u 
'12.-1,s,u~u.u,Jo.H,i,_•:"- -·1l7:u;u,2l,ú· 

::::::'.:::::'..~;f~.~:~1~i1:m::fü::1 .... 

;:iii!i:l1lil1!il!tl;ii~:· ...... 
-.-·u.-u;u;u-.. :;.:~·· · .. :;:::':~-·~ u2-u;u~JO,l2 · 

,:·_ti • ..:1J,21.~Jo ~· :·,~~\.'~~:.:-.''.~¡:; ~ ... · 1 JJ~O. ·:o " . · __ . ' .. 
,-:-n.-u,u;21< U4--1,i1,21:22· 
100.:u:u;2J;üé,~J'.-, .. ;·;~. us::1J;ui20,24"-
101-n,·u.-20,u .. ::::·;-\::~· r:·:,;·~- 1u-1~ú~20;zi·:· :e 
:iá2..:12ou~ut21:1·a -·-« 1p~u.,u!n,21 
101-u,u,JJ·'' >; :_-:-· u1-u.u;u,u,21,Ja 

·. 10fi•4,Uo21112l,lO,Jl Ut•Uo2ltll' 
1·os.."1¡1r:. · . .- · · ". ~40~.J,u~1~,1~;u,2_s,10 

·211-s.11. u,Ú,Jo · ,.- · · -.: 111-u. ut Jo 
.. -----. -·-:·211·1·,,;u-,21;~-¡"·~'~·~ _111:ntu,u,2s~21.Jo:· 

2u-u,12,11.11.u.2t .. J11-u.n.11.22~JJ · 

2at-21,34 · :, ··. · .. ·~· ·,,::uc~'í4,u-;'ú~22,21,21,·u 

210-1,12:u,2o;il ;·,'..:>.):· .. :::.-.~.n~O\~ i{:·r .. '::,..:.:' .. ' ·, :, . 
::!:~~ ~!~ ~ ~~;~:,'~~':.{:e:'.,-.·· · .. ::;~;'; !!·:~it i ! ~,!:: i:·: :~: !!'- ~ 4 1 

JO. 

. ~~¡¡¡¡¡¡;:¡~,~~~¡¡fil¡~f i!11~f lr'.· 
100•4 ,U, U, U;U, 22;2~ .. :;:_;:ft.JJ~~ .. ~.~/·~'.~·;sc' :-, 
lOl·U;21;21,lO -·>)~\ . :'), Jll•4o27,l01Jl , 
l02•1l ,201lO .' ,.<~:;;.l_l7~0 .-;.: r-~;'.\,·:.,y·: 

._ !::::~·1.1 .. ,;''\~~~~.~~:;)i'.;\::~;;·:jti!:·~~~:~;1.1,~4,~o.J1 ·. 
~::~!!;!:.~~!·::!·!!·:;~;~~t~;~}~\~~~~;:i.~;i~!.:,!·~ :::! .\ -.:" -. ,• 
101.11,~1 ~u •. u !2l ~12._2~~-~.º,: 1u~.l?~.n~u, , 
Jo1-2,1,1,u,_u.~o,.u~1-~.-;_'f;:·~u~~1_..11.22 :. ,' .· , 
~-~~.:?,.:, '. :·i;,._i·"~;_:~,.:'.:::~;~::, 1u-.1_1~ u .• 11~u.-2~.· 11 

~!~':: '· ..... '/"' :').-•: -~!~'..\-~:::!~·21·l2:. 
112-1,u,22,10 . 
Jll-ll . 

~ l47•1l1U;1o~JJ · 
:.'J41•11f 20, 21,12,12 

10-1.u,u 
JSO•ll1l40U,17, 21, 21 

1u .. u.n.u 111-11.21,J 
142-12,U 111-2,1.u, 
UJ-4, lJ, lS, 17,JO 111-s,u,20 
144-15~21.10 111 .. u.u.2 
us-u_._u. n. u .• n 110-u.1s.11 
141-0 lll•U,14,l! 
147-0 112-0 
141~15.JO,lj. 111-12.u,11 
141·13~ u.20, 21.Jo 114•0 
uo~u.u.u,u,11,Jo Hs-u;'u,n 

· u1-12,u.u,u 111-1.11,u, 
· ü2-í1.u~21.10,11 111-1,U,17, 
.Ul-0 111-0 
154 .. 2,u,u.u 1n-22.Jo 
us:;.o. 1to-u,21,10 
Ul•U,21 121 021 111-u,21.u, 

·· 1n-12.u,11,11,22 112-u.u~u, 
1Sl•l,20,21122,2J,21,21 0JO lll·O 

'Ul·lJ,JO,Jl 1'4 .. 5,20,JO 
110-u,20,21,u,u 1n-o 
lU·o 111-12,u,u. 
112-11,u.21.>o 111-s,11,u.1 
1u-12,u.21,21,10 111-0 
114-1,u,u,11,10 
us-u.u.JJ 
111_ .. u,u,u,.Jo,11 
111 .. 1,u.u,u.u.10 

· 111.u,u.10,u,n 
111-0 
l70•JO 
111-2, J, u, u. u,JJ 
112-2J,21,Jl,ll 
17l•O 

~ 174 .. 12.u.u,11,Jo 
175-U,22,JO 

151-15.21,21 
JS2•11,12, 17 ,21,32 
JSl•O 
JS4-1,u. u,11, 11,Jo 
JSS-7 
lH•O 

"351-11,21,21,JJ 
151•7,U, 11,22,Jo, J2 
1u-1~.u.21.21,21,10 
llliO•U,JO 
111-u,21;22,12 
112-12,u,21 

Ut-o 
200-0 
201-1,u,11 
2n-1,JO 
20J-12,u,u. 
204-1,u.11.2: 
205•0 
201 .. 12,u,u,;i 
201-1.10.21,Jll 
201-0. 
201-12,u.u 
210•0 

JU-.; ~ ~. 

Ju-u,u,11,2 
lU•lt,'17,22,J 
lH•ll,17 1 21 1 11 
Jn-u .u. 21, 1. 
lH·O, 

170-ll,lJ, ll 
l7l•2,IJ,U,ll, 
112-u.11.11,2, 
1u-u,u,11.20 



u ..... u.u,Jo,u,JJ 
u ... 1,12,JJ,U 

io1-u.:u,u 
101-u.u,21,Jo 

u.-u,20. lo 101-1, 11, 20,u,JO, Jl 
H.-U,U,20,21,]2 lOf•O 
n.-u,11,21,12 llO·U.ll.U,20,21 
76, .. 12.11,Jl 111•11,.U,23 
n.-u,u,11,21 1u .. u.u,JJ,ll 
211,-s,21.21 1u-o 
u.-u,21,JJ 1u-o 
IO.-u.u,JO lU•U,25,H 
u.-u,21,21,Jo lll•ll,11 
u.-1.s, 11.u,21,Jo,H 111-u,JJ,21,u 
u ... u.u,Jo u1-1,u,2J,21 
l4,•1lol01ll llt•O 
u.-1.u.u.21,2•.2s,lO 120-ll.14,U 
11.-u 121-11,10 
11 ... u,u.21,Jo,J1 12:11-u.u,11,u 
u.-2l 1ll,ll Ul•ll,27 
H,•O U4•7,ll,20,U,2l 
to.-o us-J.1,u,H 
tl,-u,U,ll Ul-4,2l,27olO,ll 
12 ... u,11,2s 
9J.-l. ll, 1t,J0,21, Jl 
u •• 1s,21.2:11.Jo,u 
n.-21,22,Jo 
u.-4.20,21.Jo 
u.-u,11.ll 
H,-U 0 21,JO 
H.-u,u,21 
lOO•UolloJloll 
101-u,u.JO,u 
10:11-u,u,1t,21,Jo 
lOl•llolfoll 
10•·•, u,20.21.30,u 
1os-1,u 

211-S,ll,13,23,30 
~·2n~11. J,1J,2l;24 

21J•llo 12, ll.U,22.2' 
214 .. 11.21.22,n 
21s-u,11 
211-u,21 
211-u. u.11, 11, H 
211-2,13, 2s.u.Jo 
2H•27,J4 
290-1,u.u.20.u 
2'1-12,17,21 
2u-1.u.11.22.32 
2u-1, u.11, :110, :111, 22, 30 
2'4•0 
2U·ll,U,11o2l 
Hl•lollolS,20oH 
2'7•4,U,17 
2u-u,20,21.Jo 
2u-u.1s.11,u 
300-4, U.14. u.11.u,2• 
lOl•U,21,21,30 
302•llo20,JO 
JOJ•U,11 
]04-0 

127-u.u,u.n.>o 
121-U,30 

u1-t.1>, u.11,21,2J,30 
u2-1c,u,30,n 
lll•O 
1J4-1 0 11,21.u 
13S•U,lS,20,H 
131•1,11.20,21 
u1-u,u,11,21 
u1-12, 13,u,u,u,Jo 

uo .. 3, u, u,11, 11,2s,Jo 

lll•lJ.11,JO 
ll 7-iJ,14,1SolSo21, JO 
lll•U,u.u.u.JJ 
lU•l, Uo22,21, JO,J2 
l20•0 
l21•1,U,U,l2 
lU•ll, 21, 22,21 
3u-1, u, u, 11,11 .1t.24, 21, Jl, JJ 
JU•U, U, U,U 0 2l, 210 ll 
l2S•O 
lU•U, ll. u.u.11, 11. 24. JO 
Jn-u, u. u, 11,21, 22 
321·lo U. U, U,25, 27, JO 
JH•U,U,11,21 
JJo-u.u,20,22 
lll-0 

JJJ-11,u,11,Jo 
JH•ll, U,U,21,22 
JJS•U 
JJl•4,27,JO,Jl 
Jl7•0 
JJl•ll, U, U, U,24, JO, Jl 
ut-u.20,u 

101-u,u.11,20,22,21,>o JU-1,u,21 
301-11,u,u.u,21,u.21,Jo Ju-u.1s,2J 
Jo1-2,1,t,u,u,Jo,u,JJ Ju-u.u.u 
309-0 Ju-u,u,11.u,21,J1· 
JlO•O J4S•l7,21,l2 
Jll•O JH•O 
JU•l,U,22,JO 
lll·ll 
Jl4-0 
l15·1 0 ll 0 ll o2l oll 

1n-u,u,Jo.JJ 
Ju-11. 20,21.u,u 
Jn-1.u.1s 

141-ll,1'5,ll 
142-U,U 
1u-•,u,u.11,Jo 
1u-1s.21,Jo 

- 145-u,u,21,z1,21 
14'-0 
147-0 

l7f·U,21,JO 
111~2.1,u,21,Jo 

111-5, u,20,2J,J1,JJ 
11t~u.ü'.21 
UO•U,U,11 
1111~u.14,u,20,11,21, >o 
112-0·,,' 

JU-lS~JO,Jl . -··: ÚJ·ll:i.;ú,21,30 
1n-u,u,20,21,10· ·· · 111.c.:o· .. :.;e~< .. 
1so .. 12.13, 1•, 15.1i~-,o. ·1' ·11s.:.1J'f 14, 11,20;10 
n1-u.u,u.11 · ··---111-1,u.u;u,:Jo 
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