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INTRODUCCIÓN 

La investigación desarrollada desde el ámbito académico e investiga-
dor desempeña un papel fundamental en la promoción de la libertad, la 
democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera. La investi-
gación producida en las universidades desempeña un papel fundamen-
tal en el fomento de la libertad y la democracia en nuestra sociedad. La 
universidad, como centro de excelencia académica y conocimiento, 
tiene la responsabilidad de generar investigación rigurosa y relevante 
que contribuya al desarrollo y avance de la sociedad en su conjunto. 

La investigación universitaria fomenta la libertad al desafiar las ideas 
preconcebidas y cuestionar el statu quo. La libertad de pensamiento y 
expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. 
La universidad y otras instituciones de investigación y académicas, 
proporcionan un espacio propicio para el intercambio de ideas, el deba-
te intelectual y el cuestionamiento crítico de las normas y estructuras 
existentes. A través de la investigación, se exploran nuevos enfoques, 
se plantean preguntas incómodas y se desafían las suposiciones esta-
blecidas. Esto contribuye a la ampliación de perspectivas y al desarro-
llo de soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentamos. 

Libros como el presente fortalecen la democracia al proporcionar co-
nocimiento basado en evidencia y trabajo empírico, por una parte, y 
análisis riguroso e interpretación textual por otra. En una sociedad de-
mocrática, es fundamental que las decisiones políticas, sociales y eco-
nómicas se tomen con base en datos y análisis sólidos. La investiga-
ción académica rigurosa y objetiva ofrece información confiable y 
precisa que ayuda a informar y enriquecer el proceso de toma de deci-
siones. Los resultados de la investigación pueden influir en políticas 
públicas, programas de gobierno y en la formulación de leyes que 
promuevan la igualdad, la justicia y la participación ciudadana. 

Asimismo, la investigación universitaria fomenta la participación ciu-
dadana y el empoderamiento. Al abordar temas de relevancia social, la 
investigación universitaria puede brindar una voz a los grupos margi-
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nados y promover la inclusión. Estudios en áreas como la igualdad de 
género, los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad 
medioambiental pueden generar conocimiento crítico que impulse 
cambios positivos en la sociedad. Al dar voz a las comunidades y gru-
pos afectados, la investigación universitaria puede empoderar a las 
personas para que se conviertan en agentes de cambio, aboguen por sus 
derechos y participen activamente en la toma de decisiones. 

A través de trabajos de investigación como los aquí recogidos también 
se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad. 
Al investigar temas como la corrupción, la gobernanza y la transparen-
cia, se pueden identificar prácticas y estructuras que obstaculizan el 
funcionamiento eficiente y justo de las instituciones democráticas. Los 
resultados de estas investigaciones pueden impulsar reformas y meca-
nismos de control que fortalezcan la rendición de cuentas de los líderes 
y las instituciones, contribuyendo así a una mayor transparencia y con-
fianza en la democracia. 

En resumen, la investigación producida en las universidades desempeña 
un papel esencial en el fomento de la libertad y la democracia. A través 
del cuestionamiento crítico, la generación de conocimiento basado en 
evidencia y la promoción de la participación ciudadana, la investigación 
universitaria impulsa cambios positivos en la sociedad. Es importante 
apoyar y valorar la investigación académica como un componente fun-
damental para el desarrollo de sociedades sanas democráticamente, 
sólidas en el aspecto de convivencia y tolerantes para reforzar los mim-
bres básicos sobre los que debe sostenerse nuestro sistema. 

MANUEL BERMÚDEZ VÁZQUEZ 
Universidad de Córdoba 

MARTA ROJANO SIMÓN 
Universidad de Córdoba 
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CAPÍTULO 37 

NAHUATLISMOS EN TEXTOS ÁUREOS: TENDENCIA 
DIATÓPICA Y COMPARACIÓN CON DATOS  
DEL DICCIONARIO DE AMERICANISMOS 

MARÍA TERESA CÁCERES-LORENZO 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ANABEL MEDEROS-CEDRÉS 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

YAIZA SANTANA-ALVARADO 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

1. INTRODUCCIÓN

Para estudiar la influencia que los préstamos de las lenguas amerindias 
han tenido en la formación del léxico hispanoamericano puede ser nove-
doso poner el foco en el análisis de varios periodos sincrónicos de la his-
toria de estas voces. En concreto, en esta investigación creemos que sería 
útil para obtener resultados para otros investigadores al analizar los datos 
de la difusión geográfica de los nahuatlismos actuales del Diccionario de 
Americanismos (DAmer) con respecto a la tendencia que siguieron las 
voces aztecas que aparecen en algunos textos españoles de las últimas 
décadas del siglo XV. Esta producción textual elaborada por españoles, 
criollos mexicanos, peruanos o chilenos para lectores españoles en gene-
ral aporta datos de una nueva perspectiva sobre el hablar indiano.  

El objetivo de esta investigación es presentar, a través de un lexicón de 
nahuatlismos, la evolución de los significados en un estudio de caso 
formado por cinco obras de los últimos 20 años del siglo XVI. Estas 
obras son: Historia natural y moral de las Indias (1590) del jesuita 
español Acosta; Primera parte de los problemas y secretos maravillo-
sos de las Indias (1591) del médico español Cárdenas; El primer nueva 
Corónica y buen gobierno (1595-1615) del indígena Poma de Ayala; 
Arauco domado (1596) del chileno criollo Pedro de Oña; y El Nuevo 
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Mundo descubierto por Cristóbal Colón (1596-1603) del español Lope 
de Vega. Estas cinco obras reúnen características de tipologías textuales 
muy distintas y forman parte del Proyecto de Humanidades Digitales: 
Americanismos Léxicos en las lenguas españolas e inglesa documentados 
en textos sobre América anteriores a 1700 - PID2019-104199GB-I00. 

Los textos escritos en español en la época analizada que explicaban el 
nuevo territorio incluían las voces indoamericanas. Las nuevas desig-
naciones provenientes de las lenguas indígenas aparecían en los distin-
tos documentos porque su uso era necesario para designar una nueva 
realidad. Este uso en los documentos no siempre era comprensible para 
los lectores, por lo que su aparición y correspondiente significado apa-
recían junto otro vocabulario referencial de voces patrimoniales (voces 
latinas, árabes, etc.) que se usaban en la Península Ibérica. Un ejemplo 
lo encontramos en el español Antonio de Herrera y Tordesilla (1549 -
1626) que escribe Historia general de los hechos de los castellanos en 
las islas y tierra firme (impresa en Madrid en 1601). A la hora de des-
cribir la realidad, a pesar de haber transcurrido varias décadas del 
inicio de la colonización, este autor presenta la naturaleza americana 
con términos árabes, además de establecer sinonimias entre indoameri-
canismos, como aparece en este texto camote/ají/batata: 

Eran las mercaderías muchas mantas de algodón muy pintadas y de di-
versos colores y labores, y camisetas sin mangas y sin cuellos, cortas 
hasta la rodilla y aun menos también, pintadas y labradas, y almayza-
res [árabe] que en Nueva España llaman mástil [náhuatl], con que los 
hombres cubren sus partes secretas, también pintados y labrados; mu-
chas espadas de madera con una canal en los milos, y allí pegadas con 
fortísimo betún y hilo ciertas navajas de pedernal, hachuelas de cobre 
para cortar leña, cascabeles y patenas, crisoles para fundir el cobre, al-
mendras que llaman cacao [náhuatl], que en Nueva España tienen por 
moneda; su bastimento era pan de maíz [taíno] y raíces, que en Nueva 
España llaman camotes [náhuatl], y en las islas Axis [taíno] y Bata-
tas [antillano], y el vino era del mismo maíz [taíno], que parecía cer-
veza. Iban en la canoa [taíno] veinticinco hombres, que no se osaron 
defender ni huír viendo las barcas de los cristianos; lleváronlo en su 
canoa [taíno] al Almirante, y subiendo a la nao, si acaecía asirles de 
sus mastiles, luego con mucha vergüenza se ponían las manos delante 
y las mujeres se cubrían el rostro y cuerpo con las mantas, de la manera 
que lo acostumbraban las moras de Granada con sus almalafas [ára-
be]. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 
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Este fragmento muestra una tendencia confirmada por distintos inves-
tigadores (Company, 2010; Bertolotti y Coll, 2013; Navarro Gala, 
2016; Cáceres-Lorenzo y Santana Alvarado, 2022; Trujillo González, 
2022) quienes explican que los autores de este periodo tienen la posibi-
lidad de utilizar varias designaciones, aunque el préstamo antillano 
(taíno, arahuaco, caribe), náhuatl y quechua son los que tienen una 
mayor presencia. También se evidencia la lentitud con la que se incor-
poran los indoamericanismos en documentos para el público en espa-
ñol, aunque se describa la realidad americana. En esta tendencia la 
difusión geográfica del préstamo náhuatl parece tener su propia pecu-
liaridad (Cáceres Lorenzo, 2017).  

1.1. VITALIDAD DE LOS NAHUATLISMOS COMO EJEMPLO DE UNA LENGUA

GENERAL

El establecimiento oficial de las lenguas generales en la América colo-
nial representó la propuesta por parte de los españoles de unificar el 
plurilingüismo de los indios, y convertir en idioma vehicular determi-
nadas lenguas indígenas: náhuatl en México, quechua en Perú, aimara 
en las zonas andinas, y el guaraní en regiones del Amazonas, el Para-
guay y la costa brasileña. Al inicio del siglo XVI el vocabulario espa-
ñol incorpora términos de origen náhuatl y las voces del idioma maya. 
A estas palabras, se unen el arahuaco, el caribe y el chibcha. En la 
misma centuria los textos españoles muestran el contacto con el que-
chua, el aimara, el tupí-guaraní y el mapuche. 

El náhuatl es una lengua general de procedencia yutoazteca meridional 
de la tribu mexica, núcleo del imperio de los aztecas, en el que convi-
vieron muchos otros idiomas precolombinos. Aleza Izquierdo y Engui-
ta Utrilla (2010: 28) explica la distribución geográfica de las lenguas 
amerindias que aportan préstamos al español panhispánico.  

Pese a la expansión del vocabulario de una lengua general, las voces 
antillanas se difunden en los textos elaborados en otros enclaves ame-
ricanos. Según Cáceres Lorenzo (2013: 129) hay evidencia documental 
en documentos hasta 1560 de un grupo de nahuatlismos de Mesoamé-
rica que también aparecían en otras regiones como el Caribe y Suda-
mérica. Para fechas posteriores, también es posible documentar tex-
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tualmente estos nahuatlismos localizados: aguacate, cacahuate, cacao, 
camote, copal, y tomate para denominar a distintos frutos y sus semi-
llas; milpa para designar un terreno en el que se siembra maíz; tamal 
para un tipo de comida; jícara, petaca y petate para hacer referencia a 
un tipo de objeto. Esta difusión continúa en siglos posteriores. En la 
actualidad, todas las voces se consideran panhispánicas ya que se en-
cuentran en los repertorios lexicográficos actuales.  

Las voces que provienen del náhuatl representan un vocabulario de la 
lengua de civilización de casi todo el imperio mexicano antes de la 
conquista (Bravo-García y Cáceres-Lorenzo, 2014). Su área de expan-
sión en el siglo XVI se extendía, por un lado, hasta la actual Chiapas e 
Hidalgo, y por otro, hasta Guerrero, con su centro en México-
Tenochtitlán. Además, llegaba en forma de islotes hasta Jalisco en el 
Noroeste, Tampico en el Norte y Panamá en el Sureste. 

Asimismo, la bibliografía especializada concluye que el devenir histó-
rico de estos préstamos sigue su propia tendencia hasta la actualidad. 
De hecho, los nahuatlismos en la lengua española se expandieron con 
más intensidad en las primeras fases de la configuración de las hablas 
americanas, como lengua de intercomunicación entre distintos colecti-
vos lingüísticos. Esta intercomunicación continua puede ser promotora 
de un cierto grado de coincidencia, sin descartar las peculiaridades 
propias de cada nación. De hecho, la relación entre estas naciones no 
siempre pudo llevarse a cabo: El Salvador no tiene costa en el mar 
caribe, lugar de intercomunicación entre países, y Honduras como te-
rritorio muy montañoso también encontró dificultades de comunica-
ción con el resto (Enguita Utrilla, 2004). 

Ya en el XVII se evidencia una utilización menor de los indigenismos 
en los textos escritos en español (Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, 
2010; Bravo García y Cáceres Lorenzo, 2013). Pero, además, se cons-
tata que algunos préstamos náhuatl siempre permanecieron en la erudi-
ción etnográfica, y nunca se incorporaron del todo a la competencia 
comunicativa de los hablantes de español de las regiones americanas. 
En este fragmento de la Historia general del Perú, origen y descen-
dencia de los incas (1613), el fraile Martín de Murúa (1525-1618) ase-
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gura que el indigenismo o vocablo tosco no está presente en las ciuda-
des americanas: 

Y porque concluyamos con lo tocante a esta ciudad, digo que el len-
guaje que en ella se habla es el más cortesano, pulido y limado que 
en ninguna ciudad de España se habla, de tal manera, quel de Tole-
do, famoso y siempre çelebrado, no le exçede; y no se hallará en esta 
ciudad vn bocablo tosco y que desdiga de la pulidesa y cortesanía que 
pide el lenguaje español, que acá se a trasplantado de lo mejor y más 
asendrado de España; y ansí son los criollos, facundos y elegantes en 
sus razones y, aunque están muchos en reputación de mentirosos, no 
es regla jeneral, que también ay ynfinitos que se precian de trato ber-
dadero, y siguen la virtud a banderas desplegadas. (Cfr. CDH) [la ne-
grita es nuestra] 

Al mismo tiempo, otro religioso, Fray Bernardino de Sahagún en su 
obra de recopilación de la cultura de los aztecas, Historia General de 
las cosas de Nueva España (1577), llega a reunir 1.869 aztequismos 
(en este dato no se computan topónimos ni antropónimos) de los que 
un porcentaje muy alto solo es recogido por este autor (Bastardín Can-
dón, 2013). Esta pérdida paulatina parece recuperase en los siglos 
XVIII, XIX y XX por el afán recopilador de voces que identifiquen la 
cultura americana. Esta recogida no fue en todos los casos sinónimo de 
revitalización, de hecho, los estudiosos del vocabulario americano se 
quejan de que algunas recopilaciones lexicográficas presentan voces 
sin ningún indicador de su vitalidad (Sala et al., 1982). 

En la recopilación de estas voces se percibe la difusión geográfica de 
los indoamericanismos, es decir, algunas voces taínas o arahuacas que 
proceden del Caribe aparecen en textos que describen la realidad del 
imperio azteca. De igual forma algunos nahuatlismos se utilizan para 
describir la realidad andina. Ante esto, los especialistas han concluido 
que la información diatópica es un indicador de la vitalidad de su uso 
por las distintas comunidades de habla. Además, en este proceso de 
dispersión se constata la posibilidad de convertirse a través de un sufijo 
en una unidad léxica de significado que expresa disminución, atenua-
ción o intensidad de lo denotado por el vocablo al que se une, o que 
valora afectivamente su significación. 
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1.2. SELECCIÓN DE TEXTOS ÁUREOS: APORTES DESDE UN ESTUDIO DE CASO 

En esta investigación nos preguntamos con distintos textos de finales 
del XVI sobre la presencia, uso y difusión diatópica de nahuatlismos. 
Estos textos representan distintos objetivos comunicativos de los auto-
res que escribían sobre América. En concreto, la Historia natural y 
moral de las Indias, publicada en Sevilla en 1590, fue escrita por el 
erudito jesuita José de Acosta (1540-1600). Es una obra que fue tradu-
cida en varios idiomas al poco tiempo de su publicación (Quilis, 1998). 
La información científica y divulgativa que proporciona se acompaña 
con el registro de numerosos vocablos indoamericanos, además de las 
definiciones y explicaciones, ya que es consciente que escribe para un 
público europeo.  

Muy distinta es la perspectiva de Primera parte de los problemas y 
secretos maravillosos de las Indias (1591) de Cárdenas (1563-1609), 
en la que un joven médico redacta su obra desde su condición de espa-
ñol que había estudiado en Nueva España (Vera Castañeda, 2021). En 
esta obra aparece la tesis de que América es un locus amoenus de la 
tradición clásica, por lo que parece que el indigenismo se utilizará con 
una alta frecuencia. Cárdenas como letrado indiano escribe un texto 
apologético sobre la naturaleza americana, en la que era necesario uti-
lizar el nahuatlismo que designa esa realidad. Él mismo define el obje-
tivo de su libro como el de �dar crédito a las maravillas, y ocultos se-
cretos que, con tanto testimonio de verdad, y aun dando razón bastante 
de todo, podemos escribir de este nuevo mundo de las Indias� (vid 
CDH). Tanto Acosta como Cárdenas pertenecen a la escuela de pen-
samiento humanista de los jesuitas. 

La tercera obra seleccionada es El primer nueva Corónica y buen go-
bierno de Felipe Guamán Poma de Ayala (ca. 1535-1616). Este autor 
escribió su obra monumental aproximadamente entre los años 1595 y 
1614 en la zona de Guamanga, división del virreinato del Perú. Los 
pocos datos biográficos del autor proceden de sus escritos, en los que 
el cronista se presenta como indio instruido al servicio de la Corona, y 
príncipe, descendiente de dos dinastías reales del Perú prehispánico 
(Brokaw, 2020). 
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La producción de este texto se caracteriza por un movimiento continuo 
entre diversos géneros discursivos entre los cuales nuestro autor ha 
recogido temas y elementos retóricos. Según la opinión de Adorno 
(2022), sus objetivos se fundamentan en mostrar la situación violenta 
colonial, la desestructuración de la cultura andina, y buscar al mismo 
tiempo, desde una perspectiva local, las soluciones idóneas para evitar 
la desaparición de la nación indígena. 

El poema épico del chileno Pedro de Oña que se tituló Arauco Domado 
hace referencia a las guerras de Arauco, que ya habían sido cantadas 
por Alonso de Ercilla y Zúñiga en La Araucana, publicada en tres par-
tes en 1569, 1578 y 1589 respectivamente. La primera edición del 
Arauco domado aparecido en 1596. La descripción de la naturaleza de 
América y de ciertos elementos culturales se servían de las voces indí-
genas. La apología de García Hurtado de Mendoza se acompaña con 
una geografía inventada (el paisaje campestre de jazmines y venados) y 
un pasado indígena que le es ajeno en tanto que no lo asume como pro-
pio. Carneiro (2021) explica que los indígenas son retirados gradual-
mente del contexto bélico y puestos en un ambiente bucólico de la natu-
raleza americana. 

Y, por último, El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón de 
Lope de Vega (1562 � 1635) es la primera obra de teatro áureo escrita 
para el público español que no tiene la funcionalidad de informar sobre 
América, sino que se escribe para el seguimiento de unos objetivos 
estéticos e ideológicos (Brotherton, 1994). Su elaboración entre 1598 y 
1603, se realiza después de más de una centuria del descubrimiento, 
por lo que a la novedad inicial de lo exótico le siguen otros valores 
imperantes como el nacionalismo y la propagación de la religión cató-
lica.  

2. OBJETIVOS

Acorde al objetivo de crear un lexicón sobre los nahuatlismos en las 
cinco obras de los últimos años del siglo XVI y en el análisis posterior 
del léxico, la pregunta general que nos planteamos es si en los textos 
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seleccionados se inicia la incorporación de los nahuatlismos según una 
tendencia de difusión geográfica.  

Para responder a lo anterior se han diseñado las siguientes preguntas 
específicas: a) ¿qué tendencia se observa con respecto a la difusión 
geográfica y la vitalidad en los nahuatlismos que se registran en las 
cinco obras áureas?; y b) ¿qué difusión geográfica tienen los 
nahuatlismos en el español actual según el DAmer? 

3. METODOLOGÍA

El procedimiento seguido para dar respuesta a las preguntas de investi-
gación se ha diseñado con una metodología preferentemente cuantita-
tiva acorde a las siguientes fases: 

Búsqueda manual para la construcción de un lexicón para el análisis de 
los nahuatlismos en las obras seleccionadas, en las que se tiene en cuenta 
el año de elaboración, lugar de nacimiento del autor, y género textual. La 
determinación como nahuatlismo se basa en la bibliografía pertinente.  

Análisis en el DAmer (2010) de las voces anotadas. Algunos investi-
gadores han percibido algunas limitaciones del DAmer (Cerrón-
Palomino, 2010: 165) con respecto a la ausencia de cierta información 
geográfica de los americanismos. Pese a lo anterior, el DAmer muestra 
un número importante de referencias que permite actualizar investiga-
ciones precedentes, aunque con limitaciones. Para este análisis se han 
agrupado los países citados como marcas geográficas por este dicciona-
rio en tres zonas: Mesoamérica, que incluye México, Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá; Caribe, que agrupa 
Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela y Colombia; y 
Sudamérica, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador. 

Comparación y análisis de datos textuales con el corpus del actual Dic-
cionario histórico de la lengua española (CDH) para recopilar más 
ejemplos de los textos áureos y obtener información útil para la difu-
sión de los resultados. 
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4. RESULTADOS

El seguimiento de la metodología nos ha permitido conseguir resulta-
dos en cada una de las sincronías hasta obtener los datos que hace po-
sible responder a las preguntas planteadas.  

En la tabla 1 se muestra el lexicón obtenido mediante el estudio de las 
obras indicadas. 

TABLA 1. Lexicón obtenido de las obras seleccionadas 

Lexicón 

Acosta  
Historia natural y moral 

de las India (1590) 
España 

Cárdenas 
Primera parte (1591) 

México 

Poma 
Nueva corónica 

(1595-1615) 
Perú 

Oña 
Arauco 

Domado 
(1596) 
Chile 

Lope 
de Vega 
El Nuevo 

Mundo (1596-
1603) 

España 

1. cacao �árbol y fruto�
2. cacaotal �terreno
cultivado� (derivado)
3. camote �tubérculo�
4. chía �semilla�
5. chichimeco �gentilicio�
6. chicozapote �árbol y
fruto�
7. chile �planta y fruto�
8. chocolate �alimento�
9. cocoliste �enfermedad�
10. copal �árbol y resina�
11. jícama �tubérculo�
12. liquidámbar �árbol�
13. mexicano �gentilicio�
14. mitote �danza�
15. suchicopal �árbol�
16. súchil �flor�
17. tomate �baya�
18. yolosóchil �árbol�
19. zapote �árbol y fruto�

1. achiote �árbol y fruto�
2. aguacate �árbol y fruto�
3. cacao �árbol y fruto�
4. capulí �árbol y fruto�
5. chichimeco �gentilicio�
6. chile �planta y fruto�
7. chocolate �alimento�
8. cocoliste �enfermedad�
9. comal �utensilio�
10. jilote �fruto�
11. jocote �árbol y fruto�
12. mecasúchi, arbusto�
13. ololiuqui �árbol�
14. petaquilla �cesta, mue-
ble� (derivado)
15. peyote �planta�
16. piciete �planta tabaco�
17. pinol �alimento�
18. pollomate �planta�
19. pozol �alimento�
20. tacuacín �animal�
21. tiangue �mercado�
22. zapote �árbol y fruto�

1. camote
�tubérculo�
2. macegual
�forma cultural�
3. petaca
�cesta, mueble�
4. petaquilla
�cesta, mueble�
(derivado)

1. galpón
�tipo de
casa�

1. chile �planta
y fruto�

Una vez obtenido el lexicón, mediante el análisis de la difusión geográ-
fica actual reflejada en el DAmer, podemos diseñar los datos que apare-
cen en la Figura 1. En la misma exponemos las regiones de la América 
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hispanohablante comentadas en el capítulo de metodología y el número 
de países de cada zona donde está presente el término analizado. 

FIGURA 1. Extensión actual del uso de las voces analizadas, según el Diccionario de 
Americanismo (2010). Elaboración propia. 

El grado de uso de cada término durante el periodo analizado puede 
conocerse comprobando la utilización de estos términos por otros auto-
res. Esta información queda manifiesta en la Tabla 2, elaborada utili-
zando la base de datos del CDH.  

TABLA 2. Nahuatlismos actuales de gran difusión y su registro en el siglo XVI. Elabora-
ción propia. 

Lemas y significados 
Registro en autores del siglo XVI 

CDH 

achiote �árbol y fruto� Cárdenas, 1591 

aguacate �árbol y fruto� 

Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; Carvajal, 
1541;Cieza de León, 1553; Cervantes de Sala-
zar, 1560; Arias de Benavides, 1566; Sahagún, 

1576; Castellanos, 1589; Cárdenas, 1591 
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cacao �árbol y fruto� 

Cortés, 1519; Las Casas, 1527; Fernández de 
Oviedo, 1547; Motolinía, 1536; Bienvenida, 

1548; López de Gómara, 1553 y 1554; Cieza de 
León, 1553; Cervantes de Salazar, 1560; Arias 
de Benavides, 1566; Díaz del Castillo, 1568; 

Moya y Conteras, 1575; Escalante de Mendoza, 
1575; Sahagún, 1576; Landa, 1579; Zurita, 1575; 

Acosta, 1590; Cárdenas, 1591; 

cacaotal �terreno cultivado� (derivado) Acosta, 1590 

camote �tubérculo� 

Las Casas, 1527; Cervantes de Salazar, 1560; 
Borregán, 1565; Trujillo, 1571; Pizarro, 1571; 

Sahagún, 1576; Acosta, 1591; Poma de Ayala, c. 
1595 

capulí �árbol y frutol� Sahagún, 1576; Zurita, 1575 

chía �semilla� 

Fernández de Oviedo, 1535; López de Gómara, 
1554; Cervantes de Salazar, 1560; Díaz del 

Castillo, 1568; Aguado, 1573; Sahagún, 1576; 
Zurita, 1585; 1590 

chichimeco �gentilicio� 

Cortés, 1519; Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; 
Gutiérrez de Santa Clara, 1549; López de Góma-

ra, 1553 y 1554; Cervantes de Salazar, 1560; 
Sahagún, 1576; Lobo Lasso de la Vega, 1588; 

Acosta, 1590; Cárdenas, 1591; 

chicozapote `árbol y fruto´ 
Las Casas, 1527; Cervantes de Salazar, 1560; 

Acosta, 1590 

chile �planta y fruto� 

Cortés, 1519; Las Casas, 1527; Fernández de 
Oviedo, 1547; Motolinía, 1536; Bienvenida, 

1548; Cieza de León, 1553; Cervantes de Sala-
zar, 1560; Arias de Benavides, 1566; Díaz del 

Castillo, 1568; Moya y Conteras, 1575; Escalan-
te de Mendoza, 1575; Sahagún, 1576; Landa, 
1579; Zurita, 1575; Acosta, 1590; Cárdenas, 

1591; 

chocolate �alimento� Acosta, 1590; Cárdenas, 1591 

cocoliste �enfermedad� Acosta, 1590; Cárdenas, 1591 

comal �utensilio� 
Cervantes de Salazar, 1560; Sahagún, 1576; 

Cárdenas, 1591; 

copal �árbol y resina 
Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; López de 

Gómara 1553; Cervantes de Salazar, 1560; Díaz 
del Castillo, 1568; Sahagún, 1576; Acosta, 1590 

galpón �tipo de casa� 

Fernández de Oviedo, 1535; Betanzos, 1551; 
Cieza de León, 1553; Borregán Alonso, 1565; 
Trujillo, 1571; Pizarro, 1571; Poma de Ayala, 

1595, Oña, 1596; 

jícama �tubérculo� 
Cervantes de Salazar, 1560; Sahagún, 1576; 

Acosta, 1590 

jilote �fruto� 
Cervantes de Salazar, 1560; Sahagún, 1576; 

Cárdenas, 1591 
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jocote �árbol y fruto� Fernández de Oviedo, 1535; Cárdenas, 1591 

liquidámbar �árbol� 
López de Gómara, 1554; Motolinía 1536; Díaz 

del Castillo, 1568; Acosta, 1590 

macegual �forma cultural� 
Cervantes de Salazar, 1560; Motolinía 1536; 

Díaz del Castillo, 1568; Sahagún, 1576; Zurita, 
1585; Poma de Ayala 1595 

mecasúchi, macazuchil �arbusto� Sahagún, 1576; Cardenás, 1591; 

mexicano �gentilicio� 
Las Casas, 1527; López de Gómara, 1554; 

Acosta, 1590 

mitote �danza� 
Fernández de Oviedo, 1535; Las Casas, 1552; 

Cervantes de Salazar, 1560; Acosta, 1590 

ololiuqui �árbol� Cárdenas, 1591 

petaca �cesta, mueble� 

Las Casas, 1527; Fernández de Oviedo, 1535; 
Motolinía, 1536; Betanzos, 1551; Cervantes de 
Salazar, 1560; Díaz del Castillo 1568; Pizarro, 

1571;  
Sarmiento de Gamboa, 1572; Aguado, 1573; 

Castellanos, 1589; Poma de Ayala, 1595 

petaquilla �cesta, mueble� (derivado) 
Cervantes de Salazar, 1560; Díaz del Castillo, 
1568; Sarmiento de Gamboa, 1572; Sahagún, 

1576; Cárdenas, 1591 

peyote �planta� Cárdenas, 1591 

piciete �planta tabaco� 
Las Casas, 1527; Motolinía, 1536; López de 
Gómara, 1553; Cervantes de Salazar, 1560; 

Sahagún, 1576; Cárdenas, 1591 

pinol �alimento� 
Fernández de Oviedo, 1535; Sahagún, 1576; 

Díaz del Castillo, 1578; Obregón, 1584; Cárde-
nas, 1591 

pollomate �planta� Cárdenas, 1591 

pozol �alimento� Cárdenas, 1591 

suchicopal �árbol� Acosta, 1590 

súchil �flor� Cervantes de Salazar, 1560; Acosta, 1590 

tacuazín �animal� Cárdenas, 1591 

tiangue �mercado� 

Fernández de Oviedo, 1535; Betanzos, 
1551;Cieza de León, 1553; Cervantes de Sala-

zar, 1560; Díaz del Castillo, 1568; Sahagún, 
1576; Cárdenas, 1591 

tomate �baya� 
Cervantes de Salazar, 1560: Díaz del Castillo, 

1568; Sahagún, 1576; Acosta, 1590; 

yolosóchil �árbol� Acosta, 1590 

zapote �árbol y fruto� 
Las Casas, 1527; Fernández de Oviedo, 1535; 

López de Gómara, 1554; Díaz del Castillo, 1568; 
Sahagún, 1576; Cárdenas, 1591 
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De los 38 términos, 17 aparecen en más de 3 autores, y algunos suman 
16 o 17 referencias, las más antiguas de 1519. Son por tanto términos 
muy conocidos y empleados por los autores de la época. Solo 9 térmi-
nos son utilizados por un único escritor, y en su mayoría se refieren a 
árboles o frutos. Los autores que más voces aztecas exclusivas utilizan 
son Cárdenas y Acosta.  

5. DISCUSIÓN

Los resultados corroboran conclusiones de otros investigadores, aun-
que estas fueran publicadas sin la posibilidad de contar con textos de 
distintas tipologías, años y marcas diatópicas (Enguita Utrilla, 2004: 
Bertolotti y Coll, 2013; Bravo-García y Cáceres-Lorenzo, 2013; Cáce-
res Lorenzo, 2015). Estas variables hacen posible valorar los significa-
dos de los nahuatlismos como indicadores del grado de originalidad 
interna del léxico de una determinada comunidad de hispanohablantes.  

Simultáneamente, muchos americanismos indígenas adquieren una 
difusión más extensa hasta llegar a ser panhispánicos, porque aparecen 
en más de tres países hispánicos y presuntamente vieron modificar su 
significado desde el siglo XVI, afectados por restricciones o amplia-
ciones diafásicas, diastráticas o de vigencia como sucede en la actuali-
dad (Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, 2010).  

El análisis de la Tabla 1 indica que las voces náhuatl no tienen una difusión 
continuada en las distintas obras. Su uso decae si el texto no trata específi-
camente de cuestiones relacionadas con las zonas mesoamericanas. 

En la Historia natural y moral de las Indias (1590) de José de Acosta 
(España 1540 � España 1600) se encuentra la posibilidad de utilizar 
varios vocablos para designar un producto americano como el pimien-
to, desde la designación pimiento de Indias, pero sin dejar de utilizar 
otras voces indígenas: 

Pero la natural especeria que dio Dios a las Indias de Occidente, es la 
que en Castilla llaman Pimientas de las Indias, y en Indias por voca-
blo general tomado de la primera tierra de Islas que conquistaron, 
nombran Axi, y en lengua del Cuzco se dize Vchu, y en la de México 
Chili. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 
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De hecho, en la Historia general de las cosas de Nueva España (1576-
1577) del franciscano Bernardino de Sahagún (España, c. 1499 - Mé-
xico, 1590) aparece el siguiente fragmento en el que utiliza el término 
taíno de ají junto al náhuatl chile: 

Ansí que entonces sacavan también nueva lumbre. Y cuando ya se 
acercava el día señalado para sacar nueva lumbre, cada vezino de Mé-
xico solía echar o arrojar en el agua o en las acequias o lagunas las pie-
dras o palos que tenía por dioses de su casa, y también las piedras que 
sirvían en los hogares para cozer comida y con que molían axíes o chi-
les; y limpiavan muy bien las casas, y al cabo acabavan todas las lum-
bres. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 

En el caso de Acosta, la mayoría de las palabras son actualmente pan-
hispánicas porque se registran en el DLE en distintos niveles (cacao, 
mexicano, jícama, súchil, tomate), y solo tres son muy específicas por-
que se refieren a dos árboles locales, suchicopal y yolosóchil. La pri-
mera solo se registra en la actualidad en México, y según el CDH su 
registro en el siglo XVI solo lo realiza Acosta. Además, el DAmer 
indica que suchicopal coexiste en la actualidad con el mayismo chacaj, 
que a su vez convive con otras designaciones: la voz patrimonial almá-
cigo/almásigo; el nahuatlismo cahuite; la creación de palo + 
nahuatlismo xiot hasta formar el americanismo palojiotecarate; y la 
creación palo mulato. Cárdenas utiliza nahuatlismos que continúan en 
el DAmer, pero este mismo diccionario nos indica que ololiuqui y po-
llomate �árbol� tienen un uso muy local, restringido a México. 

Otra cuestión es la presencia de derivados como cacaotal y petaquilla 
que son indicios de que tenían una gran vitalidad (Sala et al., 1982), 
pero los textos no confirman esta cuestión, porque cacaotal solo se 
registra una vez con la cita de la Historia moral (1590), y petaquilla 
tampoco presenta muchos ejemplos, en El primer nueva corónica y 
buen gobierno (1595-1615) de Poma de Ayala se lee con el sentido de 
�cesta�: �Y por chicha le dieron de ueuer meados de carnero y de perso-
nas. Y por coca le presentaron petaquillas de hoja de chillca y por llip-
ta le dieron sueidad de persona majado.� (CDH) [la negrita es nuestra] 

Hasta llegar a este uso de petaca sin ningún tipo de explicación, el 
término aparecía junto a una descripción, como en, Las Casas, Historia 
de las Indias (1527-1561): 
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Estas petacas, que así las llaman en la lengua de la Nueva España, 
suelen ser como unas arquetas de dos palmos en ancho, y cuatro al me-
nos en largo, y uno bueno en alto; son hechas de hojas de palma ó de 
cañas muy delicadas, ó de varillas delgadas, enforradas todas por de-
fuera de cueros de venados; destas usan en toda la tierra firme los in-
dios, y en ellas tienen y llevan sus alhajas y cosas, como nosotros en 
nuestras arcas. (vid. CDH) [la negrita es nuestra] 

No sucede lo mismo con el vocablo galpón �tipo de casa� que se utiliza 
en Arauco domado (1596) de Oña: 

A tal sazón los bárbaros sosiegan  
En su galpón de paja o rudo rancho,  
Do arriman la macana y el rodancho,  
Y al elemento cálido se llegan;  
Los vibradores arcos de que juegan  
Ahorcan de la estaca o medio gancho,  
Hasta que viene el tiempo del estío,  
Con que entran en calor, esfuerzo y brío. (vid. CDH) [la negrita es 
nuestra] 

Años más tarde, en Comentarios Reales de los Incas (1609) el Inca 
Garcilaso es consciente de que galpón es un vocablo extraño al voca-
bulario quechua, y escribe: 

Este nombre galpón no es de la lengua general del Perú; debe ser de 
las islas de Barlovento; los españoles lo han introducido en su lenguaje 
con otros muchos que se notarán en la historia. Quiere decir sala gran-
de; los Reyes Incas las tuvieron tan grandes que servían de plaza para 
hacer sus fiestas en ellas cuando el tiempo era lluvioso y no daba lugar 
a que se hiciesen en las plazas. Y baste esto de advertencias. (vid. 
CDH) [la negrita es nuestra] 

Los datos sobre la extensión del uso muestran de manera cuantitativa 
que la difusión más significativa de los términos analizados se encuen-
tra principalmente en Mesoamérica. Esta zona sería la de difusión más 
cercana a la presencia primigenia del imperio azteca. Estas voces tie-
nen además una importante presencia en el resto de zonas hispanoha-
blantes americanas. De los 38 términos analizados, 11 son de uso gene-
ral, y 21 son exclusivas de la región mesoamericana. En la Figura 1 se 
muestra la expansión geográfica, por zonas, de los distintos nahuatlis-
mos recogidos en el lexicón inicial. 
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En el análisis de la extensión actual de cada término estudiado es in-
teresante concretar que desde el siglo XVII hasta nuestros días, el uso 
de estos términos ha pasado por circunstancias diferentes en cada 
ejemplo, es decir, no existe una pauta general. Casi la cuarta parte de 
ellos se han convertido en términos generales del español (cacao, cho-
colate, galpón, mexicano, tomate, etc.), otros están presentes en todas 
las zonas, pero con una frecuencia muy baja (jícama, liquidámbar, 
copal), pocas son compartidas por dos zonas, (petaquilla, aguacate, 
cacaotal, camote) y en estos casos la falta de generalización se debe a 
la presencia de otros términos propios de una de estas zonas. Por ejem-
plo, aguacate falta en muchas zonas de Sudamérica por la presencia 
del quechuismo palta, mientras que camote no está presente en el Ca-
ribe por el uso en esta región del antillanismo batata. 

En los ejemplos recopilados e investigados se muestra que estos 38 
ejemplos se introdujeron en el periodo áureo y continúan en la actuali-
dad, muchos de ellos con gran difusión geográfica. También se evi-
dencia que algunas lexías no son utilizadas con una gran frecuencia 
frente a las que llegan a convertirse en panhispanismo. También el 
derivado petaquilla, a pesar de ser un derivado, evidencia una gran 
difusión en distintos textos.  

6. CONCLUSIONES

Con todo la anterior nos es posible contestar a las preguntas específicas 
planteadas como objetivos de este trabajo: a) ¿qué tendencia se obser-
va con respecto a la difusión geográfica y la vitalidad en los 
nahuatlismos que se registran en las cinco obras áureas? y b) ¿qué di-
fusión geográfica tienen los nahuatlismos en el español actual según el 
DAmer? 

No existe una tendencia única, si bien es contrastable que la mayor 
parte de las voces nahua encontradas en los textos analizados han teni-
do una gran expansión en todo el ámbito hispanohablante, sobre todo 
aquellas que no competían con ninguna otra a la hora de dar nombre a 
las riquezas naturales americanas. Una pequeña parte de los términos 
analizados no han visto aumentada su distribución, y se mantienen 
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como exclusivas de la zona mesoamericana. Es importante resaltar que 
a pesar de que estas últimas no han superado su distribución original, 
no se ha encontrado ninguna palabra nahua en los textos seleccionados 
que no se use todavía en la actualidad. En cuanto a la vitalidad, según 
el estudio realizado sobre su presencia en autores de esta época, la ma-
yor parte de los términos eran conocidos por un buen número de escri-
tores, de donde podría deducirse que tenían ya en esta época temprana 
de la formación del español americano una importante vitalidad. 

La contribución de los estudios de dialectología histórica del español 
colonial facilita la comprensión de cómo se introducen, fijan y se desa-
rrollan los significados del nahuatlismo como parte del léxico ameri-
cano panhispánico y diferencial, y esto admite la apreciación real del 
vocabulario americano en distintas etapas. 

En este trabajo se ha presentado una muestra metodológica atendiendo 
a la difusión geográfica que se puede aplicar a otros textos de otros 
periodos históricos. Futuras investigaciones pueden relacionar las va-
riables de cada texto para hacer posible reconocer la tendencia del 
préstamo indígena náhuatl en documentos españoles.  
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