
El aporte Peruano-Indígena 

en la formación del español. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á s p a la b r a s (lió el q u ich u a h ab lad o 
en el im p er io i n ca ; los d es t r u ct or es 
d e es t e im p er io t om a r on a l l í gr a n por-
ción d e n om b r es y los p r op a ga r on por 
t o d a Am é r i ca y E s p a ñ a . 

R a m ó n Me n é n d e z P id a l . 

En su clásica obra sobre los or ígen es de n uestro idio-

m a "Gr a m á t ica H istór ica Esp a ñ ola ", don Ram ón Menén-

d ez P id a l asign a al an t iguo id iom a de los peruan os el pr im er 

puesto en t re los gr u pos lin gü íst icos de Am ér ica que r indie-

ron t r ibu to a la ven a caudalosa y absorben te del castellano. 

Desd eñ an d o la oblación de las t r ibus d im in u tas y esparcidas, 

que no estaban p reparadas par a in flu ir considerablem en te, 

p recisa t r es gr an d es filon es de ext r acción léxica a par t ir de 

1492: el ca r ib e ; el azteca y el quechua (o qu ichua como pre-

fier e llam ar lo, al igual de la Acad em ia Españ ola en su 

Diccion ar io de la Le n gu a ) . Y resalta la m ayor im por tancia 

de este ú lt im o, m en cion an do com o ejem plos las palabras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA

cóndor, jaguar, alpaca, vicuña, loro, pam pa, chacra, papa 

y puna; pero sin cla s ifica r la s en orden y gr ad u ación de cul-

tu r a ni an alizar m ás el pun to. Es ver d ad que su monumen-



ta l in d agación se d esca r ga a p ropósito de sem ejan t e em peño 

en el a fá n de poner én fa s is en el m á s an t igu o, abu n d an te v 

ca lifica d o de los a flu en t es , el la t ín vu lga r o h ablado a l que de-

n om in a , porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA antonom asia, pa t r im on io h er ed it a r io de n ues-

t r a len gu a . Ma s t r a tán dose de ot r os apor tes que n o son el 

la t ín vu lga r , com o el ger m an o y el á r abe, d is t r ibu ye las pa-

la b r a s en un a or gan ización que cor respon de a las d is t in t as 

r a m a s de la cu lt u r a que específicam en te aquel pueblo o fr en -

dó al pueblo españ ol. Pa la b r a s de un id iom a ext r a ñ o en el 

n u est r o son equ iva len tes de va lor es de civilización , sean 

ideas abst r act a s , ob jetos n uevos, usos y costum bres que se 

h a n in cor p or ad o in crem en tan do para lelam en te el vocabu la -

r io y la vid a . En un id iom a está in ven tar iado el u n iver so fí-

sico y esp ir itua l que un gr u p o h um an o logr ó con cebir . E s a 

con cepción 110  la r ea liza sólo, sino con la in cesan te coopera-

ción del r esto de los hom bres. AI dar un pueblo a ot r o la no-

ción de a lgo vir gin a l, que an tes no con ocía , le da, gen er a l-

m en te, la p a lab r a que lo design a. As í , ju n t an d o y orden an do 

p a lab r a s de ot r a nación en len gu a n uest r a , se puede d ibu ja r 

u n cor te seccion al del gr a d o de p r ogr eso de aquella nación 

en el in stan te en que am bas en t r a r on en con tacto y se produ-

jo la osm osis esp ir itual con der ivacion es en el habla. As í Me-

n én dez P id a l an a liza el adelan to de los á r abes a t r avés de los 

es t r a t os ver ba les que del á r abe quedan en el castellano. E s 

in t er esan te expon er , con br evedad , su técn ica, para luego 

ap r ovech a r la en el objeto de n u est r o estudio. 

Du r a n t e ocho siglos de estan cia en Españ a los conquis-

t ad or es á r abes tu vier on t iem po y opor tun idad de echar r a íz 

p r ofu n d a . E l pueblo cr ist ian o que m an tuvo con ellos, ap a r t e 

del choque gu er r er o, que es de por sí fu n d id or , r elacion es 

polít icas, com erciales, a r t íst icas y hasta sen tim en tales com o 

lo r evela el Rom an cer o y los fr ecuen tes m at r im on ios en t r e 

r ea lezas de am bas religion es. Alr ed ed or de las h u estes cr is-

t ian a y m ora que en la fr on t er a estaban en con t in uo t r a t o 



vivía legión dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA enaciados que par laban de uno y ot ro modo, 

gen t e mal a fa m a d a que ser vía al de m ejor ret r ibución y que 

ten ía por oficio tan p ron to la t r a ición com o la gu ía de los 

ejér cit os r iva les ; y sin que con st it u yer a una p rofesión como 

la de estos, había tam bién m ult itud de m oros latinados o la-

dinos que sabían rom an ce, y cristianos algarabiados que ha-

blaban ár abe. De todas estas cir cun stan cias su r ge la sa tu ra-

ción a r á b iga del castellan o. P e r o su r ge porque los m oros 

t r a ían a lgo d ist in to al d esen fr en o bá r ba r o de una invasión 

y que er a su estado super ior de cu ltu r a . P or eso las palabras 

que im por ta el castellan o se agr u p an en secciones que cor res-

pon den a fu e r za s de pen et r ación esp ir itua l y que son, pr in -

cipalm en te, las que s igu en : organización guerrera; institu-

ciones jurídicas y  sociales; com ercio; agricultura; oficios; 

arquitectura. Com o cap itan es im pusieron su ejér cit o en la 

pen ín su la y se h icieron ad m ir a r . H a y un gr u p o de palabras 

que cor respon de a su dest r eza bélica : La hueste iba protegi-

da por  atalayas; p roducía pán ico con la en sordecedora alga-

rada que m ar ch aba adelan te y er a con ducida por espléndi-

dos adalides y p rotegida en su r e t a gu a r d ia por las r eservas 

de la zaga. Má s el ca lifa t o no sólo m ar avillaba con el es-

t r u en d o m ar cia l sino con la vid a p a cífica de orden ada y pa-

cien te capacidad civil. De allí la abun dan te denom inación de 

in st itu cion es ju r íd icas y sociales que poseem os con or igen 

m or isco : alcalde, alguacil, zalm edina, am ojarife, alba-

cea, etc. La ap t itud com ercial, tan despier ta de los árabes 

obligaba a los españ oles a m er car en  alm acenes, albóndigas, 

alm onedas; y  a pesar o m edir en  quilates, adarm es, arrobas, 

quintales, azum bres, alm udes, cahíces y  fanegas. El am or a 

la t ier r a fecu n d a que t r a jer on de la sequedad a fr ican a , hi-

zo a los con qu ist ad or es a r t esan os adm irables del agr o. De 

su p er fect o sistem a de r iegos tenem os acequia, aljibe, alber-

ca, albufera, noria, azuda', y  de los exqu isitos fr u t os que lo-

gr a r on , albaricoque, albérchigo, acelga, algarroba, altram uz. zyxvutsrqponmljihgfedcbaZYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . 



In d u st r iosos y a r t ífices , n os h an legad o los n om br es de d i-

ver sos oficios en que br illa r on com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA alfa jem e, alf ayate, ala-

bardero, alfarero, albéitar, albañil, alarife. F in a lm en t e , le-

va n t a r on u n a deslum bran te y fin a a r qu it ectu r a p r op ia , y de 

allí alcázar, alcoba, alm ena, zaguán, azotea. 

De tal m odo que el t r a s iego de p a lab r as cor r espon d e a 

un t r a s iego or gán ico de vid a super ior , de im pulso t a m iza d o 

y pu lido por la exp er ien cia de los siglos. Fa lt án d ole a Me -

n én dez P id a l esta adecuación en t r e las pa labr as y la civili-

zación en lo que r especta al an t igu o Per ú , e in sp ir ad o por la 

señ al p a r t icu la r con que d ist in gue al quechua en t r e las len -

gu a s abor ígen es de Am ér ica , indiqué a un gr u p o de a lu m -

n os del p r im er añ o de Le t r a s ( 19 3 5) el tem a de esp igar en 

el Diccion a r io de la Len gu a Esp añ ola (Rea l Aca d em ia de 

la Len gu a , ed. 19 2 5) las pa labr as con or igen en n u est r os 

id iom as in d ios con el ob jeto de h acer post er ior m en te un a 

cla s ificación r acion al al est ilo de las que el em in en te au tor 

h ab ía h ech o con las pa labr as p r oven ien tes del á r abe, del ger -

m an o o del m od er n o fr an cés . 

El t r a b a jo no es com pleto por cu an to el Diccion a r io no 

t ien e u n a elaboración así m ism o com pleta en lo que se re-

fie r e a n osot ros. De un lado h ay la r eser va , que se t r ad u ce 

en un exam en len to y en debates y t r ám it es d ila tor ios con 

que la Aca d em ia procede a can on iza r la s p a la b r a s ; y de 

ot r o el colapso que por va r ios añ os s u fr ió n uest r a Cor r es-

pon dien te, que es la llam ada a a git a r el proceso. Per o esas 

lim itacion es del Diccion ar io, su ca r áct er de cám ar a asép t i-

ca con t an to r igor select ivo, y el hecho de que sa lvo a lgú n 

em peño m em orable, los per uan ism os no h ayan ten ido p r o-

cu r ad or en Mad r id , h ace que las pa labras halladas sean m u y 

m er itor ias. La s un gen de pu r eza y de necesidad . Son p u r a s 

n o por cast izo-la t in as sino por aden t r adas en la esen cia del 

castellan o h asta con fu n d ir se con su savia ascen den te. Y 

n ecesar ias porque carecien do de cor tesan os fa vo r e s se h an zyxvutsrqponmljihgfedcbaZYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 



ubicado com o por p rop io derecho, gr a cia s al im perat ivo de 

un m undo n uevo, en los sit ia les de las m ás vie ja s y gen t iles 

pa labr as del habla. Fa lt a r á n , es cier to, m uchas. Per o val-

d rán las p resen tes por las dem ás gr a cia s a las adver sas y 

severas cir cu n stan cias con que h an sido adm it idas. Es una 

ca r t a de ciudadan ía san ead a y ejem p la r . En todo el Diccio-

n ar io fu er on r egis t r ad as m ás de doscien tas pa labras de or i-

gen indo-peruano,^  pero solam en te apar ecen las que tienen 

ca r áct er ecum én ico y pueden decir se en la vast ed ad del m un-

do h ispan o o bien las que se u t ilizan en la Am ér ica Mer id io-

nal o en zon as am p lias que com pren den va r ios países. La s 

r educidas al P e r ú han sido elim in ad as porque en realidad 

t ienen ca t egor ía p r ovin cia l, aun que m uch as veces la Acad e-

m ia ign or a que rebasan ese lím ite. Un ejem plo eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA chula (Es -

p a t a del m a íz cuan do está ver d e) a la que asign a un linde 

sim plem en te peruan o. En Cam bio Ma la r e t , en su Diccion a-

r io de Am er ican ism os, con fr on t a n d o d ist in tos vocabu lar ios 

n acion ales le in d ica : Per ú , Ar gen t in a , México, Bolivia y 

Ch ile, práct icam en te toda Am ér ica . El m ism o Malar et se re-

fie r e á guacho (pobre, h u ér fa n o, sólo) com o general en el 

con t in en te y aún en las p r ovin cias españ olas de Cuen ca y Al-

bacete, m ien t ras la Acad em ia le a t r ibu ye un radio m ucho me-

n or y no le f i j a et im ología n in gu n a , siendo m uy claro y reco-

n ocido su or igen quechua. Sem ejan t e cosa podr ía decirse de 

soroche ( Am é . Mer . An gu s t ia que a causa de la r a r efacción 

del a ir e se sien te en cier tos lu ga r es elevad os) que el Dic-

cion ar io con sign a sin exp r esa r su filiación ligü íst ica , y de 

in n u m er ables casos m ás en que la pa labr a ha sido olvid ad a ; 

o em pequeñ ecida la exten sión en que r e in a ; o no se ha dicho 

su gen ea logía . E l cu ad r o es el s igu ien t e: zyxvutsrqponmljihgfedcbaZYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palabras que corresponden a objetos y estados de la vida social 

AUCA. (Voz quichua que significa guerrero). Dícese del indio 
de una parcialidad, rama de los araucanos, que corría la pampa en 
las cercanías de Mendoza. 



CACHARPAS. (Del quichua cacharpayani, despachar, aviar al 
caminante), f. pl. Amér. Merd. Trebejos, trastos de poco valor. 

CALLANA. (Voz quichua) f. Amér. Vasija tosca que usan los 
indios americanos para tostar maíz o trigo. / / 2 Manchas callosas que 
se dice tienen en las nalgas los descendientes de zambos o de ne-
gros. / / 3 Escoria metalífera que puede beneficiarse. / / 4 Crisol para 
ensayar metales. / / ' 5 Fig. Chile. Reloj de bolsillo muy grande. 
/ / 6 Perú. Tiesto. 

CANCHA. (Del quichua cancha, recinto cercado) f. Local des-
tinado al juego de pelota, riña de gallos u otros usos análogos. / / 2 
Parte de la explanada del frontón o trinquete en la cual juegan los 
pelotaris. / / 3 Amér. En general, terreno, espacio, local o sitio llano 
y desembarazado. / / 4 Amér. Corral o cercado espacioso para depo-
sitar ciertos objetos: cancha de madera . / / 5 Amér. Hipódromo. 
/ / 6 Paraje en que el cauce de un río es más ancho y desembaraza-
do. / / 7 Colombia. Lo que cobra el dueño de una casa de juego. 
/ / 8 Uruguay. Senda o camino. / / 9 ¡Cancha! Interjección que en el 
Río de la Plata se emplea para pedir que abran paso. / / 10 Argent. 
Costa Rica y Chile. Concederle alguna ventaja. / / 11 Forma fig. 
Chile y Río de la Plata. Estar uno en su cancha. Estar uno en su ele-
mento. 

CAMARICO. (Voz quichua). Ofrenda que hacían los indios 
americanos a los sacerdotes y después a los españoles. Fig. y fam. 
Chile. Amorío, enredo amoroso. Tener un camarico. 

CARACHA. (Voz*quichua). Enfermedad de los pacos o llamas 
y otros animales semejante a la sarna o roña. En Chile y Perú sé 
llama también así a la sarna de las personas. 

CARPA. (Del quichua carppa, toldo, enramada), f. Amér. Mer. 
Toldo, tenderete de feria. / / 2 Chile y Perú. Tienda de campaña. 

CUZMA. (Voz quichua) f. Sayo de lana sin cuello ni manga, 
que cubre liasta los muslos, usado en algunas partes de América por 
los indios de la serranías. 

CHASQUI. (Voz quichua) m. Perú. Indio que sirve de correo. 
CHINA. (Voz quichua), f. Amér. Central y Meridional. India 

o mestiza que se dedica al servicio doméstico. 
CHUCARO. RA. (Del quichua chucru, duro). Adj. Amér. Mer. 

Arisco, bravio. Dícese principalmente del ganado vacuno y del ca-
ballar y mular aún no desbravado. 

CUMBE. (Voy quichua), m. Colomb. y Perú. Faja con que se 
ciñe a la cintura el tipoy. 

CHUSPA. (Del quichua chuspa), f. Amér. Bolsa, morral. 
HUACA. (Voz quichua) f. guaca. Sepultura de los antiguos 

peruanos y de otros pueblos de América. 
GUAGUA. (Voz quichua) f. Arg. Bolivia, Chile, Ecuador y 

Perú. Rorro, niño de teta. En el Ecuador es común. 
HUARIRURO. (Voz quichua). Especie de frijol de color ama-



rillo, muy estimado por los indios para collares, aretes y otras pren-
das de adorno. 

HUASCA. (Voy quichua) f. Amér. Mer. Guasca. Tira corta de 
cuero y también soga de cnerda. 

GUANDO. (Voz quichua) m. Colomb. Chile, Perú y Ecuador. 
Andas, parihuela. 

GUARACA. (Voz quichua) f. Colomb. Chile, Ecuador y Perú. 
Honda, zurriago. 

GUASO. (Voz quichua) m. y f. Rústico, campesino de Chile. / / 
2 Adj. fig. Amér. Tosco, grosero, incivil. 

GUAYACA. (Voz quichua) f. América Mer. Bolsa, talega. / / 
2 Fig. Amuleto. 

HUINCHA. (Voz quichua) f. Chile, Cinta de lana de algodón. 
/ / 2 Chile. Cinta con que las niñas se ciñen la cabeza. 

LLANTA. (Voz quichua) f. Chile. Mineral de cobre de color 
verde azulado. / / 2 Pedrezuelas de este mismo mineral o parecidas a 
él, que usaban y usan todavía los araucanos para collares y sartas, y 
para adorno de su trajes. 

MATE. (Voz quichua) f. Chile y Perú. Calabaza que, seca, y 
convenientemente abierta o cortada, sirve para muchísimos usos do-
mésticos. 

MINGA. (Del quichua mine'ay, alquilar geute). Chile y Perú. 
Chapuza que en día festivo hacen los peones en las haciendas a cam-
bio de un poco de chicha, coca y aguardiente. 

PALLAS. (Pallados, del quichua paella, campesino), f. Baile 
de los indígenas del Perú. 

PALLADOR. (Del quichua paella, campesino), m. Coplero y 
cantor popular y errante de la América. 

PONGO. (Del quichua punco) m. Bolivia y Perú. Indio que ha-
ce oficio de criado. / / 2 Ecuador y Perú. Paso angosto y peligroso 
de un río. 

SIMPA. (Voz quichua) f. Arg. y Perú. Trenza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TALMBO. (Del quichua tampu) m. Colomb. Ecuad. Chile y 
Perú. Venta, posada, parador. / / 2 Arg. Casa de vacas. 

TOPO. (Voz quichua) m. Argent. Chile y Perú. Alfiler grande 
con que las indias se prenden el mantón. 

TUCO. (Del quichua tucu, brillante) m. Arg. Cocuyo. Perú. 
Especie de buho. 

MARITATA. (Voz aimará) f. Chile. Canal de 8 a 10 m. de largo 
y unos 50 cm. de ancho, con el fondo cubierto de pellejos de carnero, 
para que haciendo pasar por él una corriente de agua a la cual se 
han echado minerales pulverizados, deposite éste sobre aquellos el 
polvo metalífero que arrastra. 

YAPA. (Voz quichua) f. Arg. Bol. Chile, Ecuador y Perú. Ana-
didura, adehala, refacción. 



MIN. Azogue que en las minas argentíferas de América se aña-
de al mineral para facilitar el término de su trabajo en el buitrón. 

VIRACOCHA. (Voz quichua con que se designaba a un dios). 
Nombre que los antiguos iieruanos y los indios chilenos daban a los 
españoles conquistadores. 

Y A R A V I . (Voz quichua). Especie de cantar dulce y melancó-
lico que entonan los indios de algunos países de América. 

Palabras que corresponden a comidas 

CAPIA. (Voz quichua, que significa maíz blanco) f. Argentina. 
Dulce o masita compuesta de maíz y azúcar. / / 2 Colombia. Maíz 
tostado tierno o blando. 

CAUSA. (Del quichua causal, el sustento de la vida) f. fam. 
Chile. Comida ligera menos abundante que el causeo, merienda. 
/ / 2 fam. Perú. Puré de papas, aderezado con lechugas, queso fres-
co, aceitunas, choclo y ají. Se come frío y es plato criollo. 

CHARQUI. (Voz quichua) ni. Amér. Merd. Tasajo. 
CHUÑO. (Del quichua chTiñu, patata helada y secada al sol) m. 

Amér. Merd. Fécula de la patata. 
GUIÑAPO. (Voz quichua) m. Chile, maíz molido después de 

germinado, que sirve para hacer chicha. 
ITUMITA. (Voz quichua) f. Arg. Chile y Perú. Pasta compues-

ta. de maíz tierno rallado, mezclado con ají y otros condimentos que 
dividida en partes y envueltas cada una de estas en sendas pancas 
u hojas de mazorca, se cuece en agua y luego se tuesta al rescoldo. 

LOCRO. (Voz quichua). Guisado de carne, patatas o maíz y 
otros ingredientes, usado en 1a. Amér. Meridional. 

MACHICA. (Voz quichua) f. Harina de maíz tostado que co-
men los indios peruanos mezclada con azúcar y canela. 

MOTE. (Del quichua mutti, maíz cocido) m. Maíz desgranado 
y cocido con sal que se emplea como alimento en algunas partes de 
América. 

SANCO. (Del quichua saucu) m. Chile. Gachas que se hacen de 
harina tostada de trigo o maíz, con grasa, agua, sal y algún condi-
mento. Argentina, Guiso hecho con harina, sangre de res, grasa y 
cebolla. 

Palabras que Corresponden a la Vida Agrícola 

CAPI. (Voz quichua) m. Amér. Merd. Maíz. / / 2 Chile, Vaina 
de simiente de como el frijol cuando está tierno. 

CORONTA. (Del quichua ecoronta) f. Amér. Meridional. Ca-
rozo. 

CANCHA. (Del quichua camelia, maíz tostado) f. Maíz o habas 



tostadas que se comen en la América del Sur. / / 2 Perú. Maíz tos-
tado. 

CHACRA. (Voz quichua) f. Amér. Alquería o granja. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA

CHOCLO. (Del quichua choeclo) m. Amér. Morid. Mazorca 
tierna de maíz. / / 2 Cierto guisado hecho cou este maíz. 

GUANO. (Voz quichua, que significa estiércol, especialmente 
de pájaros) m. Materia excrementicia do aves marinas que se encuen-
tra acumulada en grande cantidades en las costas y  en varias islas 
del Perú y  del Norte de Chile. Se utiliza como abono para la agri-
cultura. / / 2 Cuba. Penca de la palma. 

JORA. (De sora, voz aimará) Amér. Merid. Maíz. 
LAMPA. (Voz quichua). Chile y Perú. Azada. 
PANCA. (Voz quichua) f. América, Perfolla. 
PIRCA. (Del quichua pirca, pared) f. Amér. Merid. Pared de 

piedra en seco. Pircar, tr. Amérc. Merid. un pasaje con muro de 
piedra en seco. 

YANACONA. (Voz quichua). Díeese del indio que estaba al 
servicio personal de los españoles en algunos países de la América 
Meridional. U. t. e. s. Bol. y Perú. Indio que es aparcero en el culti-
vo de una tierra. 

Palabras que Corresponden a Individuos o Fenómenos Geográficos 

CTLAMPA. (Del quichua tzirapa, llovizna) f. C. Rica y el Sal-
vador. Llovizna. 

COCHA. (Del quichua Kocha. laguna) f. En el beneficio de los 
metales, estanque que se separa de la tina o lavadero principal de 
una compuerta. / / 2 Perú. Espacio grande y despejado, pampa. 
/ / 3 Chile y Ecuador. Laguna, charca. 

GARUA. (Voz quichua) f. Amér. Merid. Llovizna. 
PAMPA. (Del quichua, campo). Cualquiera de las llanuras de 

la América Meridional que no tiene vegetación arbórea. 
PUNA. (Voz quichua). Amér. Meridional. Tierra alta, próxima 

a la cordillera de los Andes. Páramo. 

Palabras que Corresponden a Plantas y Animales 

ACHIRA. (Voz quichua) f. Planta, de la Amér. Merid. de la 
familia de aliom áceas, de tallo nudoso, hojas ensiformes y flor colo-
rada. Críase en terrenos húmedos. / / 2 Planta del Perú de la fami-
lia de las earnanáceas .y de raíz comestible. / / 3 Chile. Cañacero. 

A IR AMPO. (Voz quichua). Planta tintórea del Perú, especie 
de cactu cuya semilla da un hermoso color carmín con que se coloran 
los hilados. 

ARRACACHA. (Del quichua racachá) f. Planta de la Améri-
ca Meridional de la familia de las umbelíferas, semejante a la chiri-
vía, pero de raíz más larga y gruesa y muy exquisita. 



CALLAMPA. (Del quichua ccallampa) f. Chile. Seta. / / 2 fig. 
Chile. Sombrero de fieltro. 

COCA. (Voz aimará) f. Arbusto del Perú, de la. familia de las 
eritrocíleas, con hojas alternas, ovaladas, de estipulas axilares y flo-
res blanquecinas. Se cultiva en varias partes de la América del Sur 
donde se toma el cocimiento de las hojas como el té o el café. En lo 
antiguo fueron éstas objeto de muchas supersticiones y los indios gus-
tan de mascarlas. 

COCHAYUYO. (Del quichua Kocha, laguna, y yuyo, hortaliza) 
m. Amér. Merid. Planta marina en forma de alga que tiene más de 
tres metros de largo por dos decímetros de anclio y es comestible. 

CONDOR. (Del quichua cúntur). Ave del orden de las rapaces 
diurnas, especie de buitre de poco más de un metro de largo y 3 de 
envergadura, con la cabeza y el cuello desnudos. Y en aquélla, ca-
rúnculas en forma de cresta y barbas; plumaje fuerte de color ne-
gro azulado, collar blanco, y blancas también la espalda y la parte 
superior de las alas. Cola pequeña y pies negros. Habita en los An-
des y es la mayor de las aves que vuelan. / / 2 Moneda de oro de Co-
lombia y Ecuador que equivale a 50 pesetas. 

CONGONA. (Del quichua congona) f. Chile. Hierba glabra de 
la familia de las pepiráceas y originaria del Perú; con hojas verti-
cilo das pecioladas, enteras, y algo pestañosas en la punta y flores en 
las espigas terminales. 

CUY. (Del quichua cui) m. Amér. Merid. Conejillo de Indias. 
CHAGUAL. (Del quichua chaguar, estopa). Arg. Chile y Perú. 

Planta bromilácea, de tronco escamoso y flores verdosas. La médula 
de tallo nuevo es comestible; las fibras sirven para cordeles y la ma-
dera seca para suavizadores de navajas de afeitar. / / 2 Chile. Eruto 
de cardón. 

CHAÑAR. (Voz quichua) m. Amér. Merid. Arbol parecido al oli-
vo en el tamaño y las hojas; pero espinoso y de corteza amarilla. El 
fruto, como ciruela, es comestible y de sabor parecido a al azufaifa. 
/ / 2 Fruto de este árbol. 

CHTLCA. (Voz quichua) f. Amér. Merid. Arbolillo muy fron-
doso y balsámico, de hoja verde clara, estrecha, dentada y blanda y 
flor amarilla. Se usa en veterinaria y de ella se extrae una resina se-
mejante a la pez. 

CHONTA. (Del quichua chunta) f. Amér. Central y Perú. Ar-
bol, variedad de la palma espinosa, cuya madera, fuerte y dura, se 
emplea en bastones y otros objetos de adorno por su hermoso color 
obscuro y jaspeado. 

GUANACO. (Voz quichua) m. Mamífero, rumiante de unos 
trece decímetros de altura y un poco más de largo, desde el pecho 



hasta el extremo de la grupa; cabeza pequeña con orejas largaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA y  

puntiagudas; ojos negros y brillantes; boca con el labio superior hen-
dido; cuello largo, erguido, curvo y  cubierto, como todo el cuerpo, de 
abundante pelo largo y lustroso, de color generalmente pardo obscu-
ro, gris, rojo, amarillento y hasta blanco; cola corta, alta, adornada 
con cerdas finas; patas delgadas y largas, con pies de dos dedos 
bien separados y con fuertes uñas. Tiene en el pecho y en las rodi-
llas callosidades como los camellos. Es animal salvaje, que habita 
en los Andes Meridionales. / / 2 fig. Amér. Paparo, payo. / / 3 fig. 
Amér. Central. Tonto, simple. 

ICHO. (Del quichua ichu) m. Planta de la familia de las gra-
míneas, espontánea en los páramos de la cordillera de los Andes. 

HUACATAY. (Voz quichua). Especie de hierbabuena america-
na, usada como condimento en algunos guisos. 

HUINCHAN. (Voz quichua). Arbusto chileno de la familia de 
la terebrutáceas, de flores blancas y pequeñas, en racimos exilares y 
frutos negruzcos de unos cuatro mm. de diámetro. 

LORO. (Quizá del quichua uritu, con la 1 del art. luritu, y de es-
to loro). 

LLAMA. (Voz quichua) f. mamífero rumiante, variedad do-
méstica del guanaco, del cual sólo se diferencia en ser algo menor, 
pues tiene un metro de altura hasta la cruz y próximamente igual 
longitud. Es propio de la América Meridional, donde aprovechan 
su leche, carne, cuero y pelo, que esquilan anualmente, como la lana 
de las ovejas; y domesticado, sirve como bestia de carga. 

MOLLE. (Del quichua molli) m. Arbol de Bolivia, el Ecuador 
y Perú, de la misma familia que el anterior y cuyos frutos se em-
plean para fabricar una especie de chicha. 

PACA. (Del quichua Paco, rojizo) f. mamífero roedor, de unos 
cinco decímetros de largo, con pelaje espeso y lacio, pardo por el 
lomo y rojizo por el cuello, vientre y costados; cola y pies muy cor-
tos, hocico agudo y orejas pequeñas, redondas. Es propio de Amé-
rica del Sur en cuyos montes vive en madrigueras; se alimenta de 
vegetales, gruñe como el cerdo, se domestica con facilidad y su car-
ne es muy estimada. 

PACO. (Del quichua paco, rojizo). Alpaca / / 2 América. Mi-
neral de plata con ganga ferruginosa. / / 3 Llama paco. 

PAPA. (Del quichua papa) f. Patata. / / 2 De caña. Patata de 
caña. 

POROTO. (Del quichua purutu) m. Améric. Merid. Especie de 
alubia de que se conocen muchas variedades en color y tamaño. / / 2 
Amér. Merid. Guiso que se hace con este vegetal. 

TOTORA. (Del quichua tutura) f. Amér. Merid. Especie de 
anea o espadaña que se cría en terrenos pantanosos o húmedos. 



VICUÑA. (Del quichua vicunna). Mamífero rumiante del ta-
maño del macho cabrío, al cual se asemeja en la configuración ge-
neral pero con el cuello más largo y más erguido, cabeza más redon-
da y sin cuernos, orejas puntiagudas y derechas y piernas muy lar-
gas. Cubre su cuerpo un pelo largo y finísimo de color amarillento 
y rojizo. 

VIRAVIRA. (Voz quichua). Chile. Planta herbácea de la fa-
milia de las compuestas, con hojas lanceoladas, flores en cabezuela; 
involucro de escamas blaucas. Está cubierto con una pelusa blanca. 
Se emplea en infusión pectoral. 

VIZCACHA. (Voz quichua). Roedor parecido a la liebre, de 
su tamaño y pelaje y con cola tan larga como la del gato que vive en 
el Perú, Bolivia, Chile y Argentina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Est e cu ad r o t iene com o prez el in iciar se con un gr a n 

n ú m er o de pa labr as que cor respon den a objetos y estados 

de la vid a social. Los n om bres de p lan tas y an im ales que 

p r opor cion ar on las len guas am er ican as no t ienen gr a n sig-

n ifica d o den t ro del apor te que pudieron p roporcion ar por -

que n o exist ien do tales p lan tas y an im ales en el r esto del 

m u n do conocido, era fa t a l y com o un im p er a t ivo geogr á fi-

co que fu e r a n adoptadas. Son com o la obra m u er ta de una 

a flu en cia lin gü íst ica . Lo que cier t am en te ennoblece a ésta 

es que r in da pa labras que cor respon den a un a lto gr ad o de 

p r ogr eso. As í sucede en este caso con el p r im er o, el segundo, 

el t er cer o y el cu ar to de los gr u p os que acabam os de r evisar . 

P on ga m os un ejem plo de cada un o de ellos. La palabra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA

tam bo per siste en el castellan o porque exp r esa una in st itu-

ción que por su u t ilidad subsiste en las costum bres colon ia-

les. E s el am plio mesón donde todo está or gan izad o p a r a 

r ecib ir al via jer o . La palabra chacra subsiste porque siendo el 

pueblo peruan o de un gen io agr ícola que ha ofr en d ad o los 

m ás gr an d es ben eficios a la hum an idad , como el de sus fr u -

tos papa y m aíz, t iene una m odalidad de parcelación , de r e-

ga d ío y de cu lt ivo que t ip ifica r on la gr a n ja o el cor t ijo am e-

r ican o h asta hacer lo in con fun d ible y n ecesitar de un n om br e 

propio. La palabra pam pa, nó com o sustan t ivo topon ím ico ZYVUSRONMLJIEDCBA
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sino su stan t ivo com ún , r evela el ca r áct er con tinen tal de la 

cu ltu r a paleo-peruan a, su in flu en cia para design ar con vo-

cablo su yo uno de los m ás in ter esan tes in d ividuos geogr á fi-

cos de Am ér ica . La p a lab r azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRPONMLKJIHFEDCBA hum ita nos m uest r a el r efin a-

m ien to de la a lim en tación (pie es índice de elevado n ivel en 

la vida de los pueblos. ZYVUSRONMLJIEDCBA

JOSÉ JIMÉNEZ BORJA. 


