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E l gr i to de arrogancia no se oye más: q u e d a n sólo los acentos de l a 

miser ia y el abandono. Y el poeta que h a visto cómo el abismo " d e v o r a " 

a l torrente, sabe que "en pocos años / ya devorado habrá l a t u m b a 

fr ía" a él mismo, el cantor del Niágara. E n cuanto a Espronceda, se d i 

rige melancólicamente a l sol c o n estas palabras: 

G o z a t u j u v e n t u d y t u h e r m o s u r a , 
¡oh sol! , que c u a n d o e l pavoroso día 
l legue que e l orbe estalle y se d e s p r e n d a 
de l a potente m a n o 
d e l P a d r e soberano, 

y allá a l a e t e r n i d a d t a m b i é n descienda, 

deshecho e n m i l pedazos, destrozado 

y en piélagos de fuego 

envuel to p a r a s iempre y s e p u l t a d o ; 

d e c ien tormentas a l h o r r i b l e estruendo, 

e n t in ieb las s i n f i n t u l l a m a p u r a 

entonces mor irá [.. .]. 

Es l a m i s m a falta de esperanza, l a m i s m a romántica zozobra en los dos 

poetas. C o n u n a diferencia: H e r e d i a a b a n d o n a el p l a n o metafórico y se 

refiere a sí mismo, a su p r o p i a " j u v e n t u d " agostada, mientras que Es

pronceda se refiere a l a " j u v e n t u d " d e l sol, a su hermosura condenada 

a m o r i r ; pero es claro, en vista de su identif icación prev ia con el as

tro, que l o que nos declara en esos versos es su p r o p i a angustiada 

desesperanza. 

H O W A R D SLINGERLAND 

Tufts University. 

T R E S N A H U A T L I S M O S E N O R I E N T E 

E n su interesante artículo " I n f l u e n c i a h i s p a n o m e x i c a n a en el i d i o m a 

tagalo", H M x , 14 (1964-65), 261-271, JOSÉ V I L L A P A N G A N I B A N m e n c i o n a 

tres nahuat l ismos del tagalo que merecen u n examen más detal lado. 

I. Según ese artículo, e l f i tónimo m e x i c a n o j i c a m a (Pachyrrhizüs 

e r o s u s f - se manif iesta bajo dos formas e n las F i l i p i n a s : a) s i n g h a m a s 

(sust. sing.) y b) h i k a m a . L a segunda f o r m a puede considerarse como 

u n préstamo relat ivamente tardío que el tagalo tomó d e l español post¬

c o l o n i a l . L a que nos interesa aquí es la p r i m e r a : en vista de su estruc-

nífica escena.. . Y o n o sé qué analogía t i e n e a q u e l espectáculo s o l i t a r i o y a g r e s t e 
c o n m i s s e n t i m i e n t o s . . . Allí escribí apresuradamente los versos que te incluyo y 
que sólo expresan débilmente una parte de mis sensaciones. ¡Cuántas cavilaciones 
sublimes y profundas puede excitar aquella situación en una alma serena y tran
q u i l a ! " ( a p u d M . G A R C Í A G A R Ó F A L O , V i d a d e José María H e r e d i a e n México, México, 
1945, p p . 179-184) . 

1 L a designación Pachyrrhizüs e r o s u s se prefiere a la de Pachyrrhizüs j i c a m a s . 
Véase J . I . B R I Q U E T , I n t e r n a t i o n a l r u l e s of b o t a n i c a l n o m e n c l a t u r e (1935), p. 100. 
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t u r a fonética, s i n g h a m a s parece haberse i n t r o d u c i d o en las F i l i p i n a s 

antes de mediados del siglo x v n . L a s- i n i c i a l procede evidentemente, 

n o de l a /- actual ( = [ x ] j , sino de l a a n t i g u a x - (=[§]) de la p a l a b r a 

xícama < náhuatl x i c a m a t P . E n cuanto a l a nasal - n - , debe de ser e l 

resultado de u n a asimilación a n t i c i p a t o r i a a l a - m - de xícama. L a -s 

f i n a l reproduce el morfema español de p l u r a l , a causa de l a frecuencia 

c o n que se usa el p l u r a l cuando se h a b l a d e l c u l t i v o de plantas a l i m e n 

t ic ias 3 . Después de l a introducción de l a j i c a m a m e x i c a n a en las F i l i p i 

nas, test imoniada p o r el tag. s i n g h a m a s , l a p l a n t a fue l levada durante 

l a época de R u m p f (1653-1693) a la Península malaya, donde se esta

bleció su cul t ivo (I. H . B U R K I L L , A d i c t i o n a r y of t h e e c o n o m i c producís 

of t h e M a l a y Península, L o n d o n , 1935, t. 2 , p. 1619). Var ias plantas 

cul t ivadas se h a n exportado de L u z ó n al este de las F i l i p i n a s , como pue

de comprobarse por las designaciones javanesas d e l chicozapote ( s d w o 

m a n i l a ) , del cacahuate (kátjang m a n i l a ) y d e l guanábano (lángka m a 

n i l a ) , todas las cuales i n c l u y e n e l topónimo M a n i l a (cf. E . D . M E R R I L L , 

P l a n t Ufe of t h e P a c i f i c w o r l d , N e w Y o r k , 1945, p. 229). E n t r e los n o m 

bres malayos de la j i cama se encuentra l a voz s e n g k u w a n g ( B U R K I L L , 

l o e . < <•/../. que b i e n puede ser u n a adaptación loca l d e l tag. s i n g h a m a s . 

I I . E l ét imon c h a n c a n a ( s i c ) que ofrece V i l l a P a n g a n i b a n para e l 

tag. s a n g k a k a debe cambiarse p o r c h a n c a c a . Además, no se trata d e l 

adjet ivo que signif ica 'negruzco', s ino d e l sustantivo m e x i c a n o c h a n c a c a 

'azúcar pr ieta o panocha, en cuerpos hemisféricos', así de f in ido por F . 

J . S A N T A M A R Í A en su D i c c i o n a r i o g e n e r a l d e a m e r i c a n i s m o s (s.v. c h a n c a 

c a , 3). E l m i s m o autor a f i rma en su D i c c i o n a r i o d e m e j i c a n i s m o s que, 

a u n q u e esta voz no se conoce en l a c a p i t a l n i e n los estados vecinos, se 

sospecha su existencia en el oeste, puesto que la d o c u m e n t a el lexicó

grafo jalisciense M e n d o z a . ^ O p i n a también que la p a l a b r a es de or igen 

náhuat l y que paso de México a l Perú y a C h i l e , donde se emplea con 

u n sentido semejante. Según F . R A M O S Y D U A R T E ( D i c c i o n a r i o d e m e p -

c a m s m o s , México, 1898), c h a n c a c a viene del náhuat l c h i a n ' t ierra ' + 

c a c a < cacátzac 'cosa negra'. Y a e n 15*71 fray A l o n s o de M o l i n a había 

d o c u m e n t a d o en su V o c a b u l a r i o e n l e n g u a c a s t e l l a n a y m e x i c a n a l a pa

l a b r a c h i a n c a c a como 'macapán de la t ierra ' . E l hecho de que la caña 

de azúcar haya sido i m p o r t a d a d e l V i e j o M u n d o n o debiera i m p e d i r n o s 

aceptar l a procedencia náhuatl de l a p a l a b r a . L a existencia en H o n d u 

ras de c h a n c a c a con l a acepción de ' torta de h a r i n a de tr igo o de maíz 

con m i e l ' (A. M E M B R E Ñ O , Hondureñismos, México , 1912) podría i n d i c a r 

que su sentido o r i g i n a l de 'masa o pasta de h a r i n a de maíz y m i e l ' cam

bió a l de 'últ imo azúcar moreno que queda e n las calderas' cuando se 

inició l a fabricación de azúcar e n México . E n efecto, l a consistencia 

a Según P E D R O H E N R Í Q U F . Z U R E Ñ A , B D H , t. 4, pp. xv-xvi , el sonido g ] del ná

huat l se conservó en el español de México durante el siglo x v i y parte del x v n . 
s E l mismo fenómeno se observa en tag. sibúyas < c e b o l l a (cit. por E L M E R D . 

M E R R I L L , A dictionary of t h e plant names of t h e P h i l i p p i n e Islands, M a n i l a , 1903). 
Se pueden comparar las formas byabas, gyabas < guayaba, citadas por V i l l a Panga
niban. También el guameño conoce hikamas y seboyas con -s (W. E . S A F F O R D , T h e 
useful p l a n t s of the^Island of G u a m , Washington, 1905, pp. 204-205) . 
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granulosa de u n a mezcla de m a i c e n a y m i e l n o se dist ingue m u c h o de 

l a que tiene e l azúcar prieto*. 

I I I . L a p r e t e n d i d a voz m e x i c a n a a v o c a d o que aduce V i l l a Panga-

n i b a n como ét imón d e l tag. a b u k a d o 'árbol parecido a l aguacate' p l a n 

tea varios problemas. L a única designación m e x i c a n a que da Santamaría 

p a r a la P e r s e a A m e r i c a n a es a g u a c a t e (la fruta), a g u a c a t e r o (el árbol). 

E n vano buscamos e n e l español mexicano u n a documentación de l a 

f o r m a a v o c a d o . S i n embargo, Santamaría ( D i c e , g e n e r a l ) registra a b a -

c a d o como 'nombre que se da a l aguacate e n las A n t i l l a s ' , y l a m i s m a 

f o r m a aparece en l a E n c i c l o p e d i a d e l i d i o m a de M A R T Í N A L O N S O . N o s 

parece que ésta sería l a f o r m a que d i o origen a l a a n t i g u a voz p o r t u 

guesa a b a c a d o 'aguacatero', reemplazada hoy p o r a b a c a t e i r a y a b a c a t e i r o 

( A N T O N I O DE M O R Á I S S I L V A , G r a n d e dicionário d a l i n g u a p o r t u g u e s a , 

L i s b o a , 1949-1959). E l n o m b r e corriente portugués de l a fruta, a b a c a t e , 

ostenta, en la terminación - a t e , su parentesco con el mex. a g u a c a t e < 

náh. a h u a c a t l . E n cuanto a l a f o r m a a b a c a d o , no se puede descontar 

l a p o s i b i l i d a d de que tenga sus raíces en los nombres ingleses de l a 

p l a n t a . U n a documentación a m p l i a de estas designaciones se ve e n e l 

O x f o r d E n g l i s h d i c t i o n a r y ( J . A . H . M U R R A Y e t a l ) : 1697 a v o g a t o p e a r -

t r e e , 1763 a v o c a t o , 1830 a v o c a d o p e a r , 1864 a v i g a t o . L a pronunciación 

de la vocal intertónica e n inglés p u d o haber sido i n t e r p r e t a d a p o r los 

españoles como l a representación inglesa del sonido a . D e esa m a n e r a 

i n g l . a v o c a d o se convirt ió e n esp. a b a c a d o . Pero ¿cuál es el or igen de las 

formas inglesas? P o r supuesto los ingleses t o m a r o n d e l español el nom

bre de l a p l a n t a . N o es i m p o s i b l e que haya exist ido en l a N u e v a Es

paña, a l l a d o de a g u a c a t e , u n a forma ^ a b o c a d o (no documentada) que 

floreció brevemente antes de desaparecer. Esta var iante podría ser el 

resultado de u n a etimología p o p u l a r basada e n l a i n f l u e n c i a d e l sust. 

b o c a d o Csie-los XVI-XVIII 1) ' c o m i d a especialmente l a apetitosa' o d e l verbo 

a b o c a d a r l i s i o x v n ) «coser b u e n bocado' ( a i m d M A R T Í N A L O N S O l o e 

c i t . ) . E l tag a b u k a d o puede ser e l c o n t i n u a d o r de nuestra hipotética 

f o r m a mexicana . 

M . R O Y H A R R I S 

University of Pennsylvania. 

i L a costumbre (mencionada por V i l l a Panganiban) de moldear el azúcar "en 
medias cascaras de cacao" podría atestiguar el mismo uso en el México colonial. 
Aquí viene a cuento lo que dice J u a n de A r o n a en su D i c c i o n a r i o d e p e r u a n i s m o s : 
" L a azúcar de la gente pobre [ . . . ] . Es u n bol lo prieto de figura hemisférica y como 
del tamaño de u n pequeño plato sopero [ . . . ] . Se labran en unas tablas largas con 
escavaciones circulares y someras abiertas paralelamente de dos en dos en toda la 
superficie y que constituyen e l molde. Después de mojarlas con agua para que e l me
lado no se pegue, se va vertiendo éste en las dichas escavaciones. T a l es la forma 
más general de l a chancaca". 


