
DESIGNACIONES DE LA CABEZA EN LA 
I ,._, 

AMERICA ESPANOLA 

A mis amigos hispanoamericanos. 

En el Gongreso sabre el "Presente y futuro de la lengua espanola" 
gue tuvo lugar en Madrid hace poco mas de un afio ( 1963), se 
.insisti6 en Ia unidad fundamental de ht lengua espanola de la Pen
insula y de Hispanoamerica. Efectivamente, una conversaci6n entre 
hablantes de distintos paises transcun-e, por lo general, sin difi
cultades serias; si acaso, una palabra regional, un sentido inusitado 
de ct,~ando en cuando. Pero pueden darse cases mucho mas graves; 
por ejemplo, el de cierto espaiiol que, al desembarcar en ·veracruz, 
no pudo entender nada de la primera frase "mexicana" con que le 
interpel6 un muchacho: "i Abusado, joven, que le vuelan los ve
lices!".1 El espafiol solo pudo replicar: "La unica .palabra que en
tiendo es joven, y ciertameute que yo ya no lo soy" . No quiero 
exagerar la impmtancia de esta anecdota, que debo a mi amigo 
Juan Lope Blanch ( y que recoge tam bien Angel Rosenblat en su -
librito sobre El castellano de EsjJafia y el castellano d:e America, 
Caracas, 1962, p. 10). Sin embargo, nos puede servi.r como uu 
toque de atenci6n. La w1idad de la lengua espanola no es proble
ma sin problem<!;s. Hay que hacer clistinciones. Si nos movemos 
en un ambiente y lenguaje cultos, las diferencias casi no se advier
ten. Pero la situaci6n cambia considerablemente cuando se trata 
de un .nivcl popular o vulgar. Entonces las diferencias lbcicas abun
c1an, sabre todo en cir~ias partes del lbcico (plantas, frutos, co
midas, etc.). El autobUs se vuelve cami6n en Mexico ( iY tambien 
en Malaga!), guagua en Puerto Rico ( i y tambien en las Cana
rias!), en tanto que esta ultima palabra ( aunque con un origen 
di.ferente) qui ere decir 'niiio' e:n Chile y en otros pa.lses.a En mu
chas partes fJlata sustituye a dinero> tomar a beber (en varias t:iu-

~ Esto es: "; Atento (abusado = aguz:ado], senor, que le roban las ma
letas!''-

~ Vease el bien documentado libro de Cl'tAIU.Bs E. KANY, American
Spanish Semantics, University of California P ress ('Berkeley - Los Angeles), 
1960, p. 95, 



dades de México puede leerse, como advertencia oficial de la.
policía de tránsito, el siguiente consejo: «Si maneja no tome y si
toma no maneje» = esp. "si conduce no beba y si bebe no con-
duzca"). Guando pedí un tinto en Bogotá me sirvieron un café.. .
Hay centenares de diferencias léxicas y semánticas en el vocabu-
lario de todos los días.3 A todo esto se acostumbra el extranjero
rápidamente; sólo le ocurren algunos pequeños "accidentes" comu-
nicativos. Pero las diferencias no dejan de advertirse. Tiene_, pues,
razón Kany en lo que dice en su libro ya citado:

Every page of typical Americari-Spanish literatura and the
speech of any typical American bear witness to a new spirit,
new connotationSj new attitudes, and new gradations of mean-
ing and feeling that may differ not only from normal peninsular
usage but also from región to región according to the shifting
local environrnents and modes of life in the eighteen Spanish-
speaking countries in America (p. v).

El libro de Kany nos proporciona una primera visión provisional
muy valiosa de esta diferenciación, pero todavía nos faltan muchos
estudios de detalle, monografías regionales, atlas lingüísticos/ etc.;
en pocas palabras: Todavía está por hacerse una geografía lin-
güística hispanoamericana. Esta labor futura e inmensa nos pro-
porcionará la base para valorar la diferenciación léxica (y grama--
tical) en su conjunto, y para estimar su impprtancia.

Ya hemos insistido en las diferencias que existen en el nivel del
lenguaje popular. Pero, además, hay que pensar en otra distinción
fundamental: la que existe entre palabras objetivas y palabras
afectivas. Las palabras objetivas o normales, que sirven para la
simple comunicación, están sujetas a la evolución continua del len-
guaje en general; las palabras afectivas, en cambio, son mucho
más inestables. El afecto es fuente de creación espontánea, de fer-
mentación continua.5 El afecto es, por así decirlo, la cocina poética

3 Véase la lista establecida por Kany3 pp. 4 ss.
4 Gomo es bien sabídoj a Colombia le corresponde el mérito de ser el

primer país hispanoamericano en el que se está preparando un Atlas lingüísti-
co nacional. (En el Brasil se preparan ya algunos atlas regionales).

E Gf. el importante trabajo de KARL JABERG,, "Sprache ais Ausserung und
Sprache ais Mitteilung", en el Aychiv für das St-udium der Neueren Sprachen
und Literaturerij vol. 136, pp. 84-123.



del lenguaje. Sería peligroso no conceder la debida importancia a
este aspecto del idioma, tanto más cuanto que las palabras afec-
tivas son uno de los depósitos que abastecen al lenguaje objetivo
en el caso de que una palabra objetiva se pierda por razones foné-
ticas o por cualquier otra razón. (Recordemos el famoso caso de
gallus y cattus de Gilliéron, o el del francés tete 6 y el alemán .
Kopf: las dos son palabras de origen metafórico y afectivo, que
reemplazaron a las palabras objetivas antiguas, ckef y haupt).

He aprovechado un viaje de seis meses a través de muchos
países hispanoamericanos (agosto de 1963-enero de 1964) 7 para
recoger material léxico (sobre todo de carácter afectivo) sobre
veinte realidades muy comunes, como cabeza^ niño, criada3 traba-
jar3 beber-borrachoj pobre, rico, tonto, fanfarranearj etc. En este
primer artículo trato de presentar las palabras recogidas para de-
signar 'la cabeza3. La cosecha fue rica, gracias a la colaboración
de mis colegas y amigos hispanoamericanos y, sin embargo, estoy
seguro de que este material, mucho más abundante que el que se
conocía hasta ahora, todavía es muy incompleto. La razón es evi-
dente, y los autores de atlas lingüísticos lo saben muy bien: es
mucho más fácil obtener las palabras objetivas que las afectivas,
por la simple razón de que estas últimas se usan en situaciones afec-
tivas, de enojo, de cólera, de alegría, etc., es decir, en situaciones
espontáneas. El campo onomasiológico afectivo (de denominacio-
nes secundarias) no es consciente en su totalidad. Las contesta-
ciones hasta cierto punto tienen carácter casual. Esta situación
fundamental se nota fácilmente en los atlas lingüísticos, que son
más ricos y completos desde el punto de vista objetivo que desde
el afectivo, y por eso proporcionan una visión incompleta de la
realidad lingüística. Tomemos como ejemplo las denominaciones
de la cabeza en el Atlas lingüístico italiano (AIS). En 400 puntos
el encuestador anotó una sola contestación nada más; esto es: le
contestaron con la palabra objetiva. En cerca de 20 puntos obtuvo
2 palabras; en un punto 6, y en otro 7 diferentes, y entre éstas
por lo menos hay 5 o 6 de carácter afectivo. Sin embargo, como
escribe Vidos, "es seguro que este concepto, en Italia como en

0 Gf. W. VON "WARTBURG, Problemas y métodos de la lingüísticaj Madrid.
1951, p. 228.

* Viaje subvencionado por la Deutsche Forschungsgemeinschaft.
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otros territorios lingüísticos, es el centro de toda una serie de sinó-
nimos afectivos, jocosos y familiares".8 Esta unilateralidad del atlas
lingüístico es la razón más profunda por la que Walther von Wart-
burg escribió su monumental Diccionario etimológico de la lengua
francesa (FEW) : su intención fue presentar la totalidad del len-
guaje (frente al Atlas lingüístico de Francia •—ALF— de Gillié-
ron), incluyendo la fantasía creadora, tan importante en su evolu-
ción histórica.9 "Para 'rico' ofrece el mapa 1156 [del ALF] una
imagen absolutamente uniforme: el Atlas sólo registra riche"; pero
los materiales de Wartburg reúnen más de 80 tipos léxicos.10 Esta
riqueza creadora está todavía muy poco explorada dentro de los
dominios lingüísticos hispanoamericanos. Lo probaremos con este
modesto ensayo sobre las palabras que designan la cabeza: el va-
lioso libro de Kany nos proporciona 28 voces; yo he recogido 149
(14 coinciden con palabras anotadas por Kany). Hay, pues, un
total de 163 palabras hispanoamericanas para expresar un solo con-
cepto popular, j Un solo informante, director industrial en México,
conocía 17 palabras afectivas! Y estoy seguro de que mi lista queda
incompleta. Estoy seguro también de que muchas palabras reco-
gidas por mí en determinada región se usan en otras regiones.
Además, no puedo aportar datos recogidos personalmente en Ve-
nezuela, Paraguay, el Perú y otros países. Lo que ahora ofrezco
no es nada más que un primer esbozo. Lo mandaré a mis colegas
de los diferentes países hispanoamericanos para que lo completen,
pensando en una segunda redacción ya más exacta y completa.
Necesitaré también ayuda en la explicación semántica y etimo-
lógica, ya que 21 palabras quedan todavía inexplicadas; al menos
se resistieron a un primer examen (y no he tenido tiempo para
examinarlas más detenidamente).

8 B. E. Vinos, Manual de lingüística, Tomática, Madrid, 1963, p. 56.
9 Gf. W. VON WARTBURG, en la Zeitschrift für Romanlsche Philologie^

57 (1937), pp. 299-301.
10 W. VON WARTEURG, Problemas y métodos^ p. 252. Claro está que la

riqueza léxica y semántica pueden diferir mucho de país a país. Gada país
y cada región tienen sus particularidades (que dependen de su situación geográ-
fica y económica, de su historia^ etc.), tanto en el léxico objetivo como en el
afectivo. En la Argentina, por ejemplo, país de los gauchos, se distingue
léxicamente entre diferentes tipos de caballos. En Colombia, por el contrario,
j no hay más que caballo en todos los lugares!
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Cabeza

La única palabra objetiva en todos los países es cabezal Pero
basta una deformación por metátesis, procedimiento muy conocido
en la germanía, para entrar en el campo afectivo: zabeca [Ur 2]
en el lunfardo rioplatense.1'2 Los derivados diminutivos tienen un
sentido cariñoso o chistoso: cabecita [Mex 33 y 57], cabezuela
[Mex 21], cabezoncito y cabezoncita [Mex 33]; los derivados
aumentativos tienen un sentido despectivo o chistoso: cabezón
[Mex 21, 33, 44, 57], cabezona [Mex 43]; cabezota [Gh 2; Mex
213 24, 43, 57], y el extraño cabezoa [Mex 7]. Cabochd3 palabra
indicada como "de uso limitado33 por una colombiana estudiante
en México [Gol 5] y explicada por ella por influencia italiana
(pero no existe en esta lengua) viene, probablemente, del francés
caboche 'cabeza',- que, según Wartburg, no viene de capul sino de
*boUia "chichón, roncha" con el prefijo peyorativo ca- (en fran-
cés es de origen picardo; del francés pasó al piamontés: cabocia
"cabeza", y al catalán: cabossa).'13 Coraminas14 indica que «en
Almería dicen camocha; con igual valor afectivo, por ccabeza3:
estará por *cabocha (fr. caboche), con influjo de mocha y esca-
mocho.. .» (1,560a). Wartburg indica que "chichón" > "cabe-
za" tiene muchos paralelos (p. ej. el fr. boule). Otro paralelo sería
tolondra en Colombia: «¿De qué le sirve esa tolondra a usté?»
(FLÓREZ, Habla, pág. 186, citado por KANY 29), si viene de to-
londro "bulto o chichón que se levanta en alguna parte del,cuer-
po, especialmente en la cabeza, de resultas de un golpe" (Ac; <
íat. vulg. turundus, lat. turunda, Coraminas 4,485 b).

Testa

El lat. TESTA Vasija' de barro, cacharro, tiesto3 reemplazó a
CAPUT en fr. (tete) y en italiano (testa). En esp. tiesta 'cabeza3 se

~°- Dos sujetos de Buenos Aires [Árg 3 y 6] la dieron como palabra
única (!).

32 Gf. AMÉRIGO CASTRO, La peculiaridad lingüística rioplatense, 28 ed.,
Madrid, 1961. (Por ejemplo, feca con chele = "café con leche").

13 Gf. el FE"YV Ij469* [= WALTHER VON "WARTBURG, Franzosisches Etymo-
logisches Worterbuch; 1922 ss.].

14 Me refiero siempre a su Diccionario crítico etimológico de la lengua
castellana., Berna3 1954-1957.



30 KURT BALDINGER

encuentra en el Cid, en Berceo, etc. (Corominas 4,445b), pero
desde el siglo xvi triunfó la forma italiana testa (Garcilaso, Cer-
vantes, etc.).15 En América hispana vive al menos en Uruguay
[Ur 2], Argentina [Arg 2, 8], Chile [Gh 3, 6, 9], Colombia16 y
en México [Mex 2, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28,
33, 41, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 57]. El valor afectivo puede ser "fa-
miliar y festivo" [Ch 3], "rebuscado" [Mex 10, 21, 24, 28, 44, 50,
57] o "muy culto" [p. ej. en la expresión, común a todo el domi-
nio lingüístico hispánico, "la testa coronada" = cel rey', Mex 26] .1T

Al lado de testa encontramos raras veces el masculino tiesto
'cabeza5 ["chistoso", Mex 21] como forma que procede directa-
mente del latín TESTU y que en esp. ant. también «se aplicó al
cráneo o a la parte superior de la cabeza» (Corominas 4,445a),
pero es mucho más probable que la acepción 'cabeza' en México
provenga secundariamente de la acepción 'maceta3. (Para esta pa-
labra, cf. p. 43).

Si «testa ctiesto' había sido usada primero como expresión grá-
fica para designar el cráneo y más tarde toda la cabeza» (Wart-
burg, Probl. 228), el mismo cráneo la"siguió en este camino,18 pero
sin pasar definitivamente al campo afectivo: cráneo 'cabeza1 se
encuentra por lo menos en Colombia (Bolívar, Santander, Antio-
quia; cf. Fl 15-16) y en México, donde los informadores lo dan
como "anatómico" [Mex 10, 33, 42], "culto" [Mex 37], "rebus-
cado" [Mex 27] o como "chistoso" [Mex 31] y hasta "general" o
"común" [Mex 49, 52]19 Claro está que el valor afectivo depende
mucho de la situación coloquial y contextúa!; una palabra anató-
mica y científica se puede volver chistosa si no se usa entre médi-
cos; es decir, que el cambio de situación, de ambiente, puede in-

15 Gf. DÁMASO ALONSO, en W. VON 'WARTBURG, Problemas y métodos,
p. 228, nota 190: «En castellano este significado ['cabeza1] es también posible,
pero, en general, testa, más vale 'frente o parte anterior de la cabeza1, y el
portugués va aquí con el castellano».

10 En Colombia es "popular y regional" [Gol 1], "de uso limitado" [Gol 5];
atestiguado también en Antioquia [Gol, Fl 16] y por [Col 2]} que procede
de Cali.

17 En cambio [Mex 52] lo da como "común", [Mex 33] indica testa (de
los toros).

38 Slaby y Grossmann dan cráneo 'cabeza' como "familiar" en esp. (p.
ej., romperte a uno el cráneo).

19 Sin comentario [Mex 16, 56].
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fluir en el valor afectivo y constituir así un medio estilístico muy
eficaz.

Cráneo va acompañado de casco y calavera. Cascof corno crá-
neo, puede quedarse como término anatómico, pero pasa a ser
"chistoso" o "jocoso" [Mex 21, 43, 443 50] o "vulgar" [Mex 52]
o "afectivo" [Colombia, departamento de Bolívar, Fl 15] 2o en el
lenguaje común. El sentido de 'cabeza' aparece también en esp.
en locuciones familiares: ponerse (o meterse) eii los cascos una
cosa.; romperse (o calentarse) los cascos.21 Lo mismo ocurre con cala-
vera.; propiamente ccráneo, cabeza de muerto3: con el sentido de
'cabeza' lo conocemos en Colombia (calabera¿ Dep. de Cundina-
marca, ALEC) y en México: calavera [Mex 19, 22; "chistoso"
44; calabera "vulgar53 57]. Tal vez tengamos un paralelo en calaca
ccabezaj [Mex 56], esto es} si se identifica con calaca 'muerte', ci-
tado por Malaret para el estado de Hidalgo (Mex).

Terminamos la danza de las calaveras con una formación cien-
tífica y chistosa: capitis 'cabeza5, indicada como término médico
por una estudiante mexicana [Mex 43]; esta palabra da testimonio,
por lo menos, de la fantasía burlesca propia de la jerga estudiantil.

Cerebro

El lat. CEREBRTJM, en principio 'la masa encefálica', tomó los
sentidos de 'cráneo3 y 'cabeza' desde Plinio. Hoy, la Ac lo define
como 'parte superior y anterior del encéfalo1 y como 'cabeza'. Este
último sentido puede presentarse en forma totalmente seria y cien-
tífica: "anatómico" [Mex 10], "rebuscado" [Mex 44] .̂  Se en-
cuentra en Colombia [Antioquia, Fl 16] al lado de la forma ce-
lebro23 [Santander y Nariño, Fl 16-17]. Son testimonios ya más
populares, de cuyo carácter popular no es posible dudar; puesto
que un muchacho analfabeto de 13 arios [Arg 7] lo da como el
único sinónimo de cabeza que conoce (en la frase ando mal del
celebro j cme duele la cabeza'). El diminutivo cerebelo} propia-
mente término de la anatomía, se encuentra también en los mate-

20 También sin comentario [Mex 56].
21 Slaby-Grossmann; cf. también Gorominas 1,717.
^ [Mex 49] lo da corno "general".
23 Forma muy usada antiguamente, Gorominas 1,773*; y aún hoy en al-

gunas regiones de España, p. ejv en Andalucía (indicación de J. Mcmdéjar).
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ríales del ALEO, pero más raramente [sólo en dos localidades del
departamento de Antioquia, Fl 16]. .También cacumen 'cabeza'
[Mex 43 17, 19, 42, 45, 51, 55] se refiere al cerebro: Tiene mucho
cacumen (= ces muy inteligente5) me dijo en cierta ocasión un
informante médico-cirujano [Mex 17].24

Con sesera ccráneo3 bajamos, según la definición de la Ac
('parte de la cabeza del animal en que están los sesos5), al nivel
de los animales, del cual nos ocuparemos detenidamente más ade-
lante. Sesera 'cabeza' está atestiguado en el Uruguay [Ur 2] y en
México [Mex 4, 11, 19, 42, 53, 64; "general" Mex 21; "rebus-
cado" Mex 52; "despectivo53 Mex 10; "familiar" Mex 49; "chis-
toso5' Mex 24, 27, 43, 44; "uso humorístico" Arg 9, residente en
México]; una vez la variante sesuela 'cabeza' ["despectivo55 Mex
43].

Pasamos de la parte dura, la. capa de los sesos [dado por Mex
52 como término vulgar para la cabeza] a la parte blanda, la masa

1 encefálica, del cerebro, y nos encontramos con toda una serie de
palabras afectivas para la cabeza. Empecemos por los mismos sesos
'cabeza' en el departamento de Bolívar, Colombia [Fl 15]. Quedan
también testimonios aislados de otras voces: p. ej. el término cien-
tífico encéfalo en México [Mex 16, médico], tuétano^ prop. 'me-
dula' en Colombia [Barbacoas en el dep. de Nariño, Fl 17; cf.
Gorominas 4;624£>]J tal vez el popular afloje en Colombia [Puerto
Berrío, dep. de Antioquia, Fl 16] 25 y chicle [Potosí, dep. de Nariñoj
Fl 17; Kany 29] r6 Mollera 'cabeza', prop. 'parte blanda del crá-
neo5 (del lat. MOLLIS 'flexible, blando, suave' Corominas 3,471a)
tiene difusión mucho mayor: Slaby-Grossmann lo dan como "po-
pular35 en español; en América Latina lo encontramos en Argentina
[Arg 8], en Colombia [Col 1, 3; Bolívar, Santander, Nariño, Fl 15,
17; Huila, ALEG, al lado de moyerá], en Costa Rica [CR 1] y
en México [romper la mollera'M.CK 1 b; mollera Mex 21, 24, 49;

21 También en España cacumen significa 'agudeza, perpicacia5 (Ac). Eti-
mológicamente cacumen 'altura, cumbre1 pertenece al tipo azotea (cf. más
abajo).

23 Gf. alemán w&'iche Birne [pera blanda] 'cabeza' (despectivo, por falta
de energía).

28 Chicle m. 'resina que se extrae del zapote (Anona); es masticatorio y
se vende -en panes1 (América Central y México); ccierío caramelo perfumado
o pastilla de chicle (goma de mascar)' (Amér.), según A. MALARET, Diccio-
nario de americanismos, 3* ed.3 Buenos Aíres3 1946 (citado a continuación,
Malaret). Chicle viene del náhuatl tzíctli, Gorominas 2,4-16.
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"chistoso" 27, 44; "vulgar" 50; "común" 52; moyera 49]. La for-
ma molleja [Colombia, Bolívar, Fl 15; romper la molleja Mex 1
b] es evidentemente una variante de mollera^ tal vez por confusión
semántica a causa de la proximidad fonética con molleja Coromi-
nas 3,417.

La cabeza como sede del pensamiento y de la palabra

La cabeza aparece como la pensadora en Chile ["familiar y
festivo" Gh 5]; en Colombia [San Martín, dep. de Bolívar, y en 4
puntos del dep. de Santander, JF1 15-16] y en México ["humorís-
tico" Mex 1 b, 34, 64; Arg 9, reside en México] o simplemente
como la de pensar Mex 3, 8, 11, 30, 40, 59, 61; Mex 10 lo da
como "chistoso y despectivo"]. Mente 'cabeza' queda muy aislado
en algún rincón de Colombia [Mompós, Bolívar, Fl 15],27 así como
caletre en México [Mex 3], prop. ctino, discernimiento, capacidad1

• (< lat. CHARA CTER, Corominas 1,594 b) y magín [cen< el sentido
de tramar algo en la cabeza' Mex 10], prop. 'imaginación3 (Ac
desde 1817; cf. cat. magí 'cerebro3 Corominas 2,990 b; probable-
mente reducción de maginar, < lat. IMAGO). Del magín de los
colombianos dan testimonio memoria 'cabeza' [Mompós, dep. de
Bolívar, Fl 15] 2S y la testamentaria en el dep. de Nariño [Fl 17].29

En Puerto Rico calculadora 'cabeza' «se puso de moda en los últi-
mos años» como palabra "familiar y popular" [PR 1]. Por otra
parte también se hace responsable a la cabeza de la falta de juicio
e inteligencia: enfermo del chape [Ch 8, viviendo en PR] 'en-
fermo de la cabeza', es decir 'loco';30 esp. perder uno la chaveta
'perder el juicio, volverse loco3 y por eso chaveta 'cabeza3 [Mex
7].31 Lo más lacónico es la loca 'la cabeza3 en Colombia [Huila,
ALEC] y, sin la menor duda, encontraremos otras locuciones que

w La evolución semántica se explica muy fácilmente; tener en la mente
= Íni Kopfe [cabeza] haben.

28 Gf. locuciones del tipo decir de memoria (en alemán atís dem Kopfe
hersagen).

28 Seguramente con alusión a testa y mente.
30 Cf. chape 'trenza de cabello' (voz de los dialectos pampa y araucano)

y estar enfermo del chape 'estar distraído o alelado1 (Chile, Malaret).
31 Chaveta < It. dial, ciavetta < lat. CLAVIS; «como la chaveta sirve para

Impedir la pérdida de ciertas piezas, se comprende la frase figurada perder la
chaveta cperder el juicio, perder la cabeza'» Corominas 2,39 ss.—Cf. chaveta
adj. 'destornillado, sin seso1 (Puerto Rico, según Malaret).
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califican a la cabeza de loca cuando examinemos los materiales
para el concepto de 'tonto1 en un trabajo ulterior.

La fantasía, en este campo, casi no tiene límites. Ocurre lo
mismo con la cabeza como sede de la palabra: denominaciones
como radio ccabeza' [Puerto Berrio, dep. de Antioquia, Fl 16] o
llevacuentos [Piedecuesta, dep. de Santander, Fl 16] pueden crear-
se diaria y espontáneamente. Llevacuenlos nos lleva a chismosa
'cabeza' en el mismo departamento de Santander [en la localidad
de KJonegro, Fl 15] y en el departamento de Nariño [loe. de Flo-
rida, Fl 11], prop. cque chismea, trae y lleva chismes', y hasta
encontramos el mismo chisme 'cuento, cosas sin valor5 con el sen-

A

tido de 'cabeza' en el dep. Norte de Santander [cizm e Gol 4r].32

Y de chisme pasamos a chirimbolo, 'cabeza5 en el departamento
de Santander [ALEG], si viene de chirimbolo™ prop. 'chisme., an-
ticuallas, cosas viejas, baratijas5.31 Hay, pues, toda una serie de
denominaciones emparentadas semánticamente y que viven en la
misma región: chirimbolo,, chisme-chismosa, llevacuentos. Me
parece muy probable que, entre ellas, haya interdependencia por
creación sinonímica (en el argot francés muy conocido como déri-
vation synonymique), pero es difícil saber cuál es el punto de
partida. Hay diferentes explicaciones posibles: llevacuentos -> chis-
moscij etc. Aunque el hecho de que chismosa esté más difundida,
parece hablar en favor de la explicación inversa, es decir, a partir
de chismosa (con influencia de las numerosas palabras para desig-
nar la cabeza que empiezan con ch-¿ corno chirimoya., chicle, cho-
colatera, etc.). Finalmente no es imposible que el punto de partida
sea chirimbolo, (chirimoya -\- bola)} interpretado, pues, como de-
rivado de chirimbolo —» chismosa por derivación sinonímica, etc.
Hay tantas explicaciones posibles que es para ponerse enfermo del
chape. Antes de que llegue a este punto, me parece preferible ter-
minar este párrafo con el bonito ukulele ccabeza', propiamente un
instrumento musical de Hawai, citado por Kany para Chile.35

33 Chisme es de origen incierto; parece ser derivado del antiguo chisme
'chinche1 < lat. GIMEX en el sentido de 'niñería, cosa despreciable' (o del
gr.-lat. SCHISMA 'división, cisma1); cf. Cororainas 2,66& y 4,984a.

33 Otra explicación sería por cruce de chirimoya y bola,
31 Chirimbolo 'cachivache', voz popular afectiva, de origen incierto; cf.

Gorominas 2,59.
33 Le falta el ukulele (Oiioz, Metáforas^ 91, según Kany 29).
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Animales

La cabeza como símbolo de la elocuencia puede expresarse tam-
bién por nombres de ciertos animales. Me parece muy probable
que cotorra 'cabeza' en Colombia [Puerto Berrío, Antioquia, Fl
16] y chorlito 'cabeza3 en México [Mex 36], propiamente nombres
de pájaros (cotorra 'papagayo pequeño3 < CATALINA, Gorominas
1,931; chorlito 'ave del orden de las zancudas5) se explican por
la voz de estas aves (el mismo nombre de chorlito es onomatopeya
de la voz del ave, Gorominas 2,81 b).Sfl Y detrás de chicharito
'cabeza' [Mex 18] se oculta, sin duda, el cantar de la chicharra.

Otros animales, sin embargo, sirven para simbolizar la cabeza
como centro de la ignorancia y de la estupidez de que ya hablába-
mos en el párrafo anterior. Son animales calificados de tontos,
como la res en general o, más específicamente, el buey, el burro,
la muía y ¡hasta la yegua! Así encontrarnos las denominaciones
siguientes de la cabeza en México: la de res [Mex 60], la de'buey
["ofensivo" Mex 4; Mex 29], la de burro ["ofensivo" Mex 4;
Mex 3, Mex 53]. En Colombia prefieren la mida cla cabeza5 ["por
falta de inteligencia" Gol 1; Gundinamarca, ALEG; San Martín,
dep. de Bolívar, Fl 15; Aratoca, San Vicente, Suaita, Vélez, Sima-
cota, Gharalá, Onzaga, Málaga en el dep. de Santander, Fl 16;
Barbacoas y Florida en el dep. de Nariño, Fl 16; Huila, ALEC].
[Gol 3] me confirmó que la locución romperST la muía a alguien
es muy frecuente y, según [Gol 5] muía en frases como se dio en
la muía es de uso general y vulgar. Yegua 'cabeza5 es mucho más
extraño porque la yegua no cuenta entre los animales típicamente
estúpidos.38 El hecho de que yegua se encuentre en los mismos de-
partamentos y hasta en las mismas localidades que muía 'cabeza'

so Cabeza de chorlito (fam.) figura también en el Diccionario de la Ac.
37 También romper la, yegua (cf. la nota siguiente), romper la. crisma (id),

y romper la mollera (cf. más arriba). Además romperle a uno el alma = rom-
perle la crisma (írfam."3 Ac); te voy a romper la madre y te uoy^ a romper el
hodco [los dos Mex 63]; yo voy a romper a ti la bestialidad que tienes adentro
[Ho 1]. Estas locuciones parecen indicar que la evolución 'animal3 ~-> 'cabeza'
no se basa únicamente en la estupidez de los animales mencionados en este
capítulo, sino también en su terquedad y testarudez.

38 Aunque advierto ahora que la yegua en América Central y en Puerto
Rico si se tiene por tonta: yegua adj. 'estúpido, bruto, bestia' (AmCentral
y PRico, Malaret).
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y en locuciones paralelas 39 me parece indicar que se trata otra vez
de una derivación sinonímica, procedimiento muy de moda en el
lenguaje popular y en el argot. Estamos probablemente en lo cierto
explicando también ostión*0 'cabeza3 [Mex 18] por la supuesta
estupidez de la ostra (en francés se dice béte comme une huitre y
huitre a l'écaille 'persona estúpida1 Oudin 1660-Ac 1878, FEW
7,442 a).

No sólo la cabeza de los animales o el animal entero sirven
para designar afectivamente la cabeza humana, sino también la
frente o la nuca: así encontramos testuz 'cabeza3 ["despectivo33

Mex 21; "rebuscado" Mex 44], palabra que designa propiamente
la frente o la nuca, sobre todo del toro o del buey (la palabra
viene de la misma familia que tiesto, de que hablamos más arriba;
cf. Gorominas 4,445 b). Agregamos testero 'cabeza' ["despectivo53

Mex 21; Tona en el dep. de Santander en Colombia, Fl 15], prop.
'parte anterior y superior de la cabeza del anima? (cf. Corominas
4,445 b) y lonco m. 'cabeza' en el Sur de Chile [Ch 7], propia-
mente 'cuello, pescuezo' (voz de origen, araucanOj Malaret).

Cornudo y crisma

De los animales pasamos a los cuernos, es decir, a la triste
suerte de los cornudos. Cuernuda 'cabeza3, felizmente, queda ais-
lado [Mex 60]. Si cuernuda se explica por el folklore/1 crisma
'cabeza3 [Mex 9, 41; "chistoso" Mex 31] tiene sus raíces en las
costumbres religiosas: porque la cabeza es la que recibe el crisma
(< lat. tardío crisma < gr.), crisma tomó la acepción de 'cabeza3

(en romper la crisma).43

30 Yegua 'cabeza' en Colombia [Gundinamarca, ALEGj romper la yegua
a alguien Col 3; Aratoca, San Vicente, Suaita, Vélez, Piedecuesta, en el dep.
de Santander, Fl 16; Hulla, ALEO].

10 El aumentativo ostión (= ostrón) sobrevive «en Andalucía, Cuba,
Costa Rica y en otras partes» Gorominas 3,595.

41 Véase el reciente trabajo de PAUL FALK, "Le couvre-chef comme sym-
bole du mari trompé. Étude sur trois mots galloromans", Studia Neophilolo-
gica, 33 (1961), pp. 39-68.

42 Parece ser que, también en México, se usa sobre todo para amenazar:
romper la. crisma a alguien [Mex ib; Mex 10]; así hasta en el Diccionario
de la Academia. Gf. en Francia chreme 'cráneo' en un dialecto del dep, de la
Yonne (FEW 23653& y nota 1; Gorominas 1,948a).
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Pelo y pelón

Pelo 'cabeza3 [Mex 31, 33] es una pan pro loto algo extraña
pero comprensible. El hecho de no tener pelo, sin embargo, es
fuente inagotable de chistes — y de denominaciones chistosas para
la cabeza: pela [•= pelada] en Chile [Gh 7], pelón- [Mex 33] y
pelona [Rionegro, dep. de Antioquia, Colombia, Fl 16; Mex 14;
"\oilgar" Mex 27; "vulgar-festivo" Mex 28] en México y en Co-
lombia. Zoncha 'cabeza (sobre todo cuando está rapada)3 en Amé-
rica Central viene del náhuatl tzontli 'cabeza3 (Malaret; Kany 29).
También motóla 'cabeza3 tiene que ver con la alopecia; está bien
atestiguada en Colombia [Gundinamarca, ALEC; Col 3, 5; Puerto
Wilches, dep. de Santander, Fl 16].4a Kany 29 cita Acuña: «Yo
nc puedo subir tan alto porque se me va la motóla» *4 Y lusa 'ca-
beza3 en Chile [Kany 28: «Te rompo la tusa», Román, Dice, de
chilenismos] viene del participio TONSUS (esp. tundir < lat. TON-
DERE). Como la Academia indica, tusa 'barbas de la mazorca del
maíz; crines del caballo3 como chilenismo', tal vez encontramos
aquí la causa para el sentido de cabeza.45 Terminamos con el des-
pectivo molondra 'cabeza3 en México [Mex 21, 44] que nos re-
cuerda molondra 'cabeza grande3 en Alaba y Murcia; Gorominas
(3,421 b) cree que se trata de un cruce de morondo 'pelado o
mondado de caballos u hojas5 con otras palabras (a base de la fa-
milia del latín MUNDUS 'limpio').

13 "Popular" [Gol 3]; "de uso limitado y vulgar" [Gol 5], Malaret lo cita
para Riohacha y Magdalena (Gol).

u Según Malaret y Kany, motóla vendría del quechua mutulu 'sin ca-
bello1. Cf., sin embargo, Gorominas 3,4866,, s.v. mutilar: «Además cita G. de
Diego las familiares y ausentes del diccionario académico caer de motila 'de
cabeza1, matalón 'pelón' y motóla 'cabeza rapada'». Según Gorominas procede
del aragonés motilar 'cortar el pelo1. (La familia está mezclada con el mozár.
mittill 'nanus').

•*s «Crines de la frente y cuello del caballo» (Chile), también en Malaret,
quien, además, cita la expresión chilena hasta la tusa 'completamente, hasta
el cuello', que explica fácilmente el sentido de 'cabeza1. Sin embargo, tusa
significa también 'corazón de la mazorca del maíz (sin barbas ni grano)':
Corominas 4,6316; según Malaret, se usa en América Merid. y en las Antillas;
y se podría partir también de este sentido, al menos teóricamente. (En tal
caso tusa se agregaría al numeroso grupo de objetos de varia forma; cf. mazor-
ca, infra). Pero la primera explicación me parece mucho más probable.
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Los piojos

Los piojos también son causa de denominaciones chistosas. En-
contramos la cabeza como 'montón de piojos1 (= comentario de
un.informante) en México: la de los piojos [Mex 61], piojera45

["uso humorístico para afectar vulgaridad" Arg 9, residente en
México], y piojero ["vulgar" Mex 37]; en Colombia: piojosa [Pie-
decuesta, dep. de Santander, Fl 16; Huila, AlrEC] y piojón [p ; o
h ó ??] en el departamento Norte de Santander [Gol 4]. La expresión
la bola de los pipis [Mex 24; 27, 30] "" mata dos pájaros o, mejor,
dos piojos de un solo tiro, esto es: al lado de pipis 'piojos' encon-
tramos bola 'cabeza*j que nos ocupará más abajo.

Azotea

•El hecho de que la cabeza sea la parte más alta del cuerpo
humano no podía dejar de tener consecuencias onomasiológicas.
La denominación más popular y difundida en este sentido es azo-
tea, usada también en España: la recogimos en Uruguay ["vulgar"
Ur-2], Argentina [Arg 4; "uso general en los jóvenes" Arg 9 resi-
dente en México], Chile [Ch 7; 8 residente en Puerto Rico],
Colombia ["uso limitado", p. ej. está mal de la azotea Col 5 resi-
dente en-México; 6 localidades en el dep. de Bolívar, Fl 15; Cun-
dinamarca, Col 1], Costa Rica [GR 1], México [Mex 3, 4, 6, 13,
14, 34, 40, 42, "festivo" 45, 47, 53, 56] y en Puerto Rico ["a ve-
ces" PR I].48

De la azotea pasamos al piso superior [Mex 42] o al segundo
piso [Gol 1]: te está fallando en el segundo piso** expresión que
equivale en su fuerza expresiva al tener agua en la bóveda- riopla-
tense [Ur 2] para indicar desequilibrios mentales. Siguen pulpito
'cabeza' en Colombia [Capitanejo, dep. de Santander, Fl 15],
torre 'cabeza' en México [Mex 9, 14,eo 15, 47, "despectivo" 49]

48 Gf. piojera f. (Chile) '(por burla) la barba*, Malaret.
" También la de los pipis [Mex 21].
48 Lo cita también Kany 28 (con referencia a Grossmann 201, n. 30).
" Kany 28 cita piso alto para España.
00 Por ejemplo, dar en la torre; torre 'cabeza' se usa también en España,

lo mismo que chimenea (Kany 28).
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y testimonios colombianos aislados de cumbrera,, prop. 'la \iga
más alta en los techos de las casas3 [Gundinamarca, ALEC] y de
corona [Aratoca y Suaita en el dep. de Santander, Fl 15], en
tanto que cogollo [Santander, ALEG] se encuentra ya en Tirso,
El Vergonzoso I, 787 según Gorominas 1:841 (< cogollo Ecima del •
pino, brote de árbol u otra planta < lat. CUCULLUS 'capucho').51

En cierto modo la cabeza es Cíla pieza que cierra por la parte su-
perior" el cuerpo humano y, como tapa es "la pieza que cierra por
la parte superior las cajas, cofres, etc." (Ác)j encontramos tapia
'cabeza3 en Colombia (Barbacoas, dep. de Narifío, Fl 17).C2 La
explicación de percha 'cabeza3 [Gh 7] es más difícil. El Dice, de
la Academia define percha (que viene del lat. PÉRTIGA, Goromi-
nas 3,754 b) como "pieza o mueble de madera o metal con col-
gaderos en que se pone ropa, sombreros u otros objetos". Proba-
blemente hay que partir de este sentido; sería una metáfora
bastante pintoresca. Es más difícil aún explicar polea 'cabeza3

[Huila, ALEG]. ¿Sería metáfora de -polea 'rueda acanalada en su
circunferencia y móvil alrededor de un eje3 (Ac)? ¿O simplemente
deformación por metátesis de pelota 'cabeza5, que está atestiguada
en el mismo departamento, identificada chistosamente con polea
'rueda5? En este campo del vocabulario hay que contar siempre
con juegos de palabras. Sin embargo, la metáfora directa me pa-
rece más probable en este caso.

De la pelota a la teja

Con polea hemos llegado al dominio de los objetos; normal-
mente son los objetos redondos u oblongos los que sirven como
metáforas para designar la cabeza (con la idea secundaria de
dureza, grande o pequeño tamaño, etc.). Los colombianos pre-
fieren decir la pelota [Gundinamarca y Huila, ALEG; Nariño, Fl
16], y los mexicanos la bola [Mex 9, 18, 32, 34] 53 o la bola de
los pipis, de que ya hemos hablado [Mex 24, 27, 30],, junto con la
canica [Mex 12, 18, 25, 39, 57, 58], prop. ccada una délas bolitas

C1 Gf. la evolución semántica del lat. CACUMEN 'altura', de que hablá-
bamos antes.

G2 Gf. levantar a uno la tapa de los sesos 'romperle el cráneo1, y la capa
de los sesos a que antes TÍOS referíamos.

M Bola se usa también en Chile (Kany 28)..La misma metáfora se en-
cuentra en Francia (fr. boule 'cabeza1, PEW 1,607a).
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de barro o vidrio con que juegan los niños haciéndolas rodar por
el suelo1 (< neerland. knikker, Corominas 1,635; FEW 16,338),
y molote [Mex 59], prop. 'ovillo3 (< náhuatl molotíc 'lana mu-
llida o cosa semejante' según Malaret).54 En el Río de la Plata
encontramos balero 'cabeza' [Ur 1; Arg 5], prop. cun juguete de
niños compuesto de un globo de madera que lleva un agujero, y
un palo que hay que embocar en el agujero' (Roña).55 Bocho
'cabeza' es palabra de la jerga médica de Buenos Aires [Arg 5].
No sé si está relacionado con bocha 'bola de madera, de me-
diano tamaño que sirve para tirar en el juego de bochas', lo que
me parece lo más probable, o con la familia de boche, buche (cf.
Corominas, s. v. bocha y boche). En vez de rompernos el 'bocho'
volvemos a México para hablar de una de las palabras más po-
pulares para designar la cabeza: la cholla ["de uso familiar, hu-
morístico, común a todas las clases" Mex la; Mex 46; "chistoso"
Mex 21, 27, 57; "vulgar" Mex 24; "despectivo" Mex 44]. Cholla
'cabeza' (Ac) es, según Gororninas (2,78) voz popular y afectiva
de origen incierto; quizá del francés antiguo cholle 'bola, pelota'
(< franco *keula FEW 16,316). La forma más usada en México
es choya [3-9, 12-16, 18-20, 22-23, 25-26, 29-30, 32, 35-36, 38-42,
48, 51, 53-54, 56, 58-59, 61; "chistoso" 10, 31, 33; "jo¿oso" 50;
"humorístico" 37; "vulgar-festivo" 28, 45, 52; "despectivo" 49];
una variante bastante rara es chola ["chistoso" Mex 21; "despec-
tivo" 44 C6]. Chola se usa también en Puerto Rico ["fam. pop."
PR 1].

Dejamos la cariñosa chollita [Mex 57] para pasar a la porra}

muy usada con el sentido de cabeza en Colombia [Cundinamarca,
ALEG, Col 3;5T 8 localidades en el dep. de Santander, Fl 16;

M Estoy, pues, de acuerdo con el informante, que pensó en 'bola de
algo1, quizá de hilo. Malaret proporciona también los sentidos de "moño de pelo
de las mujeres; tortilla de maíz enrollada y frita, con relleno de carne, papas,
etc.; chanchullo, jugarreta (Col., Mex.); bolinche (Am. Central, Cuba, Santo
Dom.)", pero la explicación por 'ovillo* me parece la más probable.

05 Vi baleros en. México, pero no recogí la palabra como designación de
la cabeza. Se podría pensar -en que balero 'cabeza5 está provocado por balat
pero no tengo testimonios de bala, 'cabeza1 en la Argentina.

56 El informante dio las dos formas3 cholla y chola. El Diccionario de la
Academia también da chola como variante de cholla, lo mismo que Kany 28
(¿con influencia formal de cholo 'indio', que tiene un sentido despectivo?
Véase Malaret).

07 El informante me explicó: «Antiguamente arma para pegar; especie
de martillo para romper piedra».
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Huila, ALEG], junto con cachiporra [Urrao, dep. de Antioquia,
Fl 16]a prop. rpalo enterizo que tiene en un extremo una bola o
cabeza abultada' (Ac) DS y melcocha, prop. cclub (of wood and
rubber)' según Kany 29 y bajo su responsabilidad.59 En otros de-
partamentos de Colombia se usan metáforas semejantes: bolo
[San Juan,, dep. de Bolívar, Fl 15; véase también Kany 28], prop.
'trozo de palo labrado en forma cónica o en otra de base plana,
para que se tenga derecho en el suelo' (Ac) 60 y tal vez choquezuela
[San Onofre, dep. de Bolívar, Fl 15], prop. 'rótula, hueso en la
parte anterior de la articulación de la tibia con el fémur' (Ac).61

La idea central de 'objeto oblongo que tiene en un extremo una
bola o cabeza abultada' (cf. la definición de porra) está conte-
nida también en churumbela 'cabeza5 [Yarumal y Urrao en el dep.
de Antioquia, Fl 16], en Colombia prop. 'pipa de fumar, cachimba3

(Malaret),*2 metáfora confirmada por el francés pifie 'tete, visage*
(Delvau 1867, FEW 8,561 b).

Un tercer grupo de denominaciones metafóricas se formó en
torno de las ideas de 'piedra3, cpepa' y 'moneda'. Empecemos con
México: piedra 'cabeza' [Mex 18, 29; "jocoso" 50], chunca ["de
uso familiar, humorístico; común a todas las clases sociales" Mex
la; Mex 15, "vulgar" 24, 26, 46, 56, 64], prop. 'pórfido traquí-
tico que se usa en construcciones' (mexicanismo, Malaret).03 La
metáfora, sin embargo, es tan corriente que no se piensa en el sen-
tido propio de 'piedra' [Mex la]; y finalmente tatema, prop. 'pie-
dra chica' según algunos informantes (no encuentro la palabra

58 Compuesto de porra (Gorominas 3,9096) y un elemento cach- o caz-
as origen desconocido (Gorominas Ij567a.).

M No encuentro este sentido (véase Gorominas 3,367&j y Ac); FIórez
cita melocha [Dabeiba y Puerto Berrío, en el dep. de Antioquia,, Fl 16], que
no puedo explicar. ¿Será la misma palabra?

80 Pero también podría muy bien explicarse por bolo "planta de la vic-
toria (Cucúrbita) cuando está tierna. (De ahí el dicho popular: Guando chi-
quita, hombre, y, cuando grande, mujer)11, atestiguado en la misma Colombia
(Malaret).

01 De chueca 'hueso de extremo redondeado, o parte de él, que encaja
en el hueco de otro1; chueco 'hueso que se mete en una concavidad, porra1 (de
origen incierto, cf. Gorominas 2388). ¿O habrá que partir del juego de la
chueca?

02 Churumbela procede del lat. CALAMELLUS « calamus 'caña, flauta
de caña1 Gorominas 2359-60). Se podría pensar también en el sentido musical
'instrumento de viento, semejante a la chirimía' (Ac); cf. ukulele, etc., de que
hablamos antes, pero no sé si este sentido existe en Colombia.

03 Kany 29 recogió chunca 'cabeza1 también en Texas.
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en los diccionarios que tengo a mi disposición) 3 que con el sentido
de cabeza está bien arraigada en México [Mex 2, 7, 22, 23, 25,
29, 323 34, 46, 53, 59, 61, 64; "poco usual" 375 "chistoso35 31;
"rebuscado" 57; "vulgar-festivo" 24, 28, 50]. Los colombianos
prefieren una metáfora algo parecida: pepa 'cabeza' [Bolívar, San-
tander, Nariño, Huila, Fl 15-17; ALEG; Kany 29 que cita Mon-
toya, Colombianismos: «Patricia está mal de la pepa»']. Pepa
'semilla de fruta5 es un seudo-primitivo americano sacado de pepita
(del lat. vulg. *PIPPITA, Coraminas 3,736 b; véase también el ar-
tículo PEP- 'pequeño5, FEW 8, 208). Gomo sinónimo de pepa te-
nemos cuesca 'cabeza3 en Colombia [Malaret; Kany 29] que co-
rresponde a cuesco 'cabeza' en Chile ["familiar y festivo" Gh 1,
3j 4, 63 9],w prop. 'hueso de la fruta' (Ac).65 Aisladamente encon-
tramos morrocota [Sonsón, en el dep. de Antioquia, Fl 16], según
Gorominas 'onza de oro de a 20 pesos1 (en varios países ribereños
del Caribe; véanse más detalles en Malaret) < morocoLo 'pez flu-
vial de gran tamaño y de colores brillantes', que ha de proceder
de una lengua indígena de Venezuela (< morrocotudo cmuy rico;
grande, formidable', palabra aceptada también por la Academia;
Coraminas 3,448).60 Agregamos, con signo de interrogación, mo-
teta 'cabeza3 en Ecuador [Ec 1], si viene de mota 'gleba, terrón;
cabezo' Gorominas 3,458).67

En esta colección de piedras y pepas no pueden faltar las tejas,
los adobes y los tabiques: teja 'cabeza3 en Colombia [Potosí en el
dep. de Nariño, Fl 17],G8 adobe 69 y tabique 70 en México [los dos

84 «¿Qué culpa tiene él, si el cuesco no Jo acompaña?» (Rabanales, según
Kany 29). Sin embargo, [Gh 1] conoce las dos formas, cuesco y cuesca.

05 Cuesco < KOSK-, onomatopeya del golpe que se da a un objeto duro
(Coronarias 1,972a). Gf. el vasco kosko 'cráneo'.

w Gf. además calamorra 'cabeza1 « calabaza. + morra 'parte superior
de la cabeza1 Gorominas 1,5806), y morro 'cabeza', más abajo.

OT Sin embargo, es posible que el punto de partida sea mota 'pasa o me-
chón del pelo del negro', acepción viva en las Antillas, en la Argentina, Eolivia,
Colombia y Chile, según Malaret (cf. el capítulo pelo, más arriba). Malaret
registra moteta 'cholla, cabeza1 sin explicación o etimología alguna.

08 En El Salvador, afectivamente sólo significa, 'sombrero1 según SCHNET-
DER, en Romanistisches Jahrbuch, 14 (1963), p. 241.

00 Propiamente 'ladrillo de barro crudo1 « ár. tub 'ladrillos1: Gorominas
1,40a).

70 Propiamente "square brick", Kany; 'pared delgada que se hace de
cascotes, ladrillos o adobes trabados con mezcla o yeso1 « ár. tasbik 'labor
de trenzado o entre tejadura1 Corominas 4,327).
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calificados de "vulgares33, Rod, El hampa, 1955, según Kany 29].
En Colombia encontramos además tulpa 'cabeza3 [Potosí en el dep.
de Nariño, Fl 17], prop. cpiedra de fogón de hogar' (,< quechua
tulipa 'piedra de fogón' Malaret) que tiene su paralelo en el tina-
maste 'cabeza3 de Costa Rica [CR 1]; prop. ctulpa o piedra de
fogón' (Malaret); según mi colega Arturo Agüero, procede del
náhuatl tínamastl. Con tulpa y tinamaste no estamos muy lejos de
turra 'cabeza3 [Simití en el dep. de Bolívar, Fl 15], prop. 'chito,
pieza de madera o de otra cosa sobre que se pone el dinero en el
juego del chito3 (Ac)T1 Terminamos este párrafo con su diminu-
tivo, no menos afectivo, túrrala ccabeza3, atestiguado en el mismo
departamento [Carmen, dep. de Bolívar, Fl 15].

Tartana y cayuca

Las dos palabras se encuentran, aisladamente con el sentido de
ecabeza3: tartana en Colombia [Yolombó, dep. de Antioquia, Fl
16] y cayuca según Kany 28 en las Antillas: «si te jienden la ca-
yuca» (Cintrón, Puerto Rico, apud Malaret, Vocabulario de
Puerto Rico, 1937).72 Kany tiene probablemente razón explicán-
dola 'mediante cayuco 'embarcación india de una pieza, más pe-
queña que la canoa3 (Ac). Y de la misma manera se explicaría
tartana., prop. 'embarcación menor, de vela latina3 (palabra pro-
cedente del galorrománico, y de origen onomatopéyico, Corominas
4,391 b). En realidad las dos metáforas son variantes gigantescas
del uso metafórico de vasijas para designar la cabeza, que nos
llevará desde la maceta., a través de la chocolatera y la jicara,
hasta la totuma.

De la maceta mexicana a la totuma colombiana

La maceta, prop. Vaso de barro cocido, que suele tener un
agujero en la parte inferior, y que lleno de tierra sirve para criar

71 También turro m. cpiedra para jugar al marro, tángano o chito, y el
mismo juego' (Colombia, Malaret).

73 Malaret cita cacuya 'cabeza, chola1 para Cuba y Puerto Rico.
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plantas' (Ác)™ es • — junto con choya de que ya hablamos — la
palabra afectiva más popular para designar la cabeza 74 en Méxi-
co: ctde uso familiar, humorístico, común a todas las clases so-
ciales", según mi apreciada colega M. Frenk de Alatorre [Mex la,
3-5, 11, 14, 18, 26,™ 35, 39, 42, 46, 56, 60; "chistoso" 24, 49,
50, 57; "vulgar-festivo" 28, 45, 52]. Recordemos tiesto 'cabeza3,
que seguramente presenta la misma metáfora (véase más arriba).
Continuamos nuestra colección de vasijas con chocolatera 'cabeza'
(prop. 'vasija para preparar el chocolate') en Ecuador: «Si con-
tinúas molestándome te rompo la chocolateras [Cornejo, según
Kany 29], en Colombia [Gundinamarca, Col 1, ALEG] 7fl y en
América Central [Kany 29] ;77 con cacerola 'cabeza' (prop. 'sar-
tén') en Chile (< fr. casserole, Coraminas 1,739 b; FEW 2, 160&)
y con limeta 'cabeza' (prop. 'frasco de cristal para vino') 78 en
Argentina (Kany 29). Tatuca 'cabeza' nos lleva a Venezuela (Tru-
jillo, Malaret; Kany 28), prop. 'jicara o vasija grande' (Mérida,
Venezuela, según Malaret; < ?) 7fl y mucura 'cabeza' otra vez a
Colombia, donde es <cde uso general3' [Col 5] "por asociación con
la mucura 'recipiente de barro con boca estrecha que se usa para
llevar agua" (según la misma informante). Está atestiguada tam-
bién en el dep. de Santander (Málaga, Fl 15). Malaret confirma
que mucura 'cántara o vasija de barro; generalmente es desbastante
barriga, cuello largo y boca pequeña y sin pico' se usa en Vene-
zuela, Colombia y Bolivia ( < caribe o tamanaca muera



DESIGNACIONES DE LA CABEZA 45

cántaro, vasija3).80 En Colombia encontramos ademas tarro 'ca-
beza3 [Carmen, dep. de Bolívar, Fl 15], prop. Vaso de barro cocido
y vidriado, de vidrio o de otra materia, cilindrico o casi cilindrico
y generalmente más alto que ancho3 (Ac)}^ moya 'cabeza3 [Tona,
Rionegro en el dep. de Santander, Fl 15], prop. 'vasija sin vidriar,
especie de tinajuela de dos arrobas de cabida que sirve para cocer
la sal3 (en la región de Mompox dicen moyo; Malaret).82 Y pote
[Capitanejo y Onzaga en el dep. de Santander, Fl 16], prop. 'cier-
ta especie de vaso de barro alto, y de que se suele usar para beber
o guardar los licores y confecciones; tiesto en que se plantan y tie-
nen las flores, etc.;83 vasija redonda, generalmente de hierro, con
barriga y boca ancha y con tres pies, que suele tener dos asas pe-
queñas, una a cada lado, y otra grande en forma de semicírculo3

(Ác).8'1 Pateca rcabeza3 [Piedecuesta, dep. de Santander, Fl 16]
debe ser derivado de pote (¿o se podrá explicar por cruce con otra
palabra?; ¿o, tal vez, como juego de palabras con poteca} forma
popular de hipoteca?). Morro 'cabeza3 en Santo Domingo [Mala-
ret; Kany 28] viene del sentido/ de 'jicara o fruto del higüero
(Crescentia cu jete) y vasija hecha del mismo3.85 Guacal 'cabeza3

80 El Diccionario lo da para Venezuela ('ánfora de barro usada por los
venezolanos para tomar agua de los ríos y conservarla fresca3; es voz cuma-
nagota). "Véase además el artículo detallado en G. FRIEDERICI, Ámerikanistis-
sches Worterbuch, Hamburg, 1960. En Colombia tiene además el sentido de
'tonto, bobo' (Malaret).

81 Palabra de origen incierto, probablemente extraída del antiguo sinó-
nimo tarraza < lat. vulg. TERRAGEUM 'hecho de tierra1 (Coraminas 4,390»).
Cabeza de tarro = persona tonta (fam., Ac). Cf. también Malaret, quien
ofrece otros sentidos hispanoamericanos de tarro.

83 Probablemente la palabra es idéntica al castellano moyo 'medida de
capacidad' < lat. MODIUS (Coromlnas 3,3976.; cf. también ib. 462¿).

83 Cf. maceta, y tiesto.
84 Cf. Coraminas 1,502o, s.v. bote Vasija pequeña para guardar medi-

cinas, conservas, etc.' < pote < cat. fot o fr. pot, de origen desconocido (cf.j
sin embargo, FEV/, s.v. POTTUS; en fr. hallamos la misma metáfora ya en la
Edad Media: fr. ant. pot 'boite cránienne' en Henri de Mondeville, frib. ant.
'tete (par plaisanterie)', etc., al lado de pot au vin 'tete5, que se encuentra,
por ejemplo, en Rabelais.

85 Gf. también el párrafo siguiente. En estos casos es imposible saber sí
la metáfora está hecha sobre el fruto o sobre la vasija. .No sé si habrá relación
etimológica con morro 'saliente que forman los labios abultados; monte o pe-
ñasco saliente; pero de punta chata' [recordemos el famoso Morro de Arica,
en Chilejj probablemente de origen onomatopéyíco, MURR-. Según Oudin, morro
era, en el siglo xvn, ."un rocher ou escueil fort haut en la mer; le derriére
de la teste", y morra, ya en el siglo xvi, significaba "parte superior y redonda
de la cabeza" (Corominas 3,446a).
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en Costa Rica [GR 1] es propiamente una "vasija hecha del fruto
del árbol que se llama guacal, o de metal, madera^ etc., de forma
hemisférica. En Perú llaman mate y en México jicara a lo que lla-
man guacal en Centro América" (Malaret).80 Efectivamente en-
contramos jicara también en el sentido de 'cabeza3 en México
[Mex 53, 60] y en Costa Rica [CR I];87 prop. cnombre que dan
en la Nueva España y adelante en toda América española a unos
calabacitos pequeños de que hacen vasos para tomar chocolate1

(Friederici) 88 y mate 'cabeza3 en varios países de América meri-
dional: sobre todo en Uruguay [Ur 1], en Argentina [Arg 23 5, 8;
"uso familiar bastante general" Arg 9] w y en Chile ["familiar y
festivo" Ch 1, 4; 6-9],90 pero también en Colombia [Col. 1, 2;
Nariño y Huila, ALEG] y, con la forma tutuma^ en Ecuador
[Ec 1]. Propiamente mate es una 'calabaza vaciada que se em-
plea para varios usos domésticos, y en particular para tomar hierba
mate' (rioplat. chil. per. ecuat, < quechua máti 'calabacita').fli

En Colombia mate es sinónimo de totuma 'vasija hecha con el
fruto del totumo o güira' (Crescentia cujete3 Malaret); procede

81 Malaret lo deriva de kuakalí < ftuaitl Cabeza, por la forma del fruto',
y kali Vasija, por su utilización1 (= kálli 'casa', cf. infra). Esta etimología
(defendida también por Becerra) no convence semánticamente a Corominas,
quien no se decide entre el náhuatl wakálli 'angarillas para llevar carga en las
espaldas1 (Aguacal 'armazón o enrejado en forma de cajón, que sirve para
transportar cristales, loza, frutos, etc.1) o el náhuatl kwáwitt 'árbol' y kálli
'casa', que a veces toma el sentido de 'recipiente1 (*kwaukálli 'recipiente de
árbol o de madera1; la forma qiiauhcalli está, efectivamente, atestiguada). Co-
rominas 2,8006. Gf. Friedericí, s,v. guacal, 1 y 2.

ST JCany 28 cita además un ejemplo de Guatemala: «Manuel se cayó y.. .
se rompió la jicara?? (S ANDO VAL, Semántica guatemalense3 1941-42).

88 Probablemente del náhuatl sikálli 'vasija de calabaza, vasija de om-
bligo* Gorominas 2,1054a. El Diccionario de la Academia lo define así: "Va-
sija pequeña de madera, ordinariamente hecha de la corteza del fruto de la
güira, y usada como la de loza del mismo nombre en España", Gf. también
Friederici, s.v.

80 Además: «Le pegó en el mate» (GARZÓN, Diccionario argentino,
1910), Kany 28.

00 Kany proporciona dos testimonios: «Me duele el mate» (YRARH.AZAVAL,
Chilenismos, 1945, p. 211), y «Ya nievan los sesenta años sobre mí mate»
(ACEVEDO HERNÁNDEZ, Por el atajo, 11).

01 Gorominas 3,2932?., quien agrega que mate toma además la acepción
jergal de 'cabeza1 (lo mismo que calabaza en España). El Diccionario de la
Academia define mate como 'jicara o vasija de mate, y también de coco o de
otro fruto semejante'. Gf. adernás_Kany 28, Malaret (que registra la acepción
'cabeza1 sólo para Chile y Río de. la Plata) y Friederici.
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del caribe tutum 'calabaza5 (Gorominas 4,518a).92 Con el sentido
de 'cabeza5 encontramos totuma en los dep. de Cundinamarca
[Gol 1], Bolívar [Boquilla, Carmen, Fl 15], Santander [Zapatoca,
Málaga, Fl 15], Antioquia [Yolombó, San Pedro, Jardín, Betania,
Fl 16], Nariño [Potosí, Barbacoas, Fl 17] y en el de Hnila [ALEG].
Totuma 'calabazo, cabeza3 existe también en Nicaragua (Valle,
según Schneider, Romanistisches Jahrbuch 14, 1963, p. 242) 93 y,
según Malaret y Kany 28, en Venezuela; la forma tutuma está
documentada en el Perú M y en Chile.95

Con estas últimas formas metafóricas nos hemos introducido en
el mundo de los frutos, que es tal vez el más productivo- de todos
los estudiados en este artículo.

Calabazas y cocos

Calabaza 96 y coco son las palabras más populares y más di-
fundidas en el campo metafórico de los frutos que sirven para
designar la cabeza. Calabaza 'cabeza3, conocida también en Es-
paña,97 se encuentra desde Chile hasta México y Puerto Rico
[''familiar y festivo31 Ch 1, 4; Gh 6, 7; 3 localidades en el dep. de
Antioquia en Colombia, Fl 16; ccde uso familiar, humorístico, co-
mún a todas las clases sociales53 Mex la; Mex 4, 7-9, 13, 14, 18,

63 El Diccionario académico agrega que los campesinos de América hacen
del fruto del güira o totumo tazas, platos3 jofainas, etc., según su tamaño.

03 Schneider propone explicar totoca 'cabeza' en El Salvador como cruce
de totuma- y coca (ib.).

01 «No te entiendo. Si no me abres la tutuma-.....» (E. LÓPEZ, Álbújar,
según Kany).

65 «j Cuidado con la tutuma!'» (Ghilej sobre todo hablando a niños; Ra-
banales, según Kany).—Queda sin explicación satisfactoria la palabra tuste
'cabeza1, de uso vulgar en Colombia [Gol 2; ícno muy común". Gol 3; "vulgar,
p. ej.: tiene el tuste más duro que.. ." Gol 5; 3 localidades en el departamento
de Santander, Fl 16; Huila, ALEG] o tusta. (Gol !• 8 loe. en el dep.
de Antioquia]; además «me está doliendo la tusta» (Montoya, Kany 28).
«se pegó en la tusta» (Tobón, ib.). Kany propone un cruce de tutuma con
testuz, pero la forma usada en Colombia es totumcij no tutuma. Flórez piensa
en deformación de testuz^ y yo no veo ninguna otra explicación.

80 Con calabaza se designan: 1. Crescentía Cujete L.; 2. Lagenaria
vulgaris Ser. (Fríederici).

97 «Calabaza en lenguaje fam, 'cabeza3 (pero, aun en lenguaje literario,
darse de calabazadas— 'darse de cabezadas5)», DÁMASO ALONSO,, en W. von
Wartburg, Problemas y métodos, p. 226, nota 188.—Y/artburg (ib.) cita el
it. zueca 'testa3 (en realidad zueca— 'calabaza5). Además, en el argot fran-
cés calebasse 'tete', FEW 2Í351&.
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22; "chistoso" 24, 27; "familiar" 26; "vulgar-festivo33 28, 29, 35;
"humorístico" 37, 40, 42, 45, 46, 47; "jocoso" 50; "vulgar" 57;
"fam. pop." PR 1]. Más raramente se encuentra el masculino ca-
labazo 'cabeza3 [Potosí, dep. de Nariño, Fl 17], Calamorra 'cabeza3

("fam"; también en España, Ac) que recogimos sólo una vez en
México ["chistoso" Mex 21] se encuentra en España ya a media-
dos del siglo xvm en este sentido; se trata de un cruce de calabaza
con morra, según Gorominas 1,580 (que agrega que calamocha
'cabeza3 es otra deformación de la calabaza, orientada por mocho
y por el nombre de lugar Calamocha). Al lado de calabaza en-
contramos palabras más específicas y regionalrnente limitadas: me-
lón 'cabeza' (prop. fcucumis meló, planta cucurbitácea y su fru-
to3 < lat. tardío MELÓ 'especie de melón3 Gorominas 3,330¿?) en
el Río de la Plata [Ur 1; "peyorativo" Ur 2; Arg 1, 4, 8; "humo-
rístico33 9];08 zapallo 'cabeza3 (prop. 'cierta calabaza comestible3

en América Mer., Ac) en Uruguay [Ur 1] y en Chile [Kany 28];°°
tatuca 'cabeza3 en Venezuela, si procede del sentido de 'especie de
calabaza3 y no del de 'jicara o vasija grande3 (cf. el párrafo ante-
rior) ; ayote m. 'cabeza3 (prop. 'calabaza3 en América Central,
Ac) en Costa Rica [GR 1] y en Guatemala ['cholla, cabeza3, deri-
vado del náhuatl ayotli 'calabaza3, Malaret; Kany 28: «Lola se
cayó y se rompió el ayote», Sandoval]; jupa en Costa Rica [GR 1:
dar un golpe en la jupa} y en general en toda la América Central,
según Malaret y Kany 28 (prop. 'calabaza redonda3, Malaret);
y, derivado de éste, el aumentativo jupón 'persona con cabeza
grande, persona testaruda3 [GR 1; jupón adj. 'cabezón3 América
Central, Malaret]; guaje 'cabeza3 (prop. 'calabaza vinatera, el
fruto de la Lagenaria vulgañs* en Honduras y México: Ac y Ma-
laret) en México [Mex 60], palabra seguramente de origen indí-
gena (Corominas 2,808 y 1,16o.) ;ao° sidra 'cabeza3 (= cidra, prop.
'cayote, variedad de sandía y fruto de esta planta; fruto del cidro,
semejante al limón') atestiguado por el mismo informante [Mex

08 El sentido de 'cabeza1 existe también en España.
" Zapallo se deriva del quechua sapállu 'calabaza': Gorominas 4,8316.

Otros valores en Malaret; testimonios antiguos en Friederici.
100 Más difundida está la acepción fíg. 'bobo, tonto1 (Honduras y Méxi-

co); cf. Malaret: <&El que desde chico es guajcj hasta, acocote no para (Méx.)j
refrán que indica que el niño que es tonto, tonto será cuando llegue a viejo.
Por la semejanza entre lo vacío de la cabeza del hombre tonto, y Jo vacío
también de los frutos guaje y acocote-».
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60] j"101 chilacayote m. 'cabeza3 (= cidra cayote Variedad de sandía
y fruto3 Ac) 102 en México [Mex 56]. Cidra cayote es deformación
por etimología popular; esta forma descompuesta explica también
la forma abreviada cayote. No tengo testimonios de cayote 'varie-
dad de sandía con cuyo fruto se hace el dulce llamado cabello de
ánge? en el sentido de 'cabeza3, pero sí de chayóte [Mex 20, 39,
55, 56, 58, 62; "chistoso33 21, 63103]: palabra de origen diferente
(prop. 'fruto de la chayotera, semejante a una calabaza, espinosa
por encima3 < náhuatl cayútli, id., Coraminas 2,40a). De México
pasamos a las Antillas: güira 'cholla, cabeza3 (despectivo, Antillas,
por alusión a la forma y tamaño del fruto de la planta de este
nombre, Crescentiá cítete, Malaret) y el masculino güiro, id., en
las Antillas y en Colombia, por alusión a güiro 'fruto de la planta
Lagenaria vulgaritf (Malaret).104 Gomo güiro'también tiene el
sentido de "instrumento musical" (por referencia al fruto de la
Lagenaria vulgaris, con el que se hace este instrumento), otro nom-
bre de este instrumento, marimba, tomó el sentido de 'cabeza,
cholla3 por derivación sinonímica (cf. Malaret) :105 «Confiésate,
o te rajo el marimba» (Meléndez Muñoz, ap. Malaret, Vocabula-
rio de Puerto Rico, según Kany 28).106 Al lado de güira encon-
tramos higuera 'cabeza3 en Puerto Rico,107 variante de la misma
familia (cf. Malaret; Coraminas 2,839o:).

Coco 'cabeza3 no está menos difundida que calabaza:108 lo
encontramos en Uruguay [Ur 1], Argentina [Arg 9, pero residente
en México], Chile [''familiar y festivo33 Gh 1-4, 6-9], en Colombia

101 Gf. francés citrón pop. 'tete, visage3 FKW 2,7206 (y Corominas
1,791a).

102 Del náhuatl tzílakayútlí 'calabaza muy blanca y muy lisa', compuesta
de ayútli 'calabaza5 (Gorominas 1,737a.).

103 Tiene cabeza de chayóte = "tiene los pelos cortos" (chayóte es fru-
to que tiene espinas cortitas) [Mex 63].

104 «No hay cuidado de que los güiros falten si yo me marcho... Hay
aquí muchos geniosa (J. Gordíls, ap. MALARET, Voc. de Puerto Rico, 1937;
según Kany 28).

303 Güira procede del arauco de las Antillas (Gorominas 2,839a).
100 De marimba^ voz de origen africano (Gorominas 3,268o.,).
IIW «Usté no tiene la culpa }e que le nasieran pasas en la jigüera» (Me-

léndez Muñoz, ap, MALARET, Voc. de Puerto Rico^ según Kany 28).
103 Malaret cita coco ccholla, cabeza3 (despectivo) para las Antillas, Co-

lombia, Guatemala, Perú y el Río de la Plata.
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[Gol 1; "algunas veces'3 Gol 3; Gol 5;109 6 localidades en el dep.
de Bolívar, Fl 15; 6 loe. en el dep. de Santander, Fl 16; en los
dep. de Norte de Santander y del Hulla, ALEC], Costa Rica [GR
1], Honduras [Ho I-.romper el coco], México [ccde uso familiar,
humorístico, común a todas las clases sociales" Mex le;110 2, é, 6,
8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 30, 32, 36-43, 45-47, 49, 52, 54-56,
59, 60, 63;111 "chistoso" 10, 24, 27, 31, 33; "jocoso33 50; "vulgar-
festivo" 28, 57] y Puerto Rico [cífam. pop.33 PR I].1*2 En esta co-
lección de cocos se encuentra un solo coquito 'cabeza' como término
cariñoso [Mex 57], a menos que queramos ver en cocolico 'cabeza3

[Mex 55] otro diminutivo cariñoso de coco. Según Gorominas
(1,829 b) coco; voz de creación expresiva, fue primero nombre
infantil de agallas y otros frutos esféricos europeos, por compara-
ción con los cuales se aplicó al fantasma infantil, y a su vez, par-
tiendo de éste, se bautizó al fruto del cocotero. El femenino coca
aparece como voz burlesca con el sentido de 'cabeza3 ya en 1438
(Corbacho^ Gorominas ib.).113 En América Latina es menos fre-
cuente que el masculino: en Chile ["familiar y festivo33 Gh 1, 2,
5, 9], Colombia (Gh 5 residente en México],114 México [Mex 15;
"chistoso33 21, 42, 59].115 Cacorra 'cabeza' [Huüa, ALEG] y su
derivado cocorota en el mismo departamento11G se explican proba-
blemente por cruce de coco con otra palabra (p. ej. cotorra, de que
hablamos más arriba),117 así como totoca 'cabeza5 en El Salvador
(explicado por Hans Schneider como cruce de totuma y coca:
Romanistisches Jahrbuch 14, 1963, p. 242). Además encontramos
cogote 'cabeza3 en México [Mex 36, 56], familia emparentada se-
gún Corominas 1,839 a, con coca 'cabeza3 y su familia. A todos
estos cocos y palabras emparentadas hay que agregar tóete cca-

300 «Le patina el coco (de uso general) cuando una persona no está
bien de la cabeza».

1M «Le patina el coco = está loco».
m «Te está patinando el coco = expresión de insulto y amenaza».
113 «Me parece que coco es la palabra afectiva más frecuente para de-

signar la cabeza».
113 Cf. fr. coco 'tete' (1881, Daudet): FEW 2,825o y nota 12.
*" «Por asociación con la coca, juego que tiene una cabeza maciza».
310 «Fruta cuya forma es semejante a la cabeza».
116 Kany 28 lo cita también, basándose en TOBÓN, Colombianismos^ 2*

ed., Bogotá, 1953, y lo deriva de coco.
nT Gf., sin embargo, cocorotina f. (la parte superior de la cabeza' ("vul-

gar", Cuba) según Malaret, y ast. cocorota 'coronilla de la cabeza' (Goromi-
nas 1,840 ;̂.
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beza' [Ec í], que los informantes explicaron como metáfora chis-
tosa de tóete ccierta clase de coco3,118 y pipa ccabeza' en Costa
Rica [GR 1], explicada por mi colega Arturo Agüero como metá-
fora de pipa ccoco sin sazonar5.119 -

Al lado de calabaza y coco hay toda- una serie de frutos que'
no forman un grupo coherente. Sólo se puede decir que, en" opo-

. sición a calabaza y coco, son generalmente frutos blandos. Tanto
la dureza (testarudez) como la blandura (falta de energía y de
inteligencia) pueden ser motivos del uso metafórico. El caso1 de
chonta 'cabeza3 [Gol 1; 6 localidades en el dep. de Antioquia; Fl
16] 12° es muy curioso: se trata de blandura si se piensa en la fruta
(y efectivamente los colaboradores del ALEG pensaron en este sen-
tido de cfruta de cierta palmera' )5 pero de idea de dureza si se
piensa en el árbol (efectivamente chonta'12'1 es nombre de varías
palmas de muy recia madera^ de que se hacen lanzas, puñales, etc.;
cf. Friederici) ,122 La creación metafórica, sin embargo, debe venir
de la fruta y no del árbol. La fruta blanda más usada para desig-
nar la cabeza parece ser. la chirimoya, al menos en Colombia [Cun-
dinamarca., Col 1, ALEG; 4 loe. en el dep. de Santander, 3 en el
de Antioquia, Florida en el dep. de Nariño, Fl 16-17; dep. del
Huila, ALEC; Kany 28 y 29] y en México ["humorístico33 Mex
1&; 7, 17, 23, 40, 46, 56: 59-61; "jocoso33 Mex 50; Arg 9 resi-
dente en México; chirimolla "chistoso33 Mex 57]123 La chirimoya
es un fruto más o menos redondo y blando, de cascara oscura (fru-
to de la Anona Cheñmolia; cf. Friederici).124 Al lado de chiri-
moya se usan en Colombia mamey ccabezaj [Col 1; 8 localidades

118 Según el Diccionario de la Academia tóete, en Ecuador y Perú3 es un
'árbol juglándeo que da una madera finaj semejante al nogal'; y, según
Malaretj es 'el fruto del nogal (Juglans)' en el Ecuador.

110 Este sentido está confirmado por Malaret: pipa, 'el fruto del coco
verde y tierno' (Costa Rica, Esmeraldas —en Ecuador— y Panamá). Gf.
además Goromínas 33803c.

130 Una vez chonta 'cabeza' en México [Mex Hinque debe pertenecer a
la misma familia.

121 Procede del quechua chunta 'árbol, variedad de la palma espinosa'.
322 Gf. también en el caso de níspero más abajo.
323 Kany 28 atestigua además chirimoya, 'cabeza' en el Perú.
121 Chirimoya es voz americana, «pero es incierta la etimología exacta,

ya que si bien la chirimoya procede de la América Central, pronto la aclima-
taron los españoles en el Perú., y el nombre podría explicarse semánticamente
por el quechua: luego puede dudarse entre el quechua y el quiche» (Coro-
minas 2.,6Qct).
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en el dep. de Bolívar], prop. 'fruto del mamey, árbol americano de
la familia de las gutíferas o de las sapotáceas' (Mammea americana
y Lúcuma mammosa, Friederici),1-5 guayaba 'cabeza' [Rionegro,
dep. de Santander, Fl 15], prop. 'fruto del guayabo126 que es de
figura aovada, del tamaño de una pera medianaj (Ac)™ beren-
jena 'cabeza3 [Piedecuesta, dep. de Santander, Fl 16], prop. 'fruto
de 10-12 cm., cubierto por una película morada y lleno de una
pulpa blanca3 (Ac)j**s níspero ccabeza3 [Mompós en el dep. de
Bolívar, Fl 15], prop. 'níspola31"9 o 'chico zapote3,130 y finalmente
papa 'cabeza3 [Majagual, dep. de Bolívar, Fl 15], prop. cpatataj

(< quechua papa id., Coraminas 3,650).1S1 Terminamos esta co-
secha de frutos con lúcuma 'cabeza3 en Chile,132 prop. cfruto del lú-
cumo, árbol de Chile y del Perú3, fruto del tamaño de una manzana
pequeña y que se asemeja mucho al mamey; es palabra que viene
del quechua ruerna, lucma} lúcuma (Friederici); y con mazorca
'cabeza3 en México [Mex 16].133 Aunque se explique sin dificultad
como metáfora de mazorca 'espiga de maíz3,18'* es posible que ma-
ceta 'cabeza3, tan popular en México, contribuyera a su creación.

Palabras enigmáticas

No puedo explicar las siguientes denominaciones afectivas de
la cabeza. Estoy seguro de que mis colegas y amigos hispanoame-
ricanos, a quienes dedico este artículo, podrán explicar algunas:

138 Mamey viene del taino de las Grandes Antillas (Goromínas 33214a).
3=0 Psidíum Guayava.; Psídtum pyriferum, Psidium p&miferum (Friederici).
127 «Palabra aborigen de la América tropícal3 pero es dudoso sí procede

del arauaco o del caribe; al parecer del primero» (Gorominas 2,823a,). Gf.
Malaret para otras acepciones metafóricas de guayaba.

323 Berenjena procede del ár. bádingana 'id.'3 de origen persa (Corominas
I1444a^. El fr. aub'erglne pertenece a la misma familia (Gorominas ib.; Bfoch-
"Wartburg ^1964).

120 En este fruto se suman las ideas de dureza y de blandura, ya que la
níspola es un fruto "duro y acerbo, cuando se desprende del árbol; blando,
pulposo, dulce y comestible cuando está pasado" (Ác).

330 Níspero < lat. vulg. *NESPIRUM < lat. MESPII/UM (Gorominas 3,515.).
131 Gf. como papa = 'de poca inteligencia' (Chile, Malaret) y ser papa

enterrada = 'ser tonto1 (Durango3 Méx., ib.).
133' «Le machacaron la lúcuma» (Ouoz, "Metáforas relativas a las partes

del cuerpo humano en la lengua popular chilena", Bol. del Inst. Caro y Cuer-
vo, v, 19493 p. 89; citado por Kany 28).

313 Cf. íuíamás arriba, (p. 37).
151 Palabra de origen incierto (Gorominas 3,3
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calaca (cf. supra, p. 31). ¿Etimología?
calandia [Puerto "Wilches, dep. de Santander, Colombia, Fl 16]
camoíma [Cundinamarca, Golombiaj ALEC]
cerecato [Ec 1]
coiria [Mex 36 "aseguró conocerlo como sinónimo de cabeza"]
corombolo [San Juan, dep. de Bolívar, Colombia, Fl 15]. Gf. chi-

rimbolo, 'cabeza' (y chirimbolo 'utensilio, vasija o cosa análo-
ga; chisme, cosas sin valor3), churumbela, corona, todas en
Colombia (¿deformación por cruce?)

cucusa o cucutsa [Ur 1]
charceta [Mex 12]
champeta [Mex 9, 13]
marote [Ur 1, 2; Arg 1, 2, 8; "uso humorístico para afectar vul-

garidad" Arg 9], ¿Préstamo del francés marotte? Saint, marotte
(ya en 1765) > francés marotte 'tete en bois, en cartón ou en
cire dont se servent les modistes et les coiffeurs pour exposer
leurs modeles5 (desde Larousse 1907). Véase FEW 6, 338a.,
sub verbo Maña. No veo relación con marote, Gorominas 3,450.

melocha (cf. nota 59). ¿Etimología?
mempa [Piedecuesta en el dep. de Santander y Remedios en el

dep. de Antioquia, Colombia, Fl 16]. Lo cita también Kany 29
sin explicación.

moimora [Gharalá, dep. de Santander, Colombia, Fl 15].
• moteta (cf. n. 67).

tatuca (cf. supra, p. 44). ¿Etimología?
tuste} tusta (cf. n. 95).
tutarra [Cundinamarca, ALEC]
urna [Ec 1, que indican que viene del quechua]; cf. tutuma,
yucatzco ["chistoso" Mex 43]
zeluca ["vulgar" Mex 57]

Conclusión

El desfile de más de 160 palabras que sirven para designa:
afectivamente la cabeza nos ha permitido observar el taller de la
creación popular y espontánea, la riqueza de la fantasía metafórica
del pueblo en un pequeño rincón del lenguaje. Es una riqueza
todavía muy poco explorada, y estoy seguro de que los-materiales
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aquí reunidos son muy incompletos. Gracias a mis amigos de Mé-
xico y de Colombia; y también de Uruguay, Argentina, Chile, Costa
Rica y Puerto Rico (aprovecho la ocasión cíe agradecerles aquí
su colaboración) la cosecha ya es rica; pero todavía me faltan
informaciones directas del Perú; de Bolivia, del Paraguay, de Ve-
nezuela y de varios países de América Central. Sólo cuando tenga
estas informaciones suplementarias podré pensar en una evaluación
geográfico-lingüística. La geografía lingüística de Hispanoamérica
está por hacerse. Cierto que sería una tarea gigantesca., pero creo
que valdría la pena llevarla a cabo.

KURT BALDINGER
Universidad de Heidelberg.

INFORMADORES

TJr 1. José P. Roña, catedrático, Montevideo.
2. G. L., 28, abogado, Montevideo.

Arg 1. Marta Lena Paz, 33, profesora en letras, Buenos Aires.
2. M. G.3 27, prof. enseñanza secundaria, Buenos Aires y

San Nicolás.
3. R. K..J 23, estudiante, Buenos Aires y Misiones (padres

. polacos).
4. J. T., '25, estudiante, Buenos Aires (el padre es ruso; la

madre, polaca).
5. G. A. L.j 32, médico, Buenos Aires.
6. M. H. R., 39, ordenanza, Buenos Aires (y Santiago del

Estero).
7. J. O. R., 13, mandadero, Avellaneda (Prov. de Buenos

Aires). Vive en un conventillo,.no conoce al padre ni a
la madre.

8. H. M.j catedrático, Córdoba.
9. C. H. M., 36. Dr. fil. y letras, Provincia de Cuyo (\¿ve

en México).

Gh 1. A. S., 25, estudiante, Santiago,
2. H. M. U., 23, estudiante, Santiago.
3. J. S. R.3 23, estudiante, Santiago.
4. J. G. F., 24, estudiante, Santiago.
5. A. R.j 42, químico industrial. Santiago.
6. Heles Gontreras, catedrático, Concepción.
7. Guillermo Araya; 32, catedrático, Valdivia.
8. José Echeverría, catedrático en Puerto Rico.
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9. Informante de Chile (se olvidaron indicaciones precisas
en el cuestionario).

Ec 1. Alumnos de la Escuela Alemana de Quito (de 18 a 19
años).

Col 1. Colaboradores del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Co-
lombia (=ALEG).

2. M. Z., 37, técnico dental, Bogotá (pero oriundo de Calí).
3. F. P., 43, agricultor, Villapinzón.
4. R. R., 52, comerciante, Ocaña (Norte de Santander).
5. P.j 30, fem., estudiante (estudió en México).

ALEC = Datos tomados del Fichero del ALEC.
Fl = Luis Flórez, El Atlas lingüístico-etnográfico de Colom-

bia, Nota informativa,, Bogotá (Instituto Caro y Cuervo)
1961: contiene una lista de nombres afectivos de la ca-
beza en los departamentos de Bolívar (16 localidades) 3
de Santander (18 localidades), de Antioquia (12 loca-
lidades) y de Nariño (4 localidades) 3 pp. 15-17.

Ho 1. E. S. Ch., 50, albañil, Tegucigalpa.

CR 1. Arturo Agüero Chaves, 56, catedrático, San José.

Mex la. Frenk Alatorre, 38, filóloga, México, D. F.
b. id. (palabras y giros recogidos en la ciudad de México,

pero que ella no usa).
2. C., 16, estudiante, México, D. F.
3. N.j 18, estudiante, México, D. F.
4. J., 18, estudiante, México, D. F.
5. C., 19, estudiante, México, D. F.
6. V., 20, estudiante, México, D. F.
7. E. M. S., 20, estudiante, México, D. F.
8. A.3 21, estudiante, México, D. F.
9. V., 21, estudiante, México, D. F.

10. F. L. E., 21, estudiante, México, D. F.
11. B., 22, estudiante, México, D. F.
12. R. M, 22, estudiante, México, D. F.
13. A., '23, estudiante, México, D. F.
14. R., 32, estudiante, México, D. F.
15. O., 32, médico, México, D. F.
16. D., 33, médico, México, D. F.
17. T., 34, médico cirujano, México, D. F.
18. M.j 35, psiquiatra, México, D. F.
19. R. A., 33, químico, México, D. F.
20. F., 34, ingeniero, México, D. F.
21. F. V., 58, director industrial, México, D. F.
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[Mex] 22. S.3 29, industrial, México, D. F.
23. N.j 29, bienes raíces, México, D. F.
24. F. R. Gh., 29, bibliotecario, México, D. F.
25. M. R. J., 23, empleado de gobierno, México, D. F.
26. M., 39, empleado, México, D. F.
27. S. O. A., 25, policía bancada, México, D. F.
28. J. B. M., 28, funcionario bancado, México, D. F.
29. V. G. G., 2'2, dibujante, México, D. F.
30. R. M. G., 30, comerciante, México, D. F.
31. G. M., 54, vendedor de aguacates, México, D. F.
32. J., 37, chofer, México, D. F.
33. G. F., 34, tablajero, México, D. F.
34. M., 47, alhamí, México, D. F.
35. O., fem., 15, estudiante, México, D. F.
36. G.j fem.j 17, estudiante, México, D. F.
37. S., fem.j 17, estudiante, México, D. F.
38. R., fem.j 18, estudiante, México, D. F.
39. M. E. L., fem., 20, estudiante, México, D. F.
40. F., fem., 20, estudiante, México, D. F.
41. R,, fem., 21, estudiante, México, D. F.
42. G. G., fem., 22, estudiante, México, D. F.
43. E. H., fem.j 22, estudiante, México, D. F.
44. B. E., fem., 25, estudiante, México, D. F.
45. G., fem., 20, maestra, México, D. F.
46. V., fem., 52, maestra, México, D. F.
47. G.j fem.j 22, secretaria3 México, D. F.
48. E. D. G.j fem.j 25, secretaria, México, D. F.
49. M. T. M., fem., 25, secretaria., México, D. F.
50. G. Gh., fem., 28, secretaria, México, D. F.
51. D., fem., 24j decoradora, México, D. F.
52. Y. M.j fem.j 29, empleada de oficina, México, D. F.
53. R., fem.j 22, costurera, México, D. F.
54. A., fem., 27, hogar, México, D. F.
55. G. F.j fem.j 29, hogar, México, D. F.
56. J., fem., 40, hogar, México, D. F.
57. A. M. F., fem., 41, ama de casa, México, D. F.
58. G., fem.j 18, sirvienta, México, D. F.
59. J. P. M., 20, estudiante, Durango.
60. V. R., 40, empleado, Fresnillo, Zacatecas.
61. E. V. R., 25, profesión indefinida. Sombrerete, Zac.
62. R., fem., 30, sirvienta, Tlaxcala.
63. B. M., fem., 30, hogar, San Cristóbal de las Gasas.
64. Indicaciones olvidadas en el cuestionario.

PR 1. Jorge L. Porras Cruz, 53, catedrático, Río Piedras.


