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Observaciones sobre la terminologia toponimica de los huaves
de San Mateo del Mar (Oaxaca)

Cristiano Tallè

Introducci6n 1

Los nombres de los lugares no parecen haber captu-
rado la atencìén de los etnoìogos, como si ha ocu-

rrido con los nombres de los animales o las plantas;

es como si tuvieran un interés casi exclusivamente

lingUistico-etimologico. y raramente son objeto de reflexìon
antropologica. considerados un tema Quiza demasiado

"elemental" para oue merezcan ser publicados.

Por otra parte. no faltan ilustres precedentes. oue se

remontan incluso a los padres de la disciplina. pero la

reflexìén antropologica sobre las toponimias indigenas

siempre ha sido. desde luego. bastante marginai y
esporadica: en 1934. Franz Boas escrlbia un artìculo sobre

la toponimia kwakiutl. On Geographical Names of the

Kwakiutllndians. oue iba a convertirse en un "hìto" aislado

para todas las investigaciones posteriores sobre el tema:

"the geographical names. being an expresion of the mental

caracter of each people and each periodo reflect their

culturallife and the line of development belonging to each

cultura] area. To this statement should be added that the

form of each language limits the range of terrns that can

be coined'? (Boas. 1934. en Hymes, 1964:171).

La marginalidad a la oue se ha relegado a las toponimias

indigenas sorprende aun mas si se considera la rìoueza
aportada por la reflexìon antropologica sobre el espacio

al patrimonio conceptual de la disciplina. Ya Durkheim y
Mauss. en De oueloues formes primitives de classification

(1901-02), subrayaban el nexo entre clasificaciones y
espacìo, haciendo notar oue las clasificaciones totémicas

tenfan la tendencìa a permanecer inscritas en el espacio.

transforrnandose en clasificaciones por regiones

orientadas: la clasificacién del espacio era considerada

una proyeccìòn de la clasìftcacton totémìca, proyeccton a

su vez de la orgaruzacìon social danìca (Durkheim y
Gauss. 1997: 50-63). Cincuenta afios después. el ensayo

de Lévl-Strauss sobre la estructura social de los bororos

(1952) parece desarrollar esta linea: la divìslòn blpartita

del espacio del poblado bororo esconde una estructura

social inconsciente tripartita; el nexo entre clasificaciòn.

espacìo y organizacion social oueda soterrado en una

estructura logica inconsciente para cada modelo indigena

(Lévi-Strauss.1966:140-152).

Las etnotoponimias. de todos modos. siempre han ouedado
excluidas de este nudo eplstemolégico entre espacìo y
clasiflcacìon. sin haber entrado nunca en el debate mas

generai de la antropologia del espacìo y de las

etnotaxonornias. tan crucial en la antropologia de las décadas

de 1960 y 1970. EI propìo Lévi-Strauss. en EI Pensamiento

Salva]e, pasa por alto la consideradén de las etnotoponimias

por irrelevantes para su discurso. dirigido a otorgar dignidad

logica e intelectual a las clasillcaciones "concretas": cuando

alude a la geografia totémica australiana. la considera solo

como "extensién territorial y geografica del sistema

clasificatorio 'totémlco " oue permitiria organizar

organicamente un paisa]e de otro modo anonimo e

"inagotablemente variable" (Lévì-Strauss. 1964b:183).

Tampoco los estudios sobre el area mexicana son una

excepcton: las toponimias han recibido mas bien poca

atencìén por parte de 105 etnologos. habiendo sido objeto

de una atencion mucho menor oue la reservada a las

l Agradezco al profesor Alessandro Lupo y a la profesora Alba Rosa Leone
su paciente y repetido trabajo de revision de 105 borradores de este enicuto,
a veces confusos y enrevesados; a ellos y a las personas de San Mateo del
Mar con las que he trabajado les debo el resultado de este trabajo. Oedico
105 esfuerzos y las satisfacciones del tiempo transcurrido en San Mateo del
Mar al recuerdo de mi padre y a las sonrisas de mi madre.
2 "Los nomòres geograficos, siendo una expresiot: del caracrer mental de
cada persona y de cada periodo, reflejan su vida cultural y la linea de
desarrollo de cada area cultura/. A esta eiirmecior: se debe de anadir que la
forma de cada lengua limita el rango de términos que pueden ser ecuiuulos".
Irsducaon de M. A. Romero Frizzi.
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cosmologfas y taxonomfas de las poblaciones indfgenas
antiguas y modernas. Si los estudios sobre las
etnotaxonomfas de los mayas tzeltales de Chiapas,
realizados por Berlin y sus colaboradores en la década de
1970, significaron un capftulo importante de la etnociencia,
las toponimias indfgenas han sido terreno exclusivo de
estudios de corte estrictamente linglifstico, marginales con
respecto al debate antropologico; dichos estudios
pretenden siempre aclarar la etimologfa y la estructura
IingUfstica de los nombres, a fin de expllcar su significado
y reconstruir las estratificaciones lingUfsticas.3

Por otra parte, cuando los antropologos mexicanos se han
ocupado de toponìmìas indfgenas, lo han hecho rnas por
lo oue éstas podrfan decirnos sobre eI pasado prehìspànlco
y colonial de las poblaciones indfgenas oue por lo oue nos
dicen efectivamente sobre su presente. Los topénlmos son,
en efecto, verdaderos "prectpìtados" de memoria hìstorlca
inscritos en el territorio (o en los rnapas, en el caso de los
glifos prehlsparucos y coloniales) y pueden proporcionar
preciosas informaciones sobre numerosos aspectos del
pasado: pueden hablarnos de las relaciones de poder. de
la organtzacton social y de las formas de propìedad, por
no hablar de los aspectos sirnbélicos y cosmologìcos del
espado." Tanto en uno como en otro caso se ha adoptado
un enfooue retrospectivo oue considera los topénlmos
como huellas de un pasado (lìngufsnco o histortco) oue
reconstruir y no como signos "vìvos" de un modo presente
de vivir y practicar el territorio.

Una notable excepcìon a este enfooue retrospectivo lo
constituye, a mi modo de ver, el reciente ensayo sobre la
toponimia de los nahuas de la Sierra de Puebla. de Pierre
Beaucage, La bonne montagne et l'eau malfaisante de 1996.
Beaucage advierte acertadamente oue las etnotoponimias
estàn suìetas a la misma problernatica oue las etnobotantcas
y las etnozoologfas, pero lamenta al mismo tiempo eI grave
retraso metodolégtco en el estudio de la clasiflcacién de
los lugares como forma de representacìon del espacio.
Rechazando una concepcién puramente materialista,
Beaucage advierte en la toponimia nahua un "subsisterna
relativamente autonomo de la cultura" (op.cit.: 49), a medio
camino entre el dominio cognitivo de las taxonomfas y el
utilitarista de los saberes practìcos: el toponlmico es un
sistema hfbrido en el oue los principios taxonérnlcos
(inclusi6n [eràroulca de los niveles 16gicos) interactUan
con principios metaforìcos (metafora anatomica), saberes
strnbolìcos (hallados en el predominio de dos lexernas base,
'montana) 'rfo, correspondientes a los dos polos de una
oposìcìén simbolica rnas generai) y saberes pràcticos
(relacionados con la naturaleza de los terrenos y la capa
vegetai).

En el presente artfculo, sobre la toponimia de los huaves
de San Mateo del Mar (Oaxaca, Méxìco). pretendo aportar

mis propias reflexiones en est e sentido, considerando a la
toponimia como una forma de clasiflcaclén de las
discontinuidades topogràftcas de un terrìtono.'

Comenzaré, pues. aplicando a la terminologfa toponfmica
huave la parrilla [eraroulco-taxonémtca propìa de la
etnociencia, para detenerme luego en las lagunas y
ngtdeces de oue adolece este modelo. Si nos limitamos,
en efecto, a adaptar acrfticamente la red del modelo formai
preconstituido a la toponimia huave, obtendremos solo là
correspondencia (por lo dernàs previsible de antemano)
de ésta con aouél, sin oue se avance en hipétesis y
conocimientos; asf pues, habra oue centrar la atenclén en
las incoherencias, las anornalfas, los "agujeros logicos"
del sistema, mucho mas significativos y elocuentes oue las
coherencias y correspondencias con eI propio modelo
formaI. Ello no significa, sin embargo, oue las
etnotoponimias no formen parte de la misma problematìca
de las etnobotantcas y las etnozoologfas: habremos de
preguntarnos, en efecto, como es oue las segundas, rnas
oue las prlmeras, ponen de relieve el modo de categorizar
y representar el mundo, ya sea biologico o geografico. EI
hecho de oue los etnocìentfflcos no nos hayan sabido decir
nada, o casi, sobre las etnotoponimias no ouìere decir
oue sean cognitivamente poco relevantes, sino rnàs bien
oue la etnociencia, con sus métodos y su aparato
eptsternologtco. no consigue captar en su totalidad eI
valor simbolico-cognitivo oue trasciende a la simple
[eraroufa taxonomìca. La toponimia, si se abandona el
presupuesto de su exclusivo interés onomastico-
etimologico, nos obliga a mirar rnàs alla de la [eraroufa
taxonérnica y a indagar en otras direcciones. En partlcular,
mi intencién es esbozar una posible perspectiva de

3 Los estudios etimol6gicos sobre los top6nimos indigenas mexicanos poseen
una tradici6n bastante larga, que arranca por lo menos de la obra de Antonio
Pefiafiel, Nomenclatura Geografica de México de 1897. Por lo que se refiere
en concreto al estado de Oaxaca, en el que he desarro/lado mi investigaci6n,
podemos remontarnos al estudio de Martinez Gracida de 1883, Co/ecci6n
de Cuadros Sin6pticos de los Pueblos, Haciendas y Rancherias del Estado
de Oaxaca, una obra geografica con un amplio catalogo etimol6gico de
top6nimos. De este estudio arrancan todas las demas investigaciones
lingiiisticas sobre la toponimia del Estado de Oaxaca, entre las que sefialamos
de manera especialla de losé Maria 8radomin iToponimia de Oaxaca. Critica
Etimol6gica, de 1955), que contiene algunas etimologias de top6nimos
huaves.
4 En esta perspectiva dominan 105 estudios sobre la toponimia en lengua
nahuatl, sin duda la mas conocida y estudiada, gracias entre otras cosas al
gran numero de c6dices que han lIegado hasta nosotros (Le6n-Portilfa, 1982).
Encontramos amplias referencias a los glifos topogréùco: nahuas en obras
de gran alcance hist6rico como La colonizzazione dell'immaginario. Società
indigene e occidentalizzazione del Messico Spagnolo de S. Gruzinski (1988;
trad. i1. 1994) Y The mapping of New Spain: Indigenous Cartography and
Maps of the Relaciones Geograficas de 8. E. Mundy (1996).
5 Las siguientes reflexiones se refieren a un corpus de 249 top6nimos desde
luego no exhaustivo, aunque si indicativo-recogido durante dos periodos
de permanencia (de agosto a octubre de 1999 y de julio a octubre de
2000) en la comunidad huave de San Mateo del Mar (9,328 habitantes en
1990 segun e/INEGI). Las investigaciones, dentro de las actividades de la
Misi6n Etnol6gica Italiana en México, bajo la direcci6n de Alessandro Lupo,
fueron posible gracias a la ayuda del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores.



ìnvestlgacron sobre la toponimia oue concilie problematìcas
de claslflcacìén (tfpicas de la etnociencia) y de
representacton-sìmbolìzacìòn del espacio (propias de la
antropologfa simbolica). Los topénirnos no son solo
simples etìouetas lingUfsticas pegadas a los lugares, sino
complejos nudos de significado inscritos en el territorio y
articulados entre sf. en el espacio, segun "Iogicas" y
"practìcas" heterogéneas.

Etnotoponimia huave

EI territorio

Los top6nimos recogìdos se refieren al territorio de
asentamiento de la comunidad huave de San Mateo del
Mar, en la zona de lagunas del istmo de Tehuantepec. Esta
constituido por una penfnsula plana, de poco rnas de
40 Km de longitud y una media de 3 Km de anchura. situada
entre el océano Pacifico, al sur, y las dos grandes lagunas
interiores, al norte, lIamadas Laguna Inferior (en huave
kalliy ndek/embalse de agua salada al norte/laguna norte'
n° 248)6 y Laguna Superi or (en huave tsolyow /agua de las
garzas reales/ 'laguna de las garzas reales' n° 249).7

La penfnsula se extiende desde la desembocadura del rfo
Tehuantepec, al oeste, hasta la boca de San Francisco, al
este (llamada también Boca Barra o, en huave. ti[lill
[o]mbeay niplich /en la boca de la palal'boca de la pala'
n° 59),8 una apertura, de amplitud variable segun las
estaciones o las mareas, oue pone en cornunicaciérr ambas
lagunas interiores con el océano Pacifico.

La penfnsula esta formada por tierras àrtdasy arenosas, y
su paisa]e es completamente llano. salpicado a veces por
Iigeras ondulaciones del terreno oue se alternan con
peouefias depresiones; solo en su parte rnas occidental
exìsten algunos modestos relieves orogràflcos. ultirnas
estribaciones de la Sierra Madre del Sur en el istmo de
Tehuantepec. Varias formaciones lacustres, alimentadas por
las Iluvias de verano y las mareas, atraviesan
longttudtnalmente la penfnsula de occidente a oriente,
paralelas a la costa oceànica. AI norte de la principal de
ellas, lIamada kawak ndek /embalse de agua salada al sur
[del pueblo]/ 'laguna sur n" 246, està situado el pueblo
de San Mateo del Mar; entre abril y junio eI agua del
océano, ernpujada por las mareas, entra en la cuenca del
kawak ndek principalmente por las bocas lIamadas tlliil]
kicheech [o]mbeay /en la boe a peouefia/boca peouefia'
n." 23 y tiliìl] [na]dam [o]mbeay /en la boca grande/boca
grande' nO41. y alimenta una intricada red de peouefias
lagunas interiores conectadas con aouél."

La morfologfa e hidrograffa del paisa]e huave. por otra
parte, estan estrechamente ligadas al régìmen de lIuvias y

de vientos; la alternancia de perfodos de lIuvias intensas
con periodos de fuertes vientos y seoufa provoca continuos
y profundos cambios en eI paìsa]e, oue en eI espacio de
un ano puede cambiar radicalmente de aspecto. De junio
a septiembre las fuertes precipitaciones a las oue esta
expuesta la zona alimentan las cuencas lacustres y favorecen
la forrnacién de embalses temporales en vastas depresiones
de terreno, dada la dificultad de reflu]o de las aguas; el
principal de estos estanoues es el oue se forma al norte
del pueblo de San Mateo del Mar, lIamado wahyow /agua
hasta la nuca [del pueblol/ 'laguna hasta la nuca [del
pueblo]' n° 201. De octubre a febrero el viento. oue sopla
violentamente desde el interior del istmo." provoca una
fuerte erosi6n del terreno y la formaclén de dunas de arena
oue se mueven lentamente de norte a sur, las cuales, al
cabo de algunos afios. van a morir en la orilla oceànìca: en
su lento movimiento, las dunas derriban cualouier
obstaculo y pueden lIegar a cortar transversalmente las
lagunas, redlbujando profundamente la hidrograffa local.
Estas temporadas de fuertes vientos seguidos de meses de
seouta e intenso calor (de marzo a mayo) son suficientes
para oue se seouen casi completamente las lagunas
interiores y los embalses pluviales, y se vuelva arido el
territorio, oue. hacia el final del periodo seco, presenta en
algunas zonas un aspecto semidesértico.

La estructura linguistica de los top6nimos

La toponimia huave, extremadamente precisa y minuciosa
a la hora de destacar los detalles morfologtcos y las
diferencias en los terrenos y las aguas, atestìgua una
adaptacìén elevada y peculiar de la lengua a un ambiente
"dìffcìl". y de algun modo extremo, donde la tierra y eI

6 En la transeripci6n de 105 términos huaves se ha uti/izado lagrafia adoptada
por el diccionario huave-espanol del matrimonio Stairs (1981), con las
siguientes modificaciones: 'h' en vez de 'i', 'k' en vez de 'c (a-o-u)' y 'qu
(i-e)', 'w' en vez de 'u'. La pronunciaci6n de 105 fonemas huaves es la
siguiente (segun la Asociaci6n Fonética Internaciona/): 'ch' = Itl l, 'i)' =
lcel, 'x' = Il l, 'h' es aspirada y 'w' es semiconsonantica. En la traducci6n de
105 términos huaves las dos barras I-I encierran la traducci6n /iteral, y las
comillas simples '-' la fibre; entre corchetes se indican conceptos implicitos
o sobreentendidos como en wahyow lagua en la nuca Idei puebloll 'laguna
en la nuca Idei pueblo/'. EI numero que sigue a la traducci6n de 105

top6nimos corresponde al numero progresivo de la lista completa de 105
mismos que se reproduce en el apéndice.
7 EItop6nimo tso/yow lagua 15011 es linguisticamente poco transparente; el
término 1501, segun una etimologia recurrente en algunos eseritos sobre 105

hueves, procede de tsoex Igarza reali, mientras que, segùr. una etimologia
indigena que nos ha proporcionado ,.0., deriva de atsoel Iperiorerl,
indicando el origen de esta laguna por obra del monteok Irayol, antepasado
mitol6gico de 105 huaves, que "perfor6" la montana de la que brot6 el
agua que la lIena.
8 En la representaci6n grafica de 105 top6nimos en huave 105 corchetes I-I
encierran eI ioneme que en la lengua hablada suele cacr; por ejemplo, la
preposici6n tiUl len eli en la forma sincopada oral se convierte en ti,
representado graficamente como ti[Ull.
9 En afios especialmente lIuviosos estas bocas pueden abrirse fuera de la
estaci6n, trensiorméndose en una via de escape del agua hacia el océano;
esto hace que la laguna se seque rapidamente y que salga de ella toda la
fauna taice, con grave dafio para la economia loca/.
lO Localmente lIamado teat iUnd Ipadre viento del nortel o, en castellano,
norte.



lexerna determinativo (Tabla 2) oue a menu do la acomparia
(un nornbre de pianta, de animai o de persona, un atributo
o un verbo) localiza el lugar y lo distingue de otros
"clasificados" de la misma manera; la categoria topografica
reagrupa en una misma "dase" abstracta discontinuidades
del paìsa]e cognitivamente destacados distinguiéndolas
entre si (por ejemplo. el "cerro" de la "laguna"). mientras
oue el lexerna determinativo identifica sitios particulares
dentro de la categoria generai: existen muchos tiuk /cerrosl,
pero un solo mitiUk potwit /cerro del buitre/ n? 162,

agua presentan confines difuminados; representa un medio
lingUistico flexìble e inagotable para adecuar las palabras
a 105 accidentes del territorio, ofreciendo y transmitiendo
puntos de referencia estables en un palsa]e tan variable en
sus estaciones como uniforme en su topografia, Asf pues,
es preciso partir de la estructura lingUistica de 105 nornbres.
siempre lo suficientemente clara y definida, pero nunca
rigidamente repetitiva, para apreciar adecuadamente la
naturaleza del nexo oue liga al topénimo con el lugar.

A menudo un prefl]o locativo (lolpech /espalda! 'a espaldas',
[te] mbas /de frente/. wah /nuca! 'en la nuca de, detràs',
[o]wil/trasero o genitales/ 'en la base', etc.) sustituye o
precede a la categoria topograflca, localìzando un lugar con
respecto a otro o circunscribiendo su poslcién. Por ejemplo,

Los topénìmos huaves estan generalmente compuestos por
tres elementos lingUisticos de base oue se combinan entre
si: una categoria topograllca, un prefì]o locativo y un lexerna
determlnatìvo. La categoria topograftca (ndek/embalse de
agua salada/ 'laguna salada'. tiUk /cerro/, wiiUd /arena!
'duna', etc.) "clasìftca" un lugar (Tabla I), mientras oue el

TABLA I: Las principales categorias topograltcas

Categorias topograficas de tierra Categorias topograficas de agua

wiiUd /arena! 'duna'
[oJmal/cabeza!
[or mal ìut /cabeza de la tierra! 'vado'
[o]xing iUt /nariz de la ti erra! 'punta, peoueria penfnsuìa'
tiiik /cerro/
potson /montfculo/
moing /terreno ondulado/
wUUig /arena fina! 'tierra baja'

yow /agua! 'laguna de agua duke
ndek /ernbalse de agua salada/ 'laguna salada'
[o]mbeay Iboca!
[o]mbeay yow Iboca del agua! 'orilla'
mitiiUd yow /camino del agua! 'corri ente' , 'arroyo
ndorrop yow /foso de agua! 'charco o 'lodazal'
bulsa Ibolsa! 'punto profundo de la laguna'
larn /rfo/

• Los atributos desempenan en el toponimo la misma luncion de 105 lexemas determinativos, ealifieando con adjetivos la naturaleza y la mortotogt« del sirio
denominado; por ejemplo, en el topommo li{iill kieheeeh lolmbeay len la boea pequeiial 'boea pequeiia' nO 12, el atributo kicheeeh lpecuetio! distingue esa
boea de otra que se abre mas al este, en la misma laguna, designada por eI atributo nadam Igrandel (tilii/f (na}dam lolmbeay len la boea grandel 'boea grande'
nO 41)
•• EI numero de lexemas zoologicos que haeen referencia a crustaeeos es incierto; dos toponimos, que podrian formar parte de esta categoria, poseen una
exégesis dudosa: se trata de {te}mbas mboeh Ifrenle al mboehl n" 56 y ti{UlI mboeh len el mbochl n" 62, en 105 que ellexema determinativo mboeh, segun
algunos, padria hacer referencia a un crustaeeo, una especie de cangrejo que vive en la arena de la playa oceanica, pero también, segun otros informantes, a la
forma de la laguna, asimilable al marsupio de la zarigiieya, también IIamada mboeh
*** Los verbos pueden ser asimilados a 105 lexemas detenninativos en su Iuncior. de especificar las categorfas de que van acompaiiados; generalmente, en
funcion determinativa, van a"ado de lexemas zooiogio» (como en lalmbeay indeow mil Ila boea Idondel muere la lisal nO 12) o de lexemas emràpico« (como
en lolmbeay yow nehants ndak Ila boea del agua Idondel se lava la redl 'la ori"a donde se lava la red' nO 78)

Nùmeros de top6nimos

Lexemas antr6picos
Nornbres propios
Redes de pesca
Pescadores
Barcos
Canoas
Personas
Varios
Atributos*
Verbos**

38
Il
3
2
2
I
7
12
20
31



TABLA 2: los lexernas determinativos

Nùrneros de topénirnos
Numero de taxa del mundo

natural mencionado

Lexemas botanicos
Arboles

Hierbas

Cactus

75
61
7
7

Lexemas zooléglcos
Reptiles

Peces

Mamiferos salvajes
Mamiferos domésticos
Crustàceos
Pajaros

Moluscos

27
IO
4
4
3
3
2
I

38
27
7
4

19
4
3
3
2**
2
I

en un topénlmo como lolmal ltelrnbas tok/la cabeza frente
a la higuera! n° 211, [olrnal es la categoria topogràflca oue
designa eI referente paisajfstico (cabeza). [telrnbas es el

prefijo locativo oue define su poslclon (frente) y tok es el

lexerna determinativo (higuera) oue sefiala esa cabeza
particular y no otras. Un grupo restante de toponlrnos (63,
es decir, 25.4%) esta compuesto por una categoria antroptca
oue designa un lugar antropizado o de alguna manera
utilizado por los hornbres (como por ejernplo riinch Iranchol
, korriil/terreno vallado/, lol/pozo/, etc.

En total, pues, los 249 toporumos recogidos estan
compuestos por la combìnaciòn de 15 categorias

topograttcas. 6 categorias antrépicas y 6 prefijos locativos,

a lo oue se afiade un numero extrernadamente elevado de
ìexernas determinativos (véase Tabla 3), En realidad, solo

pocos toponìmos (14, es decir, el 5,6%) corresponden

efectivamente a la estructura lìngutsuca estandard

(categoria topografica-prefijo locativo-Iexema

determinativo diversamente combìnados entre si); a

menudo falta el prefì]o locativo, a veces falta la categoria

topogràfìca, ouedando sobreentendido slmplernente el

término "lugar". otras veces puede faltar el lexema

determìnatlvo. Podemos, pues, hallar topcnlmos
compuestos solo por el prefì]o locativo y por la categoria

topograflca (por ejernplo. wahyow lagua en la nuca Idei

pueblo]1 'la laguna dulce en la nuca Idei pueblo]' n° 201).
o por el prefi]o mas el lexerna determinativo (por ejemplo
Ite] rnbas pii /frente al guamuchil/ n° 7). o solo por la

categoria topograflca rnas el lexerna (por ejernplo [olrnal

iiit pii Ila cabeza de la tierra del guamuchil/ 'el vado del

guamuchil' n° 231); algunos topénìmos. en fin, estan
compuestos solo por la categoria topogràfìca o por la

comblnaciòn de varias categorias (por ejernplo tilul] 10J
mbeay larn /en la boca del rio/'Ia desembocadura del rio'

n° I),

Los topénimos huaves no poseen, pues, una estructura

lingiiistica rigida, admitléndose un amplio margen de

variaciones y combinaciones oue confiere al sistema un

elevado grado de "generattvìdad": los elementos

linguisticos carecen, por consiguiente, de funcìon

TABLA 3: Posìbles combinaciones de los distintos elernentos lingiiisticos en los toporumos huaves *

Categoria

topograflca
Categoria

topografìca
Prelt]o locativo -Prefi]o

+Lexema
l.exerna

determinativo

Categoria
topogràflca

13 (5,2%) [oj mal
ndek /la cabeza de
la laguna l'la
extremidad de la
laguna' (n" 241 (a-b)

IO (4%) [oJmbeoy 90 (36.3%) uniiid nù
)"OW rùndi /la boca / la duna de la
del agua del rancho / palmera / 'n? 216
'la orilla del rancho'
n° 129

14 (5,6%) [ojpecli
potsori ruùr /a las
espaldasdel
montfculo del
mangi e / n° 39

Lexerna

deterrn inativo

12(4,8%) imeayhùm
/ldonde] duerme el
cocodri lo / n° 83 a-b



Prefijo locativoCategoria
topografica

Categoria
topogràflca

Prefì]o
locativo

16 (6.4%) wahyow
lei agua en la nuca
[del pueblo] l
'laguna dulce en la
nuca [del pueblol'
n° 201

8 (3.2%) [tejmbas 37 (14.9%)[tejmbas
korriil Ifrente al ten/frente al ciruelol
terreno vallado l n° l n° 35
213

I (O.4%)ti[iiLjLeam
en el medio 'vado en
el medio del kaLay
ndek (laguna nortel?
n° 75 a-b

Categoria
antropica

Lexema
determinativo

+Prefijo
+Lexema

7(2.8%)ombiiùnteat 32 (12.9%)mirriich
cruz/la casa del padre Ditolel rancho de
cruz l 'la capilla de la Odilén l n° 193
cruz' n° 22

separados estos cuatro niveles de discurso oue,
necesariamente, se presuponen reciprocamente, para no
crear la ilusién de total congruencia o de presunta
preponderancia de uno de ellos dentro del sistema
toponfmico. Por lo demas, sabemos por la literatura
etnocientlfica oue reconocer los taxa no depende
necesariamente de la coherencia de los cuatro aspectos.
sino rnàsbien de su cornblnacìon: un taxon biologico puede
carecer de etloueta linguistica. pero no por elio dejar de
ser perfectamente reconocido segun criterios perceptìvo-
cognitivos bien explicitables y segùn caracteres biolégicos
bien verificables oue demuestran "obllcuamente" el
reconocimiento de la categoria latente dentro del arbol
taxonornlco (Berlin 1981:78-79; Cardona. 1993:42-44 y
passim).

La categoria topograftca es. desde luego. el elemento
linguistico mas interesante a primera vista para eI analisis
de la taxonomla toponfrnlca: en ella descansa la
reconocibilidad y nominabilidad de las discontinuidades
topografìcas clasificables. Ante todo hay oue decir oue las
categorlas halladas en la toponimia huave se distinguen
segun tres criterios diferentes: la naturaleza (es decìr. la
composlcròn de la tierra y la salinìdad de las aguas). la

" Por 'ejemplo, en 105 toponimos compuestos por varias categorias
topograficas solo la primera posee propiamente "funcion c1asificadora",
mientras que la segunda adopta la "iuncior: determinativaH de localizar el
lugar en concreto, distinguiéndolo de otros "c1asificados" en la misma
categoria; por ejemplo, el toponimo lolmal Itelmbas tok Ila cabeza frente a
la higueral 'la cabeza frente a la higuera' nO211, lolmal es la categoria
topografica, Itelmbas es el prefijo locativo, y tok es ellexema determinativo;
pero en el toponimo derivado bulsa lolmal Itelmbas tok Ila bolsa (de la
laguna) de la cabeza de frente a la higueral nO212, la categoria que c1asifica
la discontinuidad topografica es bulsa Ibolsal 'Iugar profundo de la laguna',
mientras que lolmal /cabezal 'cabeza', en posioon secundaria, posee la
iurcion "determinativa" de localizar esa bolsa particular y distinguirla de
otras cercanas.

lÌ' • En la tabla de doble entrada se dan las posibles combinaciones entre 105e/ementos lingUisticos. Los numeros indican 105casos en que se ha ha/lado la
combinacion (entre paréntesis van 105porcentajes con respecto al total de 249 tcooiwros recogidos), yen la parte inferior de cada casi/la se da un toponitno
ejemplo de la combinacion linguistica.

lingUistica standard. pues ésta depende de la postcton
estructural oue ocupan dentro del propio topontrno."
Descomponiendo los toponìmos en sus elementos
linguisticos constitutivos. y analizando eI juego de sus
posibles combinaciones. outzà puedan reconstruirse las
relaciones logìcas oue agrupan entre SI a los toponlrnos
en un conjunto mas o menos sistematico. rnas alla de la
mera funcìon onomastica de "etlouetar" un lugar. AQul me
limitaré a considerar solo eI aspecto logico subyacente en
esta red de relaciones. dejando por eI momento a un lado.
por la economia del anàlisis. las implicaciones cognitivas.
sirnbolicas y de significado oue trascienden. como se vera.
a la mera logica taxonomìca. y oue hacen de un espacio
geografico un territorio "culturalmente redundante".

EI sistema logico de la toponimia huave

Llegados aouf es menester preguntarse si con la toponimia
huave nos hallamos efectivamente ante problemas de
clasilìcadén y no de onomàstica, es decir. si los topénìmos
actuan entre SI en un juego de oposiciones e inclusiones
para definir toda la toponimia como un sistema taxonornìco,
o bien si se limitan a destacar una caracterlstica del
referente aunoue sin instaurar ninguna relacìon sistematica
con otros toponimos.

Ante todo es necesario distinguir cuatro diferentes puntos
de vista desde los cuales afrontar el problema de la
clasificacién toponfrnìca: taxonornìco (sobre la relacìén de
tndustén/opostcton entre los taxa). lingiifstico (sobre la
relacién de "aflltacìén" lingiifstica entre los lexemas oue
desìgnan las categorfas). psicologico (sobre los criterios
cognitivos de reconocimiento de las categortas) y
topografìco (sobre 105 caracteres rnorfotogtcos oue definen
las categorfas); es metodoléglcamente correcto mantener



morfologfa (es declr. la altura y la conftguraclon

topograftca de la ti erra y la profundìdad. la motilidad y la

conftguraclon hldrografìca de las aguas), y eI uso (la

utillzacién de los territorios y las aguas). En general. las

categorfas distinguidas segun el primer criterio incluyen

a las distinguidas segun el segundo; las categorfas
distinguidas segun el tercero, oue ya definimos antréplcas
(véase supra), no parecen mantener a simple vista ninguna

relacton sistematica de Incluslon/oposlclon con las

precedentes.

La primera gran dlcotomfa lìngufsucamente reconocible,

QUe identifica el nivei [eràrouico rnas inclusivo oue engloba

a todos los niveles inferiores, es la oue se establece entre

las categorfas lilt /tierra/ y yow lagua/, oue diferencia,

segtin un criterio de naturaleza, las categorfas topogréfìcas
de tìerra (montes, dunas, colinas, etc.) de las de agua

(lagunas, rios, bocas, etc.); ambas categorfas subsumen

logicamente todas las dernas categorfas topograftcas. si

bien no siempre ouedan huellas ltngutsucas en la

composlcién de las categorfas de rango inferior (Tabla 4).

En realidad, ninguna de estas dos categorfas pueden en

rigor definirse como "categorfas topograflcas". teniendo

evidentemente una acepclén sernantica mucho rnas amplia,

perteneciente también a otros ambitos de discurso (o

"dornlnios", en términos rnas estrictamente taxonérnlcos):

por otra parte, el "dominio" de la topograffa es mucho

menos definible oue los dominios brologtcos. oue

atraviesan ambìtos de discurso afines, como el del cultivo

de las tierras o de la utlllzaclòn de las aguas. Este caracter

"hfbrido" sera, pues, rnas evidente en 105niveles abstractos

de la [eraroufa, compartidos con otros dominios, donde

se reconocen taxa generales a caballo entre varias
clasificaciones.

También en el nivei siguiente (el segundo) se reconoceran.

pues, categorfas "hfbrìdas" a caballo entre la topografia y
la clasificacién de las tierras para uso agrfcola (Signorini,

1979:48-50) y de las aguas para uso doméstico: segun un

criterio de naturaleza, la tierra oueda diferenciada en wiiud

/arena/ 'tierra arenosa' y chikot iiit Itierra friablel 'tierra

culttvable, y el agua en nangan yow lagua dulce/, nahtix

yow lagua salada/ y naleants yow lagua medianamente

salada/, De estas distinciones ouedan escasas huellas

lingufsticas en los toponlmos. si bien el criterio de

salinidad, por lo oue respecta a las categorfas de agua,

sigue siendo valido también en el tercer nivei de la

[erarouia (Tabla 4).

EI tercer nivei comprende cierto numero de categorfas

topograflcas psicologicamente sobresalientes. Las

categorfas de tierra estan diferenciadas segiin un criterio

puramente morfologìco. es decir, oue tiene en cuenta la

conflguraclon y la altura de las tierras; desde el punto de

vista lingUfstico las categorfas topograflcas estan

compuestas generalmente por lexemas primarios del tipo

wlltìd /arena/ 'duna'." tìuk Icerro/, potson Imontfculol,
10m /loma/, moing/terreno onduladol, wliUig larena fina/

'terreno bajo, o por lexemas secundarios compuestos por

un lexema anatomico rnàs la categorfa lllt /tierra/ (a veces
solo sobreentendida), como [o] mal tut Icabeza de la

tierra/ 'vado' y [o]xing iiit Inariz de la tlerra/ 'punta'.

Las categorfas de agua ouedan distinguidas, en cambio,

segun criterios mixtos de conflguraclon hldrogràflca y de

salinidad de las aguas. La distincién principal es la oue

contrapone ndek" lembalse de agua salada/ 'laguna salada'

a yow, redeterminaci6n del lexema de primer nivei, oue.

en cambio, indica especfficamente una superficie de agua

dulce: el embalse de agua dulce al norte del pueblo de

San Mateo se denomina, pues, wahyow lei agua en la nuca

[del pueblolz 'la laguna dulce en la nuca [del pueblo]' 201,

en contraposici6n al trozo de laguna salobre oue bafia el

sur del pueblo, denominado ndek [te]mbas kambah

embalse de agua salada frente al pueblol 'laguna [salada]

frente al pueblo' n" 203. )unto a esta oposlcién de lexemas

primarios, las otras categorfas estàn designadas por lexemas

secundarios compuestos por yow lagua/ rnas otro término

(ndorrop yow Ifosa de agua/ 'charco':o 'lodazal'. oniiug

yow /ojo del agua/ 'rnanantial', mitiiUd yow /camino del

agua/ 'corrlente, regacho').

Desde el punto de vista taxon6mico se puede ver. pues,

oue la categorfa yow se usa de manera extremadamente

amplia y flexìble, en diferentes niveles de nuestra [eraroula
formai (Figura I): puede indicar genéricamente lagua/ en

oposici6n a liit /tlerra/ (en el primer nivei). o, en sentido

topograftco estricto, una Ilaguna dulcel en oposìctén a

ndek Ilaguna salada/ (en el tercer nivei); pero, en sentido

rnas generaI. puede designar también cualouier embalse

de agua sin ninguna referencia a la salinidad de la misma,

como en eI caso de tsolyow lagua de las garzas reales/
'laguna de las garzas reales' n° 249 (cfr. nota 7). topénìrno

oue designa la laguna salada mayor del cornple]o lacustre

12 Los lexemas wiiiid larenal 'duna' y wiiiiig larena final 'tierre baja' hacen
reierencie a la naturaleza de las tierres, pero se utilizan en el tercer nivei
con acepcion morfologica, haciendo un uso metonimico del término; ambas
categorias topograFicas estan identificadas por el lexema que designa el
tipo de tierra de que estan compuestas: la duna por la arena, la tierra baja
por la tierra fina que se deposita en ella con el estancamiento de las aguas
pluvia/es.
13 EItérmino ndek indica un embalse de agua salada de cualquier extension.
EIpropio océano, lIamado nadam ndek Igran embalse de agua salada/, es
considera do a la par de cualquier otra laguna salada por el hecho de
contener nahtix yow, es decir, 'agua salada', por lo que se le c1asifica en la
categoria de ndek lembalse de agua saladal. A diferencia de las otras lagunas
saladas, sin embargo, no posee una forma cerrada topograFicamente
perceptible, por lo que queda definido por el atributo nadam Igrandel. Oe
ahora en adelante, por cuestiones de brevedad y claridad, se preferira
traducir de todos modos ndek por /Iagunal o Ilaguna saladal incluso en las
traducciones literales.



[o]Xing /cabeza de la nariz/ indica la 'punta de la nariz' y
[o]mbeay [o]xing /boca de la nariz/ indica el 'contorno
de las fosas nasales' (Cuturi, 1981b:27-29; Cardona. 1993
(1985)b: 84-85. En este caso la proyeccìén metaforlca
ocurre fuera del dominio anatomico, pero segùn el mismo
mecanismo: se distinguen subcategorfas topograflcas de
una categorfa rnas inclusiva combinando un lexerna
topograflco primario (por ejernplo, tiUk Icerro/) con un
lexerna anatomico (Iolrnal /cabeza/ o [olxing/nariz/) oue
especìflca la parte referida a ese "todo" representado por
ellexema primario; tendremos asf [olrnal tiuk /cabeza del
cerrol para indicar su cima (como en el topémmo tokots
[olrnal tiilk lei cerro de la cabeza corta! 'el monte mocho'
n° 151)o [o]xing tiiik Inariz del cerrol para indicar su
estribaclén (como en el topénlmo [olxing tilik Inariz del
cerrol 'la punta del cerro' n° 139oue designa una peouefia
penfnsula forrnada por la estrlbaclon del mitiUk San
Dionisio lei cerro de San Dionisiol n° 147oue termina en
picada en la laguna).

del istmo de Tehantepec (la Laguna Superior). En fin, en
categorfas secundarias compuestas (en el tercer nivei),
indica otras configuraciones hìdrogràflcas menores, como
'manantlal'. 'corri ente' y 'lodazal'.

Muy relevante es el uso de lexemas de origen anatomico,
como por ejernplo [o] [mal /cabeza/, o[xing] /nariz/,
[o]mbeay /boca/, owix Imiembro superiori, segun un
criterio metaforico ya puesto de relieve por Cardona
(1976:108; 1979:252-61; 1985":43-66) y Cuturi (I981a y
198Ib), para el cual se usa el cuerpo como modelo de
denornlnacién y conocimiento de otros "cuerpos". como
la casa, el arbol. la red de pesca, la barca, el pueblo y,
como en este caso, el territorio mismo (Cardona, 1985a:
54-56). Ya en el tercer nivellos lexernas [olrnal /cabeza/y
[o]xing /nariz/, unidos al lexerna iut ztlerra/, designan las
categorfas de 'vado' y de 'punta, peoueria penfnsula',
distinguiendo discontinuidades topograflcas muy relevantes
en el paisa]e huave. Por lo oue se refiere a las categorfas
de agua, en el tercer nivei, se utiliza el lexerna anatomico
oniiUg /ojo/, oue unido ayow designa el 'rnanantial'."

Estos lexernas anatomìcos se vuelven a utilizar luego en
el nivei inferior (el cuarto), segun un procedimiento ya
propio de la partonomta anatomica huave, oue reutiliza
ciertos lexemas anatomìcos para designar partes del
cuerpo diferentes de las primarias: por ejernplo [olrnal

I nivei IUT 'tierra'

Del mismo modo, por lo oue respecta a las categorfas de
agua, tendremos [olmbeay lam/la boca del rfol para indicar
la desernbocadura, o bìen owix /mlernbro superiori para
indicar el brazo de una laguna (como en el topònìmo n° 15
tilul] owix hawiUn len el brazo [de la laguna donde] se ha
desbordado [el agua]1es decir, el brazo de la laguna llamada
tllill] hawiUn I[donde] se ha desbordado [el agua]l n° 14);

'cabeza' 'vado' 'duna'

I

III
'monte' 'monticulo' 'Ioma' 'tierra 'tierra baja'

ondulada'
'punta'

[o]mal iiit [o]mal wiiiid
/cabeza de la duna!
'orilla del Océano'

" EI lexema anatomico oniiiig /0;0/, unido a la categoria ndek /Iaguna
salada/, indica, en cambio, el 'remolino' que, en situaciones especiales,
puede iortnsrse en las aguas proiundes del océano; no se trata, pues, de
una categoria topogréiic», sino de un fenomeno hidrografico especifico.

IV [o]mal tiiik
'cima del
cerro'

[o]xing tiiìk
'estribaci6n del cerro'

" Arbol taxonérnico de las categorias topograficas de tierra; las lineas
discontinuas indican relaciones de inclusion logica no mediadas por el
nudo jerarquico superiot



IV [o]mbeay lam
'desembocadura'

[o]mbeay yow/ndek [o]mbeay [o]mal ndek
'orilla' 'boca' 'extremidad

de la laguna'

IniveI

II

11/111

m

\
OWIX

'brazo' [de la laguna]

\.
[ojmal owix
/cabeza del brazo [de la laguna]/

<> Arbol taxonomico de las categorias topograficas de agua; las lineas discontinuas indica n re/aciones de inclusion logica no mediadas por el nodo jerarquico
superior

, La jerarquia de nive/es togicos que he aplicado a la terminologia toponimica puede equipararse, a grandes resgos, a 105 correspondientes rangos reconocidos
generalmente en las taxonomias precienUficas del mundo vegetai y animai (Ber/in, 1981; Cordone, 1985b)

incluso un lexema anatomico compuesto (Iolmal owix/
cabeza del brazol 'falange'). fruto ya de una redetermlnacién

taxonémka en el dominio anatomico, puede ser reutilizado
abstractamente en el dominio topograflco para especificar
una configuracton especial de la laguna en su trazado
terminai, cuando se estrecha de manera alargada (véanse
los topònlmos n° 3y n" 242) (Tabla 4).

L1egados aouf vale la pena detenerse en el uso topograflco
de los lexemas anatòmìcos [olrnal zcabeza/ y [olrnbeay I
boca/, oue parecen jugar un papel realmente crucial en la
dlscriminacién-denominaciòn de un territorio tan variable
como el huave, donde la frontera entre la tierra y el agua
es a menudo fluctuante (Tabla 4). Ellexema [olmal, unido
al lexema iiit (lolrnal ilit Icabeza de la tierra/). indica la
categoria topogràflca 'vado' (tercer nivei), mientras QUe,
en un nivei inferior, lo podemos encontrar asociado, segun
un criterio partonomlco. al lexerna tiiik /cerrol para indicar
la cima ([o[mal titik Ila cabeza del cerro/l. o allexema de
agua ndek para indicar la extremidad de la laguna (lolmal
ndek Icabeza de la laguna/); en cambio, el lexema [o]mal
unido allexema wiiild /arena/Iduna' (Iolmal wllììd /cabeza
de la duna/), no ìndìcarà la parte alta de la duna, sino oue
denotata en particular la orilla del Océano Pacifico,
compuesta por una amplia pendiente arenosa donde
rompen las aguas, oue modelan la arena dàndole una forma

evidente de cresta (de ahf el uso morfologlco del lexema
anatomico [olmal. oue indica la 'cima' del arenai).

Podernos ya advertir, por lodo lo oue acabamos de decir,
oue el lexema [olrnal puede adouirir un valor doble,
prescindiendo de los niveles en los oue se utiliza (el tercero
o el cuarto). debido a la superpostcìòn de dos diferentes
puntos de vista, el vertical y el horizontal: puede indicar,
efectivamente, 'el punto rnas alto', corno en los casos de
[olrnal iìit /cabeza de la tierra/ en el significado de 'el
punto mas alto de la tierra (ba]o agua)' o bien 'vado' (tercer
nivei). o en el de [olrnal tliik Icabeza del cerro/tcìma del
cerro' (cuarto nivei). pero tambìén 'el punto extrerno' en
el plano horizontal, corno en el caso de [olrnal ndek/cabeza
de la laguna/'punto extremo de la laguna' (tercer nìvel)."

Igualmente se hace un uso ambivalente dellexema [olmbeay
/boca/: puede indicar cualouìer abertura a través de la cual
entra o sale agua (como en el caso de ti[i.il[ [olmbeay lam
len la boca del riol'la desembocadura del rio' nO l, ode
tijill] kicheech [olrnbeay len la boca peouefia/ 'boca
peouefia' n° 23). pero puede indicar también, corno una

15 Ellexema lolmal, unido a la categoria yovv, indica, en cambio, 'la cabeza
del agua' en sentitlo verncel, sin ninguna eceocio» topogréiic«, yadquiere
elsignifieado de 'ola' (define especialmente las enerespaduras de laslagunas;
las olas del oeéano, en cambio, se lIaman ahponch).



TABlA 4. Combinaciones de lexemas anat6micos y categorfas topograftcas "

IUt
/tlerra/

Yow
lagual

Ndek
Ilaguna
salada/

TiUk
!cerrol

WiiUd
/arena/
'duna'

Lexemas

anat6micos
no

compuestos

Lam
/rfo/

23 2 "13
19
1

2
5

2

• La co/umna de la izquierda ofrece 105 lexemas anat6micos recurrentes en la toponimia huave; en la linea superior se ofrecen las categorias topograficas
primarias. Las casillas correspondientes a la intersecci6n de las co/umnas y las lineas ofrecen las posibles combinaciones de lexemas anat6micos con categorias
iopogréiices. En la ultima co/umna se ofrecen todos 105casos en 105que 105lexemas anat6micos no se asocian a ninguna categoria topogtéiic« .
• * La categoria anat6mica lolmal puede ser usada también como lexema primario no unido a ninguna categoria topografica (en 77 casos). A veces parece
sobreentender el lexema iiit, por lo que hay que entenderlo como 'vado', mientras que otras veces designa un saliente en la orille de la laguna, por lo que
adquiere el significa do de 'cabeza, punta'. Hay otras veces en que, en cambio, designa 'la extremidad' de un teierente indicado en el top6nimo, como por
ejemplo en lolmal niiir /cabeza del mangle/ nO44, cuya exégesis indigena es "donde termina el niùr", es decir. 'donde terminan 105mangles' y no 'la cabeza del
mang/e' .
••• Ellexema lolxing, si bien se usa aparentemente como categoria primaria, parece sobreentender siempre la categoria iiit, como se deduce de las exégesis
"émicss" de 105top6nimos. En la tabla, pues, el numero de casos (19) en 105que el lexema lolxing es usado sin ninguna categoria topografica (fa ultima co/umna
de la derecha), es igual al numero de casos en que se asocia con la categoria iiit (segunda co/umna, empezando por la izquierda).

indica la orilla. 'la boca del agua (en la tierra}', es decir, el
punto donde eI agua "confina" con la tierra en el plano
horizontal; en el primer caso, pues, 'vado', pese a estar
compuesto por eI lexema iUt /tierra/, es una categoria de
transici6n con las categorfas de agua, mientras Q!Je en el
segundo caso 'orìlla'. pese a estar compuesta por el lexerna
yow lagual, es una categorfa de transici6n con las categorfas
de tierra.

La orilla del océano, sin duda la mas relevante de la
topograffa huave, esta connotada cornùnrnente tanto por
el lexema [o]mbeay /boca/ ([o]mbeay nadam ndek /boca
del gran embalse de agua salada-onlla del océano') como
por ellexema [o)mal /cabeza/ ([o]mal wiiUd /cabeza de la
duna/ 'cresta del arenal'): el primer término es de uso
genérico, mientras oue el segundo indica especfficamente
la pendi ente arenosa oue precede a la zona en la oue rompe
la resaca. Esta doble denominaci6n de la orilla oceànica
clarìflca, por una parte, la "rnodulartdad" de la posici6n
de 105 lexemas anat6micos [o]maly [o]mbeay en eI sistema
toponfmico huave y, por otra, el "resalto" de la orilla
oceanìca como discontinuidad topograftca en el paisaje

16 Por otra parte, también en el dominio anat6mico, las categorias de
'cabeza' y 'boca' tienen un papel centrai en las redeterminaciones tanto en
sentido taxon6mico como parton6mico; ella depende de la ambivalencia
de 105significados que pueden adoptar, segun 105puntos de vista desde 105
que se les observa: «Iolmbeay indica no 5610 todos 105orificios, las aberturas
hacia el exterior, sino principalmente 105contornos de 105propios otiiicios..»
(Cuturi, 1981b:29).

[olrnal /cabeza/ **
[olrnbeay /bocal

[o]xing /narlz/ ***
owix 'brazo'

[o]mal owix /cabeza del brazo/

[o]wil /trasero/

9
19

boca vista desde lo alto, 'el perfrnetro' de las lagunas, es
decìr. 'la orìlla' de lagunas mas o menos grandes y
persistentes (como en el caso de [o]mbeay yow soh /la
boca del agua de la acacia/Ta orilla de la acacia' n° 190).
Se dirà entonces [o]mbeay wahyow Ila boca del agua en la
nuca [del pueblo]l'la ribera de la laguna en la nuca [del
pueblo]' para indicar la orilla del embalse de agua dulce
oue bafia al norte el pueblo de San Mateo (n° 201), pero
tarnblén [a]lood [o]mbeay wahyow lrompe la boca el agua
en la nuca [del pueblo]l '[donde] se abre la boca en la
laguna en la nuca [del pueblo]' (n° 90) para indicar el
punto de la laguna donde se puede abrir una boca en la
temporada de lIuvias.

EI uso ambivalente y flextble de los lexemas [o]mal y
[olmbeay" (a caballo entre el tercer y el cuarto nivei, entre
tierra y agua) posee, pues, una funci6n crucial en la
denominaci6n de categorfas topogràflcas intermedias,
como san las de "orllla" y "vado", diffcilmente reducibles
a la oposici6n tierralagua: como la orilla y el vado son 105

puntos topografìcos donde la tierra se encuentra con el
agua de las lagunas, asf los dos lexemas anat6micos oue
las denotan son el nudo lingUfstico del sistema toponfmico
huave, la conexi6n entre categorfas topograflcas de tierra
y categorfas topogràflcas de agua. [o) mal unido a iìit indica
eI vado, 'la cabeza de la tierra (ba]o agua)'. es decìr. el
punto donde la tierra "confina" con el agua en la
profundidad, mientras oue [o)mbeay unido ayow (o ndek)



huave: los dos lexemas anatomìcos clave (nodo entre

categorfas de tìerra y de agua) se encuentran precisamente

en el punto del palsa]e donde el conffn entre la tierra y el

agua es màs acentuado." Asf, la doble denornlnaclén de

la orilla oceanìca representa, tanto en la lengua como en

la practìca. un "rornpeolas" entre la delgada lengua de

tierra, de la oue las comunidades huaves obtienen su

sustento (practicando la pesca en las lagunas interiores,

pero también la agricultura y la ganaderfa en los pobres

terrenos del interior, véase Signorini, 1979; 45-70), y la

gran masa de agua salada. oue en la cosmovislén huave

circunda completamente eI disco terrestre, hasta unirse

con la boveda celeste (Lupo, 1981). También la zona de

transici6n entre la playa seca y el agua oceanlca ouedara.
pues, discriminada sernanncamente. como para segmentar

de manera discreta el flu]o continuo de las olas oue
confunde esta linde fundamental entre la tierra y el agua;

esta zona esta desìgnada por tres términos: el trozo exterior

rnas levantado es lIamado tlliil] axihlind ndek/donde sube

el mari, el punto, rnàs interior, donde caen las olas, es

lIamado ti [UI! apop len la espurna/. y el punto aun rnas

interior y totalmente sumergìdo. donde se levantan las olas,

es lIamado tilul] ahponch len los rornpientes/.

La orilla oceanìca es,· pues, un espaclo de conffn

simbolicamente importante, por lo oue tanta atencién léxica

puede [ustìflcarse precisamente por la "llrninaridad' de ese

espacio, como atestiguan las practìcas econòmìcas y
rituales con oue es utilizado. Pese a ser la pesca la principal

actividad economica de San Maleo, los pescadores locales

se aventuran muy raramente en alta rnar por carecer de

embarcaciones adecuadas para la pesca de altura. Sus

técnicas de pesca oceànica son, en efecto. rnuyprudentes":

con el cuerpo ti[UI] axihlind ndek Idonde sube el mari, se

lanza el esparavel ti [UI] apop len la espuma/ y luego se

recupera con una cuerda oue lo mantiene atado a la rnuiieca

del pescador: solo pocos temerarios se arriesgan a pescar

ti[UI] ahponch len los rompientesl, dejandose arropar por

las olas. En la estaclén del viento del norte (de noviembre

a febrero), algunos utilizan una cometa, a la oue atan eI

esparavel, para. evitar los golpes de mar y poder pescar

rnas adentro del mar. Por otro lado. una de las practtcas

rituales màs destacadas y sagradas del ciclo ritual de San

Mateo culmina precisamente en la orilla oceànlca. hacia la

oue. tras la Cuaresrna, se dtrlgen en proceslon las

autoridades municipales para depositar sus ofrendas y
formular sus oraciones, propiciadoras de lIuvia y
abundancia para toda la comunidad.

Observaciones finales

Atendiendo a una vìstén de conjunto, podemos sin duda

alguna decir oue también la toponimia huave responde a

un criterio generai de organizacién [erarouìca segun un

principio universal oue actua en todos los dominios de la

experiencia, como ya ha sido ampliamente demostrado en

rnas de una ocasion en el ambito de la lIamada etnociencia;

tampoco los nombres de los lugares responden

simplemente a la exìgencìa de diferenciar distintos puntos

de un territorio, sino oue parecen mantener entre sf

relaciones logico-cognitivas rnas o menos sistematizables

(como en el caso de los specimina btologtcosl, oue

esconden implicaciones simbéllcas relevantes. Por otra

parte, serfa forzar demasiado las cosas definir la toponimia

huave como un sistema taxon6mico en toda regia, al mismo

nivei oue eI botanico o zoologico o, incluso en parte, eI

anatomico (Cardona, 1979, 1993 11985bl. Cuturi 1981a,

198Ib).

Ya se vio oue no existe continuidad lingUfstica, morfologìca

ni psicologica entre los primeros dos niveles de la [eraroufa
(oue distinguen categorfas de tierra y de agua segun un

criterio de naturaleza) y el tercer niveI. donde se hallan

las categorfas topograftcas (distinguidas segun un criterio

morfolégtco): puede afirmarse oue tiiik !cerrol es una

categorfa topografica de tierra, pero, desde luego, no se

puede decir, sin forzar las cosas. oue pertenezca a la clase

wilud /arena/ o chikot iiit Itierra friable/ (segundo nivei).

Del mismo modo se puede afirmar oue la categorfa ndek

Ilaguna salada/ esta incluida, en el primer nìvel, en la

categorfa de yow /agua/ y, en el segundo, en la de nahtìx

yow lagua salada/, solo por continuidad logica, pero no

existe ninguna continuidad lingUfstica, psicologica o

rnorfologtca entre el tercer nivei y los dos primeros. Por

necesidades taxonémicas la categorfa de ndek Ilaguna

salada/, opuesta, en el tercer nivei, ayow en el significado

topograftco de Ilaguna dulce/, tendrfa oue estar incluida

en una categorfa de rango superior oue las englobe a

arnbas, como 'laguna' en sentido generai; esta categorfa

esta ausente, y en cada caso oueda identificada

simplemente con yow (como en eI toponìmo tso!yow lagua

de las garzas realesl 'laguna de las garzas reales' n° 249,

cfr. nota 6) o con ndek (siendo las lagunas, por lo generaI.

de agua salada) (véase Tabla 4).

En la toponimia huave pueden hallarse solo fragmenta-

riamente trazos de taxonomfa, en el sentido propìo del

término, en torno a algunos "Iocos topogràflcos"

sobresalientes como los de [o]mal iut /cabeza de la ti erra!

'vado' o wiiud /arenazduna'. Para el topénlmo [o]mal iìit
soh /la cabeza de la tierra de la acacia/ 'el vado de la

acacla' n? 219, por ejernplo, pueden encontrarse por lo

menos tres niveles de inclusi6n [erarourca, tanto desde el

17 Esta coincidencia queda aun mas de manifiesto mediante un tercer
término usado, menos frecuentemente, para indicar la orilla del océano:
lolmbeay lolmal wiiiid Ila boca de la cabeza de la dunal 'e! perimetro de la
cima del arenai'; éste es el unico caso que conozco en que las dos categorfas
anatomicas lolmbeay y lolmal van unidas en un mismo término topografico.



caotico reino de los organismos. adouiere un aspecto muy
distinto" (Bateson, 1979:266). Este mismo autor parece

exhortarnos a no confundir las "cosas de la logica" (para

entendernos. los tipos logicos de Russell) con la "logica
de las cosas" y a actuar con pìes de plomo a la hora de

dejarnos llevar por la "parcial analogia" entre la logica y
los fenomenos reales: en este dificil ejercicio habrla oue

tener en cuenta, por lo menos. el hecho de Que la logica

no puede contemplar entre sus variables el factor tiempo:
en el "sl. .. entonces ..... de la logica no existe el tiernpo. En

el rnundo sin tiempo de la logica la sigui.ente aflrrnadon

seria una parado]a: "si ese lugar es una duna entonces es

un vado"; pero, trasladado al rnundo de los Ienòmenos y
la ìnformaclon. esta paradoja se extingue en los procesos

ternporales: el movimiento de la duna oue, empujada por

el viento. entra en la laguna y forma un vado. extingue la

antinomla logica entre las categorìas de 'duna) 'vado'; las

palabras no san solo etìouetas. sino sobre todo tnformacìon
oue se transmite en el tìernpo, y. por constguìente, "vectores
de significado" elastìcos y diictlles para los procesos

ternporales.

punto de vista taxonornlco como linglifstico. morfolégìco

y psicologico: iUt /tierra/ [olmal iUt /cabeza de la tlerra/

101mal iUt soh /cabeza de la tierra de la acacla/, Por otra

parte. el procedimiento de incluslòn [erarouica oue lleva
de iilt a [olrnal iUt soh no parece ser logicamente llneal.

segun el principio de mutua "inclustvldad-exclusividad"
oue reina en las taxonomjas biolégicas. Segun nuestro

modelo formai (Tabla 3). eI toponìmo [olrnal iUt soh oueda
incluido en la categoria de [olmal iilt 'vado' (en el tercer

nivei). compartiendo sus caracteristicas morfologicas de
"relìeve en el fondo de una laguna". y la categoria de 'vado'

oueda inclulda en la de wiiUd /arena/ (en el segundo nivei).

por estar los vados generalmente compuestos de tierra
arenosa: la categoria de wiiud /arena/ esta, a su vez. induida
en la de iUt/tierra/ (en el primer nivei). por indicar un tipo

de tierra. Por otra parte. el lexerna wiiUd. redeterminado

en el tercer nivei. puede designar tarnbìén una categoria

topograflca analoga a 'vado', es decir. 'duna', inclulda a su

vez en el taxon de wiiUd con la acepcìén de /arena/ (en el

segundo nivei) (cfr. la nota 15); desde este punto de vista.

'vado) 'duna' son dos categonas mutuarnente excluyentes

dornìnadas por un mismo taxon de rango superior ('arena').

pues tanto el uno como la otra estan compuestos de tierra

arenosa. Pero no existe solo esta clastflcacton teorica.

existen varìas clasillcaciones posibles segun los casos. las

necesidades topograftcas especfficas. las practicas

partìculares de los lugares. Puede ocurrir. pues. oue una

duna entre en una laguna. movida en su movimiento

estacìonal por los vientos del norte. hasta formar un vado;

en este caso [01 mal iUt /la cabeza de la tierra/ seria

propìamente la cabeza de la duna sumergida y la categoria

'vado' estarla en una relacìon de ìncluslon y no de excluslon

con respecto a la categoria 'duna'." Por lo menos en un

caso, a mi entender. este procedimiento tiene una

constatacton empfrica: el wiiUd camposanto /la duna del

camposanto/ n° 208 oue continua en la laguna y se

convierte en [olrnal iiit camposanto /la cabeza de la ti erra

del camposantol'eI vado del camposanto'." La categoria

wiiUd /arena/ (al igual oue yow /agua/, [olrnal /cabeza/ y
[olmbeay /boca/) es. pues. una categoria flexible a caballo

entre el segundo y el tercer nivei oue, segun las necesidades

topograllcas. puede generar la nocién de duna. vado u
orilla oceanìca (Tabla 3).

EI mundo de la logica formai no es el mundo real. oue

resulta rnucho rnas completo y. sobre todo. incoherente

oue el primero; si la logica formai no contempla entre sus

posìbllidades la paradoja (una clase no puede ser elemento

de si mlsrna ni una clase de clases puede ser una de las

clases oue conforrnan sus elementos)." en el rnundo real

y de la cornunlcaciòn lo oue seria una parado]a para la

logica formai esta a la orden del dia: "[ ... 1 la idea de 'tipo

logico' cuando se trasplanta de los reinos abstractos

habitados por los fllosofos de la logica matematica al

Por otra parte. el continuum topograflco es mucho rnas

tluido oue el continuum biologico. y aun mas en un paìsa]e

como el de San Mateo del Mar, donde. de un ano a otro.

una duna oue pasa a la laguna puede crear un vado y las

orillas de las lagunas pueden cambiar de conftguracìén.

segun la pluviosidad y 105 puntos de abertura de las bocas.

Asf. el continuum topografìco ofrece bien pocos limites

naturales a la segmentacton sernantlca y cognoscitiva de

las categorias oue. necesarlarnente, habran de ser mucho

mas tlexibles y difuminadas oue 105 specimina bìologtcos.

La practìca del territorio reouiere. de todos rnodos. oue

se transrnìtan puntos de referencia mas bien estables en el

tiempo, incluso en un paisa]e oue cambia de estaclon a

estacìòn: por este motivo el uso tan Ilexìb!e de las

18 Es interesante observar que la categoria 'duna', ademas de por ellexema
wiiiu! [srene], es designa da también a menudo por el simple lexema iut
[tierre]; desde este punto de vista, pues, existiria también continuidad
linguistica, ademas de taxonomica, morfologica y psicologica entre 'duna'
(iut Itierral 'duna') y 'vado' ([olmal iut /cabeza de la tierral 'cabeza de la
duna').
IO Esta asooaoon me la con firma esponraneameme }. 0., quien, hablando

de las dunas moviles que, empujadas por el viento, atraviesan
periodicamente las lagunas, me dice: «hayats iut ... es tierra nueva; mira...
en aquel entonces no habia mas arena (.. .), aqui el viento soplo y echo una
tierra, ssi, para cruzar la laguna, entonces de a/la dijeron hayats Wl. .. Porque
yo, cuando yo era chamaco, era yo de edad de trece, catorce anos, pues
no habia iut, muy poco, nada mas hayats Wt y. .. este ... mal iut soh y wiiud
nahmbeal y ... wiiud camposanto (.. .), pero ya después ahora ya hay varios
Wt ... por el viento)}. Notese Comoa la 'duna' se la designa indiferentemente
con 10.1 lexemas wuiid e Wt, y como se /leva a cabo un esponténeo
deslizamiento de significado desde wiiudliut 'duna' a lolmal iut 'vado'.
lO Se hace aqui referencia a la teoria de 10.1tipos logicos de Bertrand Russe/l
expresada en 10.1Principia Mathematica de 1910. Toda la etnociencia
"ciésice" (la que deriva de 10.1estudios de Ber/in y sus colaboradores), por
otre parte, ha venido siempre utilizando la jerarquia russe/liana de 10.1tipos
16gicos como mode/o epistemol6gico guia en el estudio de 10.1saberes
naturales de las sociedades no occidentales.



categorias topografìcas representa una gran ventata

lingUistica para la practìcay el conocimiento del territorio,

sin oue la incoherencia logica oue elio provoca merrne la

comunlcacìon interpersonal, por una parte, ni la adherencia

de la palabra a los accidentes geograficos, por la otra.

Mas alla de las exigencias de coherencia eptstemològica,

por lo demas. no podemos ignorar oue los topénlrnos son

utilizados siempre por las personas en su funclén

onomastìca.y esta funcién identifica un Quinto nivel. oue
podriamos definir pragmauco, en nuestra reconstruccton

del sistema toponimico huave, oue dificilmente puede
ponerse en conexlén con los anteriores; en este nivei, la

etloueta lingUistica no corresponde a una categoria

topogratìca abstracta, sino a un sitio concreto. Aouf el

lexerna determinativo desernpena su funclon de especìflcar

la individualidad de un lugar] los dos subsistemas de los

topénimos de tierra y de agua ouedan organizados entre

si rnas oue por relaciones logtcas de incluston-oposlcion.
por relaciones espacrales de postcìén reciproca, a veces
explicitados en el uso de prefi[os locativos anatomìcos

(como, por ejernplo. en [telmbas potson niUr Ifrente al

monticulo del manglel n° 38).

Quiza deberfamos replantearnos la toponìrrua. antes oue

como sistema logico, como un sistema pragmattco, es decir,
practicado por las personas en su utilizacién del territorio;

es evidente oue ésta privilegia las relaciones espaciales

entre los lugares con respecto a las relaciones logicas entre

las categonas. todo elio en perjulclo de la coherencia logica

del sistema. No hernos de considerar las [eraroufas

espacìales de los lugares (un sitio, en el sitio, etc.) como

si fueran [eraroutas logicas entre categorias; no siempre el

plano empirico-espacial puede superponerse

automaticamente al logico-cognitivo. EI sitio nO24 llamado

mindek sow Ila laguna de los cerdosl es un punto especial

de la llamada kicheech [olrnbeay /boca peouefia/ n° 23

oue se abre en la laguna llamada kawak ndek Ilaguna surl

n? 246: el sitio n° 24 està. pues, incluido geograficamente

en la 'boca peouefia' (n? 23). pero el lexerna oue lo denota

(ndek/laguna salada/) ìncluye taxonornlcarnente el lexerna

[o]mbeay /boca/ del toponìrno n° 23 (véase Tabla 4). A

menudo ocurre Que alrededor de los oue podrìamos llarnar

"topéntrnos Iocales" se desvian en "racimo" otros

topontrnos derivados oue se han creado anadìendo a la

categoria primaria un prefijo locatìvo" u otra categoria

segundaria usada como referente:" en estos casos.
bastante nurnerosos, la relacìon entre los toponlmos es,

mas oue de inclusién logica, de proximidad espaclal.

Es menester admitir, pues, oue forzar la parrilla formai de

la taxonomia aplìcandola rigidamente significa no tener

en cuenta la praxis lingUistica de los nativos,

inevitablemente ligada a la "practlca" de 105 lugares. La

etnotoponimia huave puede ser considerada como

genéricamente [erarouica, pero solo fragmentariamente

taxonomìca. con trazas de procedimientos partonérnlcos

en torno a algunas categorias (como las de "cerro" ]

"lagunal y un destacado recurso a la metafora anatomica

en la organrzacton de las relaciones (Iogicas) entre

categorias y (espaciales) entre sitios. Esta parece ser el

resultado cornplejoy estratlflcado de "practtcasy "Iogicas"

entrelazadas, a las oue el simple punto de vista [erarouìco

no le hace completamente justicia; al igual oue otras

(pienso en la toponimia de los nahuas de la Sierra estudiada

por Beaucage), tarnbién la toponimia huave es un sistema
hibrido nacìdo de la combinaciòn de logicas taxonomtcas,

partonornicas y metafoncas. siempre ligadas a las practicas
de utillzaclòn del territorio.

EI dominio toponimico, por lo dernas. no esta

rigidamente separado de otros "dominios semàntico-

cognìtivos": no ha] rnas oue ver, por ejemplo, oue hace

constantemente referencia a las taxonornfas botanìcas y
zoologìcas" (en los lexernas determinativos) ] a las
partonomias anatérnìcas (en los prefijos locatìvos y en

las categorias topograflcas): podrtarnos. incluso, decir

oue la estructura lingUistica de gran parte de la

toponimia huave es una "construcclon de encaje" oue

cruza la clasìllcacion de los terrenos y las aguas con las

taxonomias btologicas. por una parte, y la partonomia

anatomica, por la otra. Adernas de localizar relaciones

de mclusìon [eraroulca entre taxa topograflcos, seria

entonces necesario delinear las relaciones transversales

entre térmìnos heterogéneos (Iugares, animales o plantas

y partes del cuerpo) pertenecientes a c1ases de discurso

totalmente distintas (territorio, formas de vida y
anatomia). Considerada desde una perspectiva

taxonornìca clastca. oue busca relaciones de ìnclusìén

[erarculca entre térrnlnos y taxa. la toponimia huave no

es mas oue un sistema solo en parte coherente de

denorninaciòn y claslftcaclon del territorio oue tiene

poco oue decirnos sobre los aspectos sirnbòlìcos: pero

en cuanto abandonamos esta perspectiva advertimos

dimensiones inesperadas,] nos darnos cuenta de oue

el territorio, el cuerpo hurnano y las forrnas de vida no

son arnbìtos de discurso "estancos" e incomunicantes.

11 Es lo que sucede con potson niiir /el monticulo del mangle/ nO 37, que
tiene como top6nimos derivados {telmbas potson niOr/frente al monticulo
del mangle/ nO 38, y lolpech potson niùr /a espaldas del monticulo del
mang/e/ nO 39.
n Es lo que sucede con wahyow /el agua en la nuca Idei puebloll 'kionoet
la laguna eri la nuca [del pueblot rompe [Ios diquesl' n° 222, miiiit [allood
wahyow 'el vado {don del la laguna en la nuca Idei pueblol rompe [105

diquesl' nO 223 y bulsa lallood wahyow 'la bolsa Idondel la laguna en la
nuca Idei pueblol rompe 1105 diquesl' nO 224.
2J Por otra parte, el propio Cardona, estudiando las taxonomias biol6gicas
huaves, observ6 que a algunas especies se las distingue en domésticas y
salvajes anadiendo allexema botanico un lexema topografico: por ejemplo,
en pii /guamuchil/ y mipil tiiik /guamuchil/ de montana/ (GR. Cardona,
1979:247-50).



oue le otorgan 'texturay oue pueden interpretarse también

mediante los nombres oue se dan a los lugares.
sino dominios oue se compenetran y se aluden

mutuamente en una reciproca ìnteltgtbtltdad.

Ya se ha visto oue la metafora corporal. trasladando

significado desde el dominio anatomico al topogràftco,

permite conceptualìzar una relacìon incierta y fluctuante

entre "tlerray "agua". dando nominabilidad a categorias

destacadas como 'vado'. 'orilla' y 'boca', Este uso de la

metafora corporal (en las categorias topograftcas y en los

prefijos locativos) nos coloca frente a una compenetracìon
profunda de significados entre corporalidad y espactalìdad.
En distintas circunstancias -simples conversaciones

cotidianas. narraciones miticas, locuciones rituales- la

praxìs comunicativa huave tiene constantemente en cuenta

los puntos cardinales (kaluy /norte/, kawak /sur/, nonUt

/este/, noleat/oeste/) para contextualizar geograficamente

los enunciados; de este modo. en cualouìer contexto (desde

el espacto cerrado de una casa hasta el espacio abierto de

una laguna) se dirà oue un referente esta situado al sur o

al norte. al este o al oeste con respecto al hablante. antes

oue a su derecha o ìzouterda. Estas defxìs" locativas van

acompaiiadas a menudo por un gesto oue indica el punto

cardinal y orienta pragmaticamente el enunciado en un

marco topograflco mas amplio, EI uso del cuerpo es en

este caso un recurso semlòtìco importante oue contribuye

a otorgar sentido al enunciado al ponerlo en conexlon

virtualmente con el espacìo geografico: los gestos. las

posturas y los movimientos de los cuerpos en el espacio

fisico ponen en conexién el espacio geografico y el cuerpo

anatomico en un unico marco de significado, No ha de

asombrar. pues, oue la toponimia. expreslon lingUistica

del espacio geografico. esté tan fuertemente connotada

por la metafora corporal: del mismo modo oue la defxis

espacial "contextualiza geograficamente" en la praxis

lingUistica los enunciados. las acciones y los gestos. la

metafora corporal "contextualiza anatomicamente" en la

toponimia los lugares. volviendo a conectar. en el plano

topograflco. el espacio geografico y el cuerpo anatomico,

Desde esta perspectìva. pues. el territorio puede

convertirse en la "ìnterfaz" en la oue se ponen en conexién
discursos oue solo por exigencias heuristicas estamos

acostumbrados a considerar como separados. en el "eje"

de una plétora de significados mùltìples, inscritos y
practicados en el espacio mediante los topòntrnos: desde

la metafora corporal, por ejemplo, podriamos emprender

un recorrido oue nos lIeva del territorio al cuerpo. de éste

a la enfermedad ('topicamente' concebida) y a las

concepciones animicas. y de aouf volver al espacìo, a los

lugares donde se curan las enfermedades y a 105 gestos

oue se realìzan para curarlas." La representacìon del

territorio (es decir. la idea oue de él tienen los huaves y
los significados oue le atribuyen). descansa. en mi opinién,

rnas oue en una imagen coherente y circunscrita.

precisamente en esta conexién reticular de significados

Apéndice 26

Top6nimos huaves

I) [olrnbeay lam Iboca del rfol
2) [olxing patiiir Inariz del mezouìte/ 'la punta del mezouìte'
(Prosopis [ulìfora)
3) [olmal owix /cabeza del brazo [de la lagunall 27

4) [allood [olrnbeay lrompe la boca/ '[donde] se abre la boca'
5) [01mal niiir /cabeza del mangle/' cabeza del mangle' (Rhizophra
mangie)
6) [olwll somb /culo ciegol 'fondo ciego'28
7) [telrnbas pii Ifrente al guarnuchll/ (Pithecellobium dulce)
8) [telrnbas op Ifrente al zacate/ (forra.e) o /frente a la encina/
9) [te] mbas nahkiil Ifrente al neruifar/ (Eichhornia crassìpes)

[olmbeay yow nahkiillboca de agua del nemifar/ 'ortlla del
nenùfar'

24 "EI término "deictico" -que deriva del sustantivo griego deixis y del verbo
deiknumi, cuyo significa do originai es "mostrar", "indicar"-subraya /.. ,/ la
naturaleza de algunas expresiones linguisticas ane/adas a la situecict:
espacia-- temporal y que pueden ser interpretadas solo con referencia a
dicha forma de "sncleje",» (Duranti, 1997:186.)
15 En el pensamiento huave, el cuerpo, la enfermedad y las concepciones
animicas son conceptos estrechamente ligados entre si y conectados con
la espacialidad, También en San Mateo del Mar, como en gran parte de
México, puede hallarse una relacion especial de "identidad espiritual" entre
el cuerpo de un individuo y su doble animico (en generai un animai o un
fenomeno atmosférico), conocido como tonai o tono en la literatura
etnol6gica, aunque localmente se le IIama ombas /cuerpo/ (L. Tranfo, 1979:
136-163). Cada individuo, desde que nace, posee un alter ego que vive en
lugares lejanos y desconocidos, en un espacio-tiempo separado e
independiente del individuo; entre el cuerpo de una persona y su a/ter ego
hay piena coesencia (hasta el punto de que se uti/iza el mismo término,
ombas /cuerpo/, para indicarlos a ambos) y, en virtud de dicha relaci6n, el
cuerpo puede sufrir las peripecias yasechanzas de que es victima su alter
ego. En la nosologia tradicional huave existe una categoria especifica de
enfermedades, generalmente muy graves, IIamadas nWng ahWy /d6nde esta!,
en referencia allugar lejano donde se encuentra el alter ego: "La definicion
esta en relaci6n con la naturaleza inducida e indirecta de la enfermedad
que se abate sobre el hombre por resonancia y no puede curarse si no es
remonténdose a la causa, alli donde reside el tono afectado. Por elio hay
que alcanzarlo en ellugar en que se encuentre y salvarlo del peligro que se
cierne sobre é/. Esta tarea es propia 1...1 del curandero ritual que toma el
nombre de neaxaing /el que levantal, término ligado a su eccion, que consiste
en "Ievantar" (con el significado de levantar y trasladar) tanto al enfermo
como a su alter ego: uno aqui, y el otro alla donde éste.» (/. Signorini, L.
Tranfo, 1979:191-192).
26 Los toponimos van en orden numérico con referencia al mapa; el numero
acompafiado de dos letras -por ejemplo 13 a-b) niung kok /donde [estti!'el
cocol- indica que el toponimo se usa en verio: lugares a lo largo de un
unico eje espacial (por lo generai en direcci6n norte/sur); cuando se ha
recogido mas de un topònimo para un mismo lugar, 105 nombres que siguen
al primero se indican con un guioo. Entre paréntesis se dan 105 nombres
cientificos de las plantas yanimales.
27 La categoria topogréiic« {o/mal owix /cabeza del brazo/ 'falange' indica la
extremidad estrecha y alargada de una laguna, en este caso la laguna IIamada
IteJmbas moing /frente al terreno ondulado/ nO21.
28 Asi se denominan 105 lugares donde se construyen, con empalizadas y
cafiizos, barreras en el fondo de la laguna para capturar las gambas.



IO) [allood [01mbeay mìestas teat /rornpe la boca de la finca del
sefior/ '[donde] se abre la boca [unto a la finca del patrono:"

ndorrop yow rniestàs teat Ifoso de agua de la finca del sefior/
'pozajunto a la finca del patrono'
Il) [allood [o]mbeay miwUUig peach /rornpe la boca del terreno
bajo/ '[donde] se abre la boca del terreno bajo'- ndorrop yow
miwUUig peach Ifoso de agua del terreno bajol 'poza del terreno
bajo'
12) indeow mil /rnuere el r6balol' [donde] rnuere eI r6balo (Mugil
cephalus) -[o]mbeay indeow mil /boca [donde] rnuere el r6balol
13a-b) niUng kok Idonde [esta] eI cocol (Cocos nuchifera)
14) ti[UII hawiUn Idonde se ha desbordado lei agua]1
15) ti[U\] owix hawiUn len eI brazo [de la laguna donde] se ha
desbordado lei agual/
16) tijiil] tsarrap Idonde lesi prominente/ 'donde [es] ancho y
nivelado'
17) [olmal ilit kahìul Icabeza de la tierra de la madre de sal!
'vado de la madre de sal' (Aircennia germinans, arbol)
18) mitiiiìd mixiig lei camino de los zapotecas del istrno/"
19) micruz mixiig/la cruz del zapoteca del Istmo/ 'la cruz donde
rnurié el zapoteca del istmo'
20) tilul] patiUr Inel mezouite/ '[donde esta] el rnezoulte'
(Prosopis [ulìfora, arbolì
21) [telmbas moing/frente al terreno onduladol
22) ornbliirn teat cruz lei refugio del padre cruz/ 'la capilla de la
cruz'
23) tllìll] kicheech lolmbeay len la boca peouefia/ 'la boca
peouefia'
24) rnlndek sow Ila laguna de los cerdosl
25) rnitiiud yow lei recorrido del agua! 'la corri ente'
26) [olpech oex la espaldas de la pitahayai (Cereus. cactus)
27) [olpech moing la espaldas del terreno onduladol
28) mitiiUd sap lei camino de las ovejas/
29) ahntsop tiiiid Igermina eI camino/ '[donde] arranca el camino'
30) [olrnal nahal /cabeza profunda! 'cabeza del agua profunda'

rnlbarco presidente Ila barca del presidente [de Salina Cruzl/
mibarco PRD Ila barca del PRDjl'

31) tarrap niiik Ila churnbera de hojas anchasl '[donde està] la
churnbera de hojas anchas' (Opuntia lasiacantha)
32) mitiilid tarrap nliik/el camino de la chumbera de hojas anchasl
33) mirrlinch soots lei rancho del blgote/ 'el rancho del sefior de
btgote'
34) [telrnbas rlinch Ifrente al ranchol
35) [telrnbas ten Ifrente al ciruelol (Prunus mexicanus)
36) lolrnal [telmbas ten Icabeza frente al ciruelol 'cabeza frente
al ciruelo
37) potson nilir Imontfculo del mangle! (Rhizophora mangi e)
38) [telrnbas potson nilir Ifrente al monticulo del manglel
39) [olpech potson nilir Ide espaldas al montfculo del mangle!
40) ombìurn teat cruz lei refugto del padre cruz/ 'la capillita de
la cruz
41) ulul] [naldarn [olmbeay len la boca grande! 'la boca grande'
42) mintsan nahchow /càlido de las cafias/ 'lei lugarl càlldo
Iresguardado] por las carias' (Arundo donax)
43) miiiit mahtsoy Ila tierra del pelfcanol 'el vado del pehcano'
(Pelecanus occidentalis)
44) [olwìl somb /culo ciegol 'fondo ctego'
45) mindek niUr Ila laguna del mangi e! (Rhizophora mangle)
46) [olrnal nilir /cabeza del mangle/"donde termìnan los rnangles'
47a-b) niling barco Idonde lesta] el barco/"

nandeow barco lei barco muerto/
coreano
[telrnbas pii Ifrente al guamuchill (Pithecellobium dulce)

48) potson nilir Imonticulo del manglel (Rhizophora mangle)
49) niling tok Idonde [estàl la higuera! (Ficus carica)
50) niUng hacienda Idonde [estal la hacienda!
51) [olmal potrer Icabeza de la empalizadal 'cabeza de la
ernpalizada' o 'extrernldad de la ernpalizada'
52) niUng korrul Daniel Idonde [esta] eI terreno vallado de Daniel!
53) [telrnbas Santa Marta Ifrente a Santa Marfa!
54) ahntsop tiiUd/germina el camlno/Tdonde] arranca el camino'
55a-b) niUng faro Idonde [està] el farol
56) [telmbas mboch Ifrente al rnarsupìo/ o Ifrente al cangrejo
grande! 'frente la la laguna del el marsupìo o cangre]o grande'33

lo Imal mboch Icabeza del marsupiolo /cabeza del cangrejo
grandel 'cabeza del marsupìc' o 'cabeza del cangrejo grande'
57) mirrUnch Demetrio lei rancho de Demetrio/
58) lolxing [olmbeay Inariz de la boca! 'punta de la boca'
59) tiliill lojmbeay nìpììch len la boca pala! 'la boca de la pala'
60) portillo 'peouefio puerto
61) lolxìng patilir Inariz del mezouite/ 'punta del mezouite'
(Prosopis [ulifora. arbol)
62) tiliil] mboch len el marsupìo/ o len la llaguna del] cangre]o
grande! 'Iaguna rnarsupio' o 'laguna del cangrejo grande'
63) rnìrrunch loy 'el rancho de la gente de Santa Marfa del Mar
64) [olxing [o]mbeay Ila nariz de la boca! 'punta de la boca'
65) milol ndeoh lei pozo del hùerfano/
66) [olpech or la espaldas del roncadorl (Umbrina coroides,
pez)
- ngarraw ilit Itierra vieja, 3~onsumida!
67a-b) nots weak lun cuernol
68a-b) punta piedra 'punta de pìedra
69) kandelfa 'donde esta la hierba de la vela (kandeal soexl'
70a-b) lolxing xiul Inariz de los arboles/ 'punta de 105 àrboles'
71) [olpech iiìrn la espaldas de la casa! 'a espaldas de las casas
de Santa Marfa del Mar'
72) mitiilid lolpech moing lei camino a espaldas del terreno

'" EI top6nimo estas -del castel/ano estancia 'iince, granja -: indica las tie-
rras "comunitarias" donde antiguamente se criaba el ganado administrado
por las autoridades municipa/es, patrimonio del patrono San Mateo (miestas
teat (finea del seiiorl) o de la Virgen de la Candelaria y la Virgen de la
So/edad (miestas miim (finca de la seiiorel), Este ganado se utilizaba duran-
te las fiestas que se les dedieaba (Signorim, 7979:57-58, 78, 94-95).
30 EItérmino mixiig indica a 105 zapotecas procedentes de la zona del istmo
de Tehuantepec. Durante las (iestas de la Virgen de la Candelaria (el 2 de
Iebtero), mucha gente I/ega a San Mateo del Mar de todo el istmo para
venerar a la Virgen y vender productos en el mercado, y algunos se banan
en las aguas del océano, consideradas terapéuticas y milagrosas; el camino
que I/eva por entre matorrales desde el pueblo hasta la oril/a del océano se
lIama precisamente 'e! camino de 105 zapotecas del istmo'.
31 Top6nimo muy reciente que indica un punto de la playa del océano
donde, en 7999, encaff6 un barco de pesca propiedad del alcalde
(presidente municipaf) de Salina Cruz, perteneciente al Partido de la
Revoluci6n Democratica (PRO).
J' Punto de la playa don tle, en 7977, naufrag6 un buque de carga coreano.
Durante lo» dré1~ ue marea baja la carcasa, ya casi completamente cubierta
por la arena, sobresale a/gunos metros por encima de la arena.
3J Top6nimo de signifieado incierto. EIlexema mboch se refiere, seglin algunos
informantes, a una especie de eangrejo que vive en la arena de la orilla del
océano, mientras que, seglin otros, a la forma de la laguna, que recuerda al
marsupio de la zariglieya, I/amado también mboch (véase nota 72).
3< Top6nimo mitico que indica el lugar donde el monteok (rayo(, antepasa-
do dispensador de las lIuvias, decapito a la serpiente unicorno (de donde
tenemos nots weak (un cuernol), personificaci6n de la potencialidad
destructora de las lIuvias excesivas (Lupo, 7987, 7997).



onduladol
73) ngarraw llit Itierra vle]a, consumida!
74) [olxìng tablén Inariz tablonl'punta tablén
75a-b) tllull leam len el medio/ '[vado] en el medìo'"

wux leam len el mediol '[vado] en el medio'
76) ngarraw ilH ltierra vle]a, consumida!
77) wiìx nchen len el poliperol '[donde esta] el polipero'"
78) [o]mbeay yow nehants ndok /boea del agua [donde] se lava
la redl 'la orilla [donde] se lava la red'
79a-b) nehants ndok I[donde] se lava la red/
80) [olrnal iut nahkow /cabeza de la tlerra del zacaton/vado del
zacatén' (Muhlenbergia, hierba)
8Ia-b) [olwil alarnbre Iculo del alarnbre/ 'en la base del alarnbre'
82) ahrnbah poh '[donde] se rompe la tortuga de tlerra'
(Rhinoclemys pulcherrima)

mitiiUd poh lei camino de la tortuga de tierra!
83a) imeay hiirn /Idonde] duerme el cocodrìlo/ (Crocodylus
acutus)
83b) [olrnal iiìt imeay hiirn /cabeza de la tierra [donde] duerme
el cocodrilol 'vado [donde] duerme el cocodrllo'
84) micruz verdes Ilas cruces verdesl

wux tuch Idonde [esta] el icacol (Chrysobalanus icaco.
àrbol)

85) micruz nine ehinch Ila cruz del trasrnallo peouefio/
micruz mondok /la cruz de 105 pescadoresl
ombiUm teat cruz lei refugio del padre cruz! 'la capillita de

la cruz'
86) mitiiUd yow lei recorrido del agua! 'la contente'
87) niUng nchen Idonde lesta] polìpero/
88) [olpech Colonia luàrez la espaldas de Colonia luarez/
89) nahal oleah moing Iterreno ondulado de plernas largasl 'el
alto terreno ondulado'
90) [allood [lolrnbeay] wahyow Irompe la boca el agua en la
nuca Idei pueblo]/'[donde] se abre la boca sobre la laguna en la
nuca Idei pueblo]'
91) tilull jolrnbeay moing/en la boca del terreno onduladol
92) [olpech tiiìk la espaldas del monte! detràs del monte'
93) niUng lìw Idonde lesta] elyoyote! (Thevetia neriifolia, arbolì
94) niUmg poh Idonde [esta] la tortuga de tierra! (Rhinoclemys
pulcherrtma)
95) lagartero 'el lugar de 105 cocodrtlos'
96) [olmal ndek/cabeza de la laguna! 'la extremidad de la laguna'
97) tUing tek I... el petate
98) [olxing kang Inariz de la piedra! 'punta piedra'
99) tllul] [olrnbeay llmén len la boca del limoni 'la orilla del
lirnòn'

100) [o]xing pii Ila nariz del guamuchill 'la punta del guamuchil
, (Pithecellobium dulce, àrbol)
101) [telrnbas iurn Ifrente a las casasl
102) tilUIi kuy len la salina!
103) mitiiUd koy lei camino del conejo/
104a-b) nadam [o]mal iut Igran cabeza de la tierra! 'gran vado'

nadarn [o]xing/gran nariz! 'gran punta'
105a-b) kicheech [olmal ìilt /peouefia cabeza de la tierra/ipeouefio
vado'

kicheech [olxing /peouefia nariz! 'peouefia punta'
106) linchiUn xlììl Ihilera de arboles/
107) rnlxiiil ndiiik lei àrbol de la serpiente!
108) mitiiUd rnux lei camino de la canoa!
109) [o]xing 101Inariz del pozol 'punta del pozc'

110) nalyow lagua del tepeguaje/ 'laguna del tepeguaje' (Lysiloma,
arbol)
111)[a]haraw nal I [donde] se ve el tepeguaje!

[olrnal ìut nal /cabeza de la tìerra del tepeguaje! 'vado del
tepeguaje'

niUng nal Idonde lesta] el tepeguaje!
112) [olrnal iUt parah Icabeza de la tierra del saguarol 'vado del
saguaro (Marginatocereus marglnatus. cactus)
l13a-b) [olmal iUt tuch Icabeza de la tierra del icacol 'vado del
ìcaco' (Chrysobalanus icaco, arbol)
114a-b) wììx nilìr Idonde lesta] el mangi e! (Rhizophora mangi e)

[o]mal iUt niiir /cabeza de la tierra del mangle! 'vado
del mangi e'
115)mimoing rebelde lei terreno ondulado de 105rebeldes/"
116) pelado Ipeladol 'despojado
117) narix nangah lestrecho sagrado/
118) mìtìuk tllìill leam lei monte [del vado] en el mediol
119a-b) [telmbas mitiiik tìlearn Ifrente al monte Idei vado] en el
medio/
120a-b) kicheech wiiUd /peoueiia duna!
12Ia-b) tlliil] [o]mal len la cabeza/Ta cabeza'

micruz mondok /la cruz de 105 pescadoresl
[telmbas runch Ifrente al ranchol

122a-b) nadam wiiUd Igran duna!
l23a-b) [o]mal liit lakow /cabeza de la tìerra del guayabol 'vado
del guayabo' (Psidium guayava, arbol)
124) lolrnal iutyey Icabeza de la tierra del amole!'vado del amo le'
(Entada polystachya, hierba)
125) [o]mal iiit ind /cabeza de la tìerra de los instrumentos de
vientol 'vado de las flautas'
126) [o]mal tut parah Icabeza de la tlerra del saguarol 'vado del
saguaro'(Margìnatocereus margtnatus, cactus)
127) [o]xing tat /nariz del mangle blancol 'punta del mangle
bianco' (Luguncularia racemosa)
128) milol poh lei pozo de la tortuga de tierra! (Rhinoclemys
pulchenima)
129) [olmbeay yow rUnch /boca del agua del ranchol 'orilla del
rauche'
130) niUng tamarin Idonde lesta] el tamarindol
131) [o]xing hor Inariz de la alrneja corazén/punta de la alme]a
corazon' (molusco)
132) [olxtng klrìyow Inariz de la poca agua! 'punta de la poca
agua'
133) [olxing ann Inariz del mangle rojo/ 'punta del mangle rojo'

[telmbas Unn Ifrente al mangle rolo/ (S.D.p.V.)38
134) mipwesta napliing /el lugar de las sandaliasl (SD.p.v.)
135) niUng aw nanganyow Idonde sale el agua dulce/
136) larn pinawan wahchiUk lei rio en el medio del desiertol
(S.D.p.v.)
137) mipwe~ta carret lellugar de la earreta! (S.D.p.v.)

35 Vado que atraviesa por su punto mas estrecho la laguna kalUy ndek
/Iaguna norte/ (nO 248).
36 Concrecion producida por los potipo».
37Segun H. E. aqui tenian un escondite los "rebeides" durante 105 arios de
la revolucion mexicana.
38 La sigla S.D.p. v. indica los toponimos recogidos en San Dionisio pueblo
viejo, un asentamiento huave iuere del municipio de San Mateo del Mar,
donde se habla una variante local de la lengua huave (dr. nota 40).



138) sokol kiriyow lei rinc6n de la poca agua!
/39) [olxing tllìk Inariz del monte! 'rincén o punta del monte'

lo]xing mbah Inariz de la Ilorl 'punta de la Ilor' (S.D.p.v.)
140) tsotoh Dios /ldonde] Dios [se hai sentadol (S.D.p.v,)
141) [olrnal ìlit lui !cabeza de la tierra de [uliano/ 'vado de [ullano'
(S,D.p,v,)
142) [olmbeay kambah /boca del pueblol
143) [olmal iùt nlpuch !cabeza de la tierra de la pala! 'vado de la
pala' (S,D,p,v,)
144) tìlull lolmbeay (ah)mel len la boca [donde] entra lei agua]/

tilUI]lo]mbeay nlpuch len la boca de la pala! (S.D,p.v.)l9
145) [olxtng ten Inariz del ciruelol 'punta del ciruelo (Prunus
mexicanus)
146) cueva tigre !cueva del tigrel
147) rnititik San Dionisio lei monte de San Dionisiol

mitiiik pueblo vie]o lei monte del pueblo viejo/"
mìtluk ti lUI] karnbah lei monte del pueblol

148) lo]xing 10m 101Inariz de la colina del pozol 'punta de la
colma del pozo' (S.D,p,v,)
149) xahndeaw lapoyadol 41

linchiUn iUt /lranja de tierra! (S,D,p,v,)
150) rnonopoots tiiik Isanto rnonte/"
151)tokots [olrnal tiUk/monte de cabeza corta! 'el monte rnocho'
152) mllam poh lei rfo de la tortuga de tierra! (Rhinoclemys
pulcherrima)
153) mikiiab ndon Ila cocina del popoyote/43 (pez)
154) rnltllik gatapan 'el monte de Huilotepec'
155) cerro tigre !cerro del tigre!
156) cerro coyote Icerro del coyotel
157) rnitiuk latUik lei cerro del forraje/
158) ti lUI] kUy len la salina! 'la salina'
159) ndorrop oleah tel Ifoso Idei àrbol] pata de pavol

ndorrop yow mìxìul potwit Ifoso de agua del arbol del
buitre! 'poza del arbol del bultre'
160) rnlrrunch luan lei rancho de luan/
161) mitiilk Huazantlan lei cerro de Huazantlan/
162) mitiiik potwit lei cerro del buitre!
163) mltliik hot lei cerro de la piedra de afilar/
164) [olwìl raan piedre Iculo de la piedra bianca! 'en la base de
la piedra bianca'

raan tììik !cerro blancol
mltiìik kUy lei cerro de la salina!

165) akwuuch oleah monteok /ptsa el rayol 'donde el rayo dej61a
huella'44

166) niUng ahluy tsak Idonde esta el guanacaste! (Enterolobium
cyclocarpurn, arbol)
167) [olrnbeay lam/boca del rio/ 'orilla del rfo'
168) nekamb lam lei otro lado del rfol
169) tilUII mirrepart chino len el sector de los chinosl 'el barrio
de los chtnos
170) ombiiim hilm Iguarida del cocodrilol (Crocodylus acutus)
171) tlliil] kìcheech kUy len la peoueiia salina! 'la peouena salina'
172) tllul] nahnchix /en el nahnchix/ /Idonde està eli nahnchìx
(pianta)
173) mitiiUd niur lei camino del manglel (Rhizophora mangle)
174) mindek niiir /la laguna del manglel
175) ndorrop yow chil Ifoso de agua de la mojarra negra! 'poza
de la rnojarra negra' (Ulaema lefroyi, pez)
176) ndorrop [yow] pikil Ifoso de agua del neruifar lila! 'poza del
nenular lila' (Nuphar)

177) [olmbeay [yow] tuch /boca del agua del icacol 'orìlla del
ìcaco' (Chrysobalanus icaco, arbot)
178) rnitliud naw tilUI] rUnch lei camino oue sale del ranchol
179) [olrnbeay [yow] xiiw /boca del agua del xUwl 'orllla del xiiw'
(pianta)
180) [alpìunts nas Imastica la langosta de rfol '[dondel mastican
la langosta de rfc' (Cambarellus montezuma)

[olrnbeay yow [alpìimts nas Iboca del agua [donde]
mastican la langosta de rfol 'orilla [donde] mastìcan la langosta
de rio'
181) tres piedras Itres piedrasl
182) niUng tamarfn Idonde lesta I el tamarindol
183) [nìung] achel bur /Idonde] orina el burrol
184) ndorrop [yow] chikot [Iilt] Ifoso de agua de la tierra turbia!
'lodazal'
185) komoen /cormin/ 'finca de propiedad comun'
186) [telrnbas nit Ifrente a la palmera! (Acrocomia)
187) Hacienda Virgen Candelaria
188) rnìlol [olmbeay yow I el pozo de la boca del agua! 'el pozo
de la orilla'
189) [olrnbeay yow nandeow Pablo Iboca de agua del difunto
Pablol 'orllla del difunto Pablo'
190) [olrnbeay yow soh /boca de agua de la acacia! 'orilla de la
acacìa'
191) rodew /ldonde se hace eli rodeol
192) niUng niin Idonde [esta] el niìn/ (àrbol no identificado)
193) mirrUnch Dilon lei rancho de Odil6nl
194) estas rniim Ifinca de la sefiora/ 'finca de la Virgen de la
Candelarla'
195) wUx akoen andìiy kalUy Icuando curva hacia el nortel 'donde
la carretera curva hacia el norte'
196) wiix koptan Isobre el koptàn/

.10 Con el mismo top6nimo, en cambio, 105 habitantes de San Mateo del
Mar identifica n la boca, colocada al sur, que pone en comunicaci6n la
Laguna Inferior (kaWyndek Ilaguna nortel) con el océano Pacifico, lIamada
también Boca Barra o Boca de San Francisco (top6nimo n" 57).
<li Monte que se levanta sobre el asentamiento de San Dionisio pueblo
viejo, asi lIamado porque a principios del siglo XX fue abandonado por lo
sspero y aislado dellugar en que surge (en la extremidad montuosa de una
estrechisima lengua de tierra que se alarga entre la Laguna Superior y la
Laguna Inferior -top6nimo nO 149); casi todas sus habitantes se trasladaron
a la tierra firme, dande fundaron el actual San Dionisio del Mar. En San
Dianisio pueblo viejo viven hoy unas treinta familias que se han asentada
en él recientemente.
.., Tap6nimo que designa la estrechisima lengua de tierra que se alarga
entre la Laguna Superior y la Laguna Inferior, en cuya extremidad esta situa do
el pueblo de San Dionisio pueblo viejo. EI nombre 'apoyado' se debe
probablemente al perfil descendente de la peninsula de oeste hacia Este,
que la hace antropom6rficamente asimilable a un cl/erpo tendido.
" Este top6nimo indica una isla sagrada, importante referencia en el
imaginario cosmol6gico huave, a menudo identificala con la isla de Cerro
Cristo que surge en medio de la Laguna Superior (Lupo, 1997). La etimologia
de la palabra monopoots es incierta; deriva probablemente de la forma
extendida monWy teampoots 110.1que estan en la iglesial y designa por lo
generai 105cargos de la jerarquia religiosa (G.A. Stairs y E.F stairs, 1981); la
palabra es expresi6n de maximo respeto y sacralidad, como en la f6rmula
nangah iut monopoots 'sagrada tierra benotte', que aparece a menudo en
las locuciones rituales (Lupo, 1998: 162).
n La etimologia de la palabra kiaab es desconocida, y 5610 el mas culto de
nuestros informantes, j.O., le atribuye elsignificado de 'cocine'.
" Otro top6nimo mitieo, huella topogrMica de las gestas del monteok
Irayol, antepasado mitol6gico de 105huaves (Lupo, 1981 :296; véase también
1997).



197) mirrOnch luan Palacio lei rancho de [uan Palaciol
198) milol Panta lei pozo de Pantaleén/
199) wOX 10m 101Isobre la colina [del] pozol
200a-b) [olmal kambah Icabeza del pueblol 'la extremidad del
pueblo'
201) wahyow lagua en la nuca [del pueblolzfaguna en la nuca
[del pueb!o]'
202) wUx tsorrots Idonde [es] estrecho en el centro/4S

203) ndek [te]mbas kambah Ilaguna frente al pueblol
204) mitiiUd teat lei camino del sefior/ 'el camino del patrén' 46

205) tiliil] nihamb Idonde barre! 'donde barre [el vlento]'
206) [telrnbas camposanto Ifrente al camposantol
207) bulsa [te]mbas camposanto Ibolsa frente al camposanto/
208) wiiUd camposanto Iduna del camposantol

[o]mal iOt camposanto/cabeza de la ti erra del camposantol
'vado del camposanto'
209) wiiOd nona Iduna de la anona! (Anona souarnosa. àrbol)
210) rnilol nandeow ndiiik lei pozo de la serpiente muerta!
211) [o]mal [te]mbas tok /cabeza frente a la higuera! 'cabeza
frente a la higuera' (Ficus carica)
212) bulsa [olrnal [te]mbas tok Ibolsa de la cabeza frente a la
higuera!
213) [te]mbas korrul Ifrente al terreno valladol
214a-b) wiiUd nahmbeal Iduna de la madre de cacaol (Gliricidia
seplum. àrbol)
215) estas teat lfinca del sefìor/ 'Iìnca del patrono'
216) wiiUd nit Iduna de la palmera! (Acrocomia)
217) mlwiitid Mide Ila duna de Emidiol
218) mibulsa Mide Ila bolsa de Emidiol
219) [o]mal itit soh /cabeza de la tlerra de la acacia! 'vado de la
acacìa'

220a-b) hayats itlt Inueva tierra! 'nueva duna'
221) bulsa [o]pech niur Ibolsa a espaldas del mangle! (Rhizophora
rnangle. àrbol)
222) [a]lood wahyow I rompe el agua en la nuca Idei pueblol/
'[donde}Ia laguna en la nuca [del pueblo] rompe [Ios dloues]'
223) miiUt [allood wahyow Ila tierra [donde] rompe el agua en la
nuca [del pueblo]l 'el vado [donde] la laguna en la nuca [del
pueblo] rompe [Ios dioues]'
224) bulsa [allood wahyow Ibolsa [donde] rompe el agua en la
nuca [del pueblo]l 'la bolsa [donde] la laguna en la nuca [del
pueblo] rompe [los dloues]'
225a-b) [o]mal iOt indeow win /cabeza de la tierra [donde] muere
la tortuga de mari 'vado [donde] muere la tortuga de rnar'
(Eretmochetys imbricata)
226) tewil met (ti[UII [o]wil limet) /culo de botella! 'fondo de
botella'

- 227) [o]mal ììlt [o]mbeay /cabeza de la tierra de la boca! 'vado
de la boca [grande]'
228) bulsa poob Ibolsa de la majagua! (Hibiscus iliaceus, arbol)
229) [o]mal itìt poob /cabeza de la tierra de la malagua/ 'vado de
la rnajagua'
230) [olmal lut kahìul Icabeza de la tierra de la madre de sal!
'vado de la madre de sal' (Aircennia germinans, àrbol)
231) [o]mal iOt pii /cabeza de la tierra del guamuchtl/ 'vado del
guamuchil' (Pithecellobium dulce, arbol)
232) bulsa pii Ibolsa del guamuchìl/
233) niOng lakow Idonde lesta] eI guayabol (Psidium guaìava.
àrbol]
234a) [o]mal lllt nOn Icabeza de la tierra del nlìn/ 'vado del

nun' (arbol no identificado)
234b) [o]mal nun Icabeza del nìin/
235) mirrOnch Daniel lei rancho de Daniell
236) [o]mal iiit nìilk Icabeza de la tierra de la chumberal
'vado de la churnbera' (Opuntia lasìacantha)
237) bulsa nuìk Ibolsa de la churnbera/
238) niUng pom Idonde lesta] el copall
239) bulsa ndìx Ibolsa del ndix/ (pianta)
240) mìrrunch Rico lei rancho de Enrioue/
241) ti[UI] [a]honts len lo rayadol '[donde el suelo] està
rayado'
242) [o]mal owix Icabeza del brazo [de la laguna]/47

243a-b) [olrnal ndek Icabeza de la lagunal 'extremìdad de
la laguna'
244) [o]mal potrer /cabeza del pastol 'extrernìdad del pasto'
245) niOng kok Idonde lesta] el cocal (Cocas nucifera)
246) kawak ndek Ilaguna surl

Laguna Quirio
247) nadam ndek Igran lagunal 'Océano Pacifico'
248) kaluy ndek Ilaguna nortel

Laguna Inferior
249) tsolyow I agua de las garzas realesl 'laguna de las garzas
reales

Laguna Superior

45 Punto estrecho del wahyow lagua en la nuca Idei puebloll en la periferia
norte de San Mateo.
46 Itinerario recorrido por la procesi6n que, tras la Semana Santa, se hace
dirigiéndose hacia la orilla de/océano. EIalcalde, el cargo de mayor autoridad
y sacralidad de la jerarquia civil, acompanado por las oemss autoridades,
por las imagenes del patrono San Mateo, de la Virgen de la Candelaria y de
otros santos menores, y seguido por 105 fieles, se dirige al ccéano para
invocar la lIegada de las lIuvias, de las que dependen la abundancia de la
pesca y la riqueza de la cosecha, y, por lo mismo, el bienestar generai de la
comunidad (I. Signorini, 1979:79-81 y passim) (cfr. ibid.:17-18).
47 Extremidad estrecha y alargada del kawakndek Ilaguna surl nO 246.
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