
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICCIONARIO DEL HABLA  
 

PERUANA / CHILENA 
 

CHILENA / PERUANA 
 
 

Una conversación intercultural para escucharnos       
 
 
 
                                         
 

                 Ricardo Jimenez A.                                                
 

 
 
 

 1



 
Diccionario del habla Peruana / Chilena – Chilena / Peruana. Una conversación 
intercultural para escucharnos. Ricardo Jiménez A. 
 
Registro de Inscripción 
Nº 132281 
 
1º Edición. Santiago de Chile. Junio de 2.003. 
2º Edición Digital, corregida, actualizada y 
ampliada. Enero de 2.006. 
 
 
 
-  Ricardo Jimenez Ayala (Chileno) es Sociólogo (Universidad de Chile).  
-  Coordinador académico y docente del Diplomado: “El desafío de la migración en la 
sociedad de la información”. Universidad La República. 2004. 
-   Investigador del Programa Andino para la Dignidad Humana (PROANDES).  
-  Asociado al Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes 
(OCIM). 
-  Asociado y consultor de la Corporación AYUN. 
-  Facilitador de la Dirección del Poder Popular de la Alcaldía Bolivariana del Municipio de 
Páez. Venezuela. 2.005.  
-  Articulista del Periódico “Latinoamérica Fraternidad y Democracia” y de “Por la libre” 
(virtual). 
-  Coautor del libro “Algo está cambiando. Globalización, ciudadanía y Migración en las 
asociaciones de peruanos en Chile”. OCIM – PROANDES – Consulado del Perú en Chile. 
Chile. 2.005. 
- Coautor del libro “Género, migración y Derechos Humanos en las Américas”. OCIM. 
2.005.  
 
ricardojimenez@mixmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

Como en el idioma castellano no se ha creado aún una expresión que 
designe genéricamente a hombres y a mujeres, aclaramos que cuando 

nos referimos a ambos sexos usamos el masculino.  
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A Martín Amaru, que es peruano y chileno 

Cuando lo miro veo el futuro 
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Presentación 
_________________ 
 
 

“Nada puede ser más interesante que esta tarea anónima de invención 
cotidiana que todos cumplimos como usuarios del español” 
 

José Miguel Oviedo 
 

 
El programa Andino para la Dignidad Humana-PROANDES, nacido al calor de la 
preocupación por contribuir a la integración enriquecedora de la inmigración andina, 
especialmente peruana, en Chile fue también desde el inicio una ventana del futuro 
soñado y en construcción, puesto que a su gestación, hace varios años,  y su labor hasta 
hoy, concurrieron hermanos y hermanas de Chile, junto a nosotros inmigrantes. 
 
Después de muchos años y experiencias, marcadas por nuestras limitaciones y nuestro 
profundo amor a nuestros pueblos, las amistades fraternas y ya cotidianas entre nosotros 
encuentran expresión en este trabajo que recoge ideas, aportes y discusiones de  
muchos, sobre nuestras culturas en el habla. Pensamos sinceramente que es este un 
valioso esfuerzo y ejemplo del aporte que las Ciencias Sociales, en estrecho vínculo con 
la cotidianidad de los pueblos, puede hacer a la promoción y desarrollo humano integral.  
 
Este trabajo de traducción e interculturalidad, que recoge lo que nos es más propio, 
nuestro hablar, es un apretón de manos, un abrazo de amistad que nos ayuda a 
conocernos y comprendernos mejor a nosotros mismos y a los otros. Es una hebra 
apenas  -entre muchas otras, en tantas áreas y problemas que enfrentar y avanzar 
todavía-, que contribuye a tejer, en el telar paciente de los pueblos, el ancho aguayo del 
futuro,  hecho con todos los colores de todas las culturas. 
 
PROANDES agradece al académico de la Universidad de Chile Manuel Canales por 
gestar el enriquecedor espacio de reflexión del habla e incentivar y apoyar esta iniciativa. 
Al sociólogo Ricardo Jiménez por este esfuerzo brindado de ser recopilador y “traductor” 
del habla nuestra. Y a todos quienes valoran y  difunden y utilizan esta iniciativa de 
acogida e integración en la esfera de nuestra cultura cotidiana.  
 
Vaya un saludo afectuoso a nuestros hermanos chilenos y del Perú en Chile, y a todos 
quienes contribuyen a un mundo latinoamericano ancho y propio, donde nos 
enriquecemos y hacemos conjuntamente fuertes. 

 
 

Carolina Huatay Alvarez. 
                                                                                                         OCIM - PROANDES 
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I.- Introducción 
______________ 
 
 
 
“En el terminal me esperaba solícito el familiar que tenía aquí. Recuerdo que lo primero que 

me llamó la atención fue el intenso frío de ese día 20 de mayo del ‘98 y las ropas que 
exhibían los hombres y mujeres para resguardarse…Lo otro que me llamó la atención 

fueron los cartelitos en unos kioscos de madera que decían: ‘llaves al tiro’, ¿qué es al tiro?” 
 

Avi  
 (peruana en Chile) 

 
 
Soy un chileno que viviendo en Perú hace algunos años –como nos ocurre a muchos, por 
razones de trabajo- empezó por curiosidad a anotar todas aquellas palabras y 
expresiones que comúnmente usaba la gente allá y no conocía o no entendía como las 
usaban. Seguidamente, intentaba precisar ese uso o “significado” y buscarles un 
equivalente o parecido en el hablar de los chilenos. Las preocupaciones de cada día 
terminaron por extraviar los papeles de todo tipo en que llevaba esas anotaciones y dejar 
de lado mi improvisado oficio de “traductor”. 
 
Varios años después, he retomado aquella vieja tarea de cazador recolector de 
palabras y expresiones del hablar de peruanos y chilenos. Las he tomado de 
conversaciones en toda clase de circunstancias, durante un largo tiempo. Debo 
agradecer a los varios connacionales y a los numerosos amigos peruanos en Chile 
que tuvieron el entusiasmo con el proyecto y la paciencia con el investigador para 
registrar sus dichos y lograr la traducción. 
 
A Manuel, profesor de la Universidad de Chile, debo el haber comprendido la 
importancia y riqueza de estas hablas, de escucharlas con atención para saber de 
dónde vienen y lo que dicen de quienes las usan; que una no es más o mejor que 
otra, que son diferentes formas de lo mismo: como una comunidad dice las cosas, 
ve el mundo y se entiende. Esa escucha se devuelve aquí para facilitar que 
peruanos y chilenos –y todo aquel de otra comunidad nacional que también lo 
desee- podamos comprendernos mejor, cada uno a si mismos, y mutuamente, 
mirándonos en lo que decimos, lo que hay de común en ello y lo diferente que nos 
enriquece conocer, para que la integración y los intercambios económicos y 
migratorios sean también, como no pueden dejar de serlo, una oportunidad de 
conversar interculturalmente. 
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Aquí les devuelvo, pues, estas palabras y expresiones, escuchadas por mí; queda 
en ustedes ahora conversar con ellas, comentar los aciertos y errores de mi 
escucha, lo importante que me faltó. 
 
Gracias. Y ahí nos estamos hablando.   
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II.- Diccionario del habla Peruana / 
        Chilena 
_________________________________________________ 
 
 
 
A la mierda! 
Expresión de rechazo y disgusto hacia algo, una situación, etc. También se usa 
“Me voy a mi mierda” o “Se fue a su mierda”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Irse a la Chucha”, “Irse a la cresta” (“Punta del cerro”, figura que expresa la  
lejanía que se quiere poner entre uno y la situación, cosa o persona no deseada). 
 
A pelo 
Expresión de que algo es oportuno o que encaja justo, preciso, con la situación y 
circunstancias. EN CHILE: se usa en forma similar: “Como anillo al dedo”. En el 
caso de una persona que cumple con estas condiciones, se dice que “Cayó 
parado”. 
 
A su! / A su Madre! 
Diminutivo de “¡A su madre!”. También se usa “¡Pa’ su madre! Y “A su macho!”, 
por extensión. Expresión de admiración o sorpresa ante algo que parece 
imprevisto, o magnífico, o terrible. EN CHILE: se usa en forma similar: “¡Abuelita!”. 
Ambos países coinciden en usar una figura parental femenina (la madre, la 
abuela), considerada convencionalmente lo más grande, lo más venerado. Rasgo 
matriarcal propio de pueblos como el peruano y el chileno donde es generalmente 
la mujer, la madre, la abuela, la hermana, la que sostiene el hogar y cría, muchas 
veces sola, a los hijos. 
 
Abollar 
Dejar heridas por golpes. EN CHILE: no se usa para personas, sólo para cosas 
con huellas de golpes (vehículos, ollas, etc.) 
 
Acanga 
Acá, por extensión (Ver “Allanga”).  
 
Achorado 
Desafiante, agresivo, buscador de pelea. Por lo general, asociado a la 
delincuencia marginal. EN CHILE: se usa en forma similar: “Choro” (que en Perú 
es “Ladrón”) y “Brigido”.   
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Agarrado 
Tacaño, avaro. Ver también “Codo”, “Duro”, “Hueso”. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Mano de Gua Gua” (metáfora de la intensidad y permanencia con que los 
bebes cierran sus manos). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cagado”, “Apretado” 
(figura similar, de la dificultad de abrir o soltar, a la de “Duro” y “Mano de Gua 
Gua”). 
 
Agarrado 
Musculoso, fuerte. EN CHILE: su usa en forma similar: “El medio Mono”, “Ropero 
de Tres Cuerpos” (metáfora de grandes muebles antiguos) COMÚN A LOS DOS 
PAÍSES: “Maceteado”, extensión de “Maceta”: robusto en el idioma castellano. 
 
Agarrado(a) 
Muy enamorado(a) de alguien. Y también dejado mandar por él. EN CHILE: se 
usa igual para muy enamorado(a). Para lo segundo: “Macabeo” y “Arrastrado” 
(también “Guata de Cayo”, figura de la huella física del “arrastre” simbólico de la 
voluntad). 
 
Agarrar de Punto 
Empecinarse en molestar a alguien. Ver también “Agarrar de su Puerquito” EN 
CHILE: se usa en forma similar: “Agarrar de Pato Casero”, “Tener Parque”.  
 
Agarrar de su Puerquito 
Empecinarse en molestar a alguien. Ver también “Agarrar de Punto” EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Agarrar de Pato Casero”. Ambas figuras aluden a 
animales de crianza rural, muestra del origen campesino, relativamente reciente 
de las poblaciones de las ciudades latinoamericanas. 
 
Ahorita 
Diminutivo de ahora, que lo intensifica, lo hace más inmediato. Ahora mismo, ya, 
enseguida. Ver también “Al toque”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Al tiro” 
(metáfora de disparo de arma de fuego que alude a su velocidad). Aún cuando el 
uso de “Al toque” está muy generalizado ya también en Chile. 
 
A la Soga 
Usando Corbata (prenda que va por lo general con ropa formal, terno). Alude a la 
figura de “la soga al cuello” como “la corbata de los ahorcados”. 
 
A la Tela 
Usando Terno, vestido muy formalmente. EN CHILE: se usa en forma similar 
“Ternero”; por ejemplo, “bien vestido, usando su buen ternero”. 
 
A la hora de los Loros 
El momento de la verdad, cuando se sabe realmente algo, más allá de las 
apariencias. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “La hora de los qué hubo”. 
 
Al polo 
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Bien helado. Generalmente se usa para la cerveza: “unas chelas al polo”. Metáfora 
de los polos norte y sur que alude al frío propio de ellos. 
 
Al toque 
De inmediato, ahora mismo, ya, enseguida. Ver “Ahorita”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Al tiro” (Metáfora de disparo de arma de fuego, que alude a su 
velocidad). Aún cuando el uso de “Al toque” está muy generalizado ya también en 
Chile. 
 
Alacranes 
Axilas (figura del arácnido cuyas tenazas aluden al movimiento de las axilas).  
 
Allanga 
Allá, por extensión (Ver “Acanga”). 
 
Amor de lejos, amor de Pendejos 
Refrán: dícese de las parejas separadas por distancia y tiempo, que terminan 
siéndose infieles. Forma de saber popular de una dura experiencia psico-
emocional, altamente asociada a la migración. 
 
Antena / anticucho 
Antecedentes o encargos penales, en especial los señalados en documentos 
(“tienen antena”). Metáfora de la detección de una señal (por antena). EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Tener los papeles Manchados o Cochinos” (figura de 
algo malo o sucio en los documentos). 
 
Apuntarse 
Sumarse a algo, incluirse. EN CHILE: no se usa nunca, sino un sinónimo: 
“Anotarse”. 
 
Asado(a) 
Enojado(a), molest(a). EN CHILE: un equivalente cercano es “Quemado(a)". 
 
Atrasar 
Perjudicar a alguien, quedarse con algo suyo, engañarlo con su pareja. COMUN A 
LOS DOS PAISES: “Cagar”. 
  
Atroya 
Atrás, por extensión. 
 
Bajo 
Que tiene poco, o le falta. Por ejemplo, “está Bajo de azúcar el café”. EN CHILE: 
no se usa. Se usa “le falta” azúcar. 
 
Bamba 
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Falso, que simula lo que no es. Se usa en especial para las marcas de objetos de 
consumo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Mula” (figura que alude al animal 
que no es ni burro ni caballo),  “Fulero”. 
 
Barrunto 
Barrio, por extensión. 
 
Bemba 
Boca de labios gruesos y pronunciados, propia de personas con rasgos físicos 
propios de afro descendientes, llamados “Bembones”. EN CHILE: no se usa. 
Históricamente la inmigración afro descendiente, por razones climáticas sólo se 
mantuvo evidente en el norte. 
 
Bestial 
Extraordinario, espectacular. Metáfora de más que humano, o fuera de lo humano, 
propio de bestias. 
 
Bobo 
Corazón. Metáfora de la irracionalidad de los sentimientos (bobo, necio, cándido). 
EN CHILE: se usa en forma similar la “Cuchara”, el “Cucharon”. 
 
Bobo 
Reloj. Por asociación del palpitar del corazón, llamado también “Bobo” (Ver) y el 
tic-tac del reloj.  
 
Bomba 
Borrachera (metáfora de sus efectos “explosivos, devastadores” en el organismo”.  
Ver también  “Cruda”, “Huasca”, “Chupa”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Tomatera”. 
 
Bonito 
Bien hecho. Ejemplo: “pronuncia Bonito” (pronuncia bien) (Ver “Feo”). EN CHILE: 
no se usa. Se usa “Bien”.  
 
Botar 
Echar a alguien de algún lugar. Ver también “Chotear”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Dar Filo”. 
 
Bote 
Cárcel (figura que alude al bote de la basura, donde se tira los desechos). 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cana” (venido de la antigua  jerga tanguera 
argentina). 
 
Brevete 
Licencia de conducir. 
 
Buitre 
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Vomito. EN CHILE: se usa en forma similar: “Conversar con Guajardo” (por 
extensión de la onomatopeya “Gua”, típico sonido de aquella acción). También se 
usa “Witrear” (de raíz sonora común con “Buitre”). 
 
Caballero ! 
Ya perdí. Qué se le va hacer. No queda otra. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Cagué, no más”. 
 
Cabro 
Nombre despectivo del homosexual. EN CHILE: se usa en forma similar: “Hueco”, 
“Fleto”. También “Cola”, “Colita”, “Colipato”. (“Cabro” se usa para “Muchacho 
joven”. También para muchachas: “Cabras”. Y para niños: “Cabro Chico”). 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Maricón”. Todas expresiones del machismo y la 
intolerancia, todavía muy presentes en el continente. 
 
Cachaco 
Militar. EN CHILE: se usa en forma similar: “Pelao” (por asociación al corte de 
cabello diminuto propio de los militares). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Milico”, 
por extensión de “Militar”. 
 
Cachar 
Tener relaciones sexuales (viene de “Cacho”, figura del cuerno en animales que 
alude al miembro sexual masculino). EN CHILE: “Cachar” significa “entender, 
captar algo” (del “Catch”: atrapar, agarrar, en inglés, popularizado en los 1960 y 
70´). Se usa mucho como muletilla después de una frase: ¿Cachaí?; sí te cachó; 
lo caché; no cachó nada, hay que cachar de qué se trata; etc. 
 
Cacharro 
Cara. EN CHILE: “Cacharro” significa  auto viejo (en el idioma castellano como 
“máquina vieja”). 
 
Cachimbo 
Estudiante novato, recién ingresado a la universidad. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Mechón”. 
 
Cacho 
Organo sexual masculino (figura del cuerno en animales que lo alude. Ver 
“Cachar”). EN CHILE: se usa en forma similar: “Pico” (“Cacho” significa un 
problema molesto, generalmente que otros nos traen: “me metió el medio cachito”, 
“ando ocupado con un cacho”, etc.) 
 
Cachuelo / Cachuelito 
Trabajo puntual, esporádico. EN CHILE: se usa en forma similar: “Pololo”, 
“Pololito”. 
 
Calato(a) 
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Desnudo(a). EN CHILE: En el idioma castellano, pero sin uso. Se usa en forma 
similar: ”Pilucho” y “En Pelotas”, ambas también en el idioma castellano. 
 
Callejonero(a) 
Expresión despectiva para gente escandalosa, bulliciosa, ordinaria, sin modales o 
educación, que alude a la forma general de ser de los más pobres de las 
ciudades. “Si ese es de callejón de un solo caño (llave de agua)”. EN CHILE: es 
un equivalente cercano: “Callampero(a)” (de “Callampa”, población pobre). 
 
Calzonudo 
Dominado por la mujer.  Figura que alude a la prenda interior femenina como 
dominante, expresión del machismo común a Perú y Chile y a todos los países 
latinoamericanos. Ver también “Agarrado”, “Saco Largo”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Macabeo”, “Arrastrado”. 
 
Camarón 
Que no paga sus gastos, que consume a costa de otros (figura del caminar hacia 
atrás del langostino en alusión de que con tal persona se sale para atrás en 
gastos). Ver también ”Gorrón”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Bolsero”, que 
“Anda a la Bolsa” (figura de meter lo que puede a su bolsa”). 
 
Caña 
Automóvil. EN CHILE: “Caña” se usa para “Resaca”, malestar propio de una 
juerga; por ejemplo, “Andar con la caña”. 
 
Caño 
Fuente de agua. EN CHILE: Aún cuando “Caño” está en el idioma castellano, no 
se usa. Se usa en forma similar: “Llave” de agua. 
 
Carpa Grau 
Dícese de los lugares hacinados, en desorden, desaseados o ruidosos, pobres o 
de mal gusto (figura que alude a famosa carpa popular del cercado –centro- de 
Lima) 
 
Carro 
Automóvil. EN CHILE: Aunque “Carro” está en el idioma castellano, no se usa 
para automóviles, sino para pequeños vehículos con ruedas, pero sin motor. 
 
Causa 
Amigo cercano, mejor amigo. Ver también “Chochera”, “Collera”. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Yunta” (figura de animales unidos por una atadura de 
madera), “Socio” (figura de personas unidas por un mismo negocio común). 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Compadre” (figura que alude al vínculo estrecho 
de apadrinar el bautizo de un hijo de alguien). 
 
Celucho 
Teléfono móvil, celular, por extensión. 
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Cerrar 
Terminar la relación, el contacto, el interés o la atención para con alguien o con un 
asunto; también hacer que otros lo terminen. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“dar filo”, “No pescar”, “Bajar la cortina”, “Dar la cortada”. 
 
Chalaco(a) 
Persona que pertenece o es originaria de la ciudad Callao, puerto de Lima, capital 
del Perú. 
 
Chamba 
Trabajo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Pega”. COMÚN A LOS DOS 
PAÍSES: “Laburo” (de origen argentino). 
 
Chancar 
Aplastar, moler. Por extensión, pegarle a una persona. EN CHILE: se usa en 
forma similar “Machucar”. Aunque “Chancar” está en el idioma castellano no se 
usa (salvo para la molienda de minerales en el norte y algunos procesos 
industriales). 
 
Chancón 
Alumno muy estudioso y aplicado. EN CHILE: se usa en forma similar: “Mateo” 
(que usa mucho el “mate” – cerebro- para estudiar). 
 
Chapar 
Besarse (darse un “Chape”). EN CHILE: se usa en forma similar: “Atracar” en 
alusión a los barcos  que atracan en un puerto y luego se van. COMÚN A LOS 
DOS PAÍSES: “Agarrar”. 
 
Chapar 
Atrapar, retener, agarrar algo o alguien. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Apañar”. 
 
Chaqueteado 
Maltratado por las circunstancias o con resaca de una juerga. EN CHILE: se usa 
en forma similar: estar “Pàl Gato”, “Pà la Cagá”. Para resaca, en Chile se usa: 
“Andar con la “Caña” o el “Hachazo”. 
 
Charapa 
Persona originaria de las zonas de selva, al oriente del Perú. 
 
Chato 
Bajo de estatura. EN CHILE: se usa en forma similar: “Chico”, “Petiso” (que en 
Perú es “Niño”). “Chato” se usa para “Harto”, “Cansado” o que ya no se puede 
más, por ejemplo, de borracho. 
 
Chela 
Cerveza. EN CHILE: el uso de “Chela” está ya también muy generalizado. 
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Chibola(o) 
Muchacha(o) joven, adolescente. EN CHILE: se usa en forma similar: “Lola(o)”, 
“Lolita(o)” (venido de famosa película sobre adolescente de los 1950´). 
 
Chibilines 
Dinero, plata. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Monedas”, “Morlacos”.  
 
Chicle 
Pegajoso. Persona que se queda, sin ser deseada su presencia. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Pegote”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: en el caso de 
ocurrir en una fiesta, se dice que es un “Paracaidista” (que llega o “cae” sin ser 
invitado). 
 
Chinchoso(a) 
Molesto. Persona que es desagradable (figura que alude a la repulsión de quien 
tiene “chinches”). EN CHILE: se usa en forma similar: “Pesado(a)”. 
 
Chismoso(a) 
Que trasmite “Chismes” (noticias, reales o supuestas, de carácter por lo general 
familiar o de grupo de pares, y que normalmente dejan mal a alguien). También se 
usa “Chismosiento(a)”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Copuchento(a)” (que 
trasmite “Copuchas”) y “caguinero(a)” (que trae “Caguines”). 
 
Chochera 
Amigo cercano, mejor amigo. Ver también “Causa”, “Collera”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Yunta” (figura de animales unidos por una atadura de madera), 
“Socio” (figura de personas unidas por un mismo negocio común). COMÚN A LOS 
DOS PAÍSES: “Compadre” (figura que alude al vínculo estrecho de apadrinar el 
bautizo de un hijo de alguien). 
 
Chola Chabuca 
Expresión que alude a un personaje de la farándula popular de la televisión 
peruana, representación de la chola (serrana) viva, hábil, astuta, de vestimenta y 
maquillajes coloridos, zapatos con tacos muy altos, etc., usado para designar 
despectivamente a alguien de origen serrano y actitud arribista. 
 
Cholear 
Tratar despectivamente, mirar en menos, subordinar. Originado en la histórica 
exclusión y denigración española a los pueblos originarios andinos, prolongada 
como discriminación y subvaloración en el imaginario social hasta hoy. 
 
Chongo 
Escándalo. Escena. EN CHILE: se usa en forma similar: “Hacer show”, “Pintar 
monos” (para aumentar intensidad se agrega “el Medio”: “Pintó el Medio mono”). 
 
Choque y Fuga 
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Encuentro amoroso sexual fugaz.  
 
Choro 
Ladrón. EN CHILE: “Choro” se usa para envalentonado, agresivo, buscador de 
pelea. 
 
Chotear 
Rechazar, excluir. Ver también “Botar”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Dar Filo”. 
 
Chulo 
Proxeneta, que se beneficia de, y administra, la prostitución de otro. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Cafiche”. Por extensión se usa también para el hombre que 
vive a costa de una mujer. 
 
Chupa 
Borrachera. Ver también: “Cruda”, “Bomba”, Huasca”. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Tomatera”. 
 
Claxon 
Bocina de automóvil (en el idioma castellano, pero sin uso en Chile). 
 
Codo 
Avaro. Tacaño. Ver también: “Agarrado”, “Duro”, “Hueso”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Mano de Gua Gua” (metáfora de la intensidad y permanencia con 
que los bebes cierran sus manos). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cagado”, 
“Apretado” (figura similar, de la dificultad de abrir o soltar, a la de “Duro” y “Mano 
de Gua Gua”). 
 
Cojudo(a) 
Estúpido(a), tonto(a), etc. Alude a tener excesivamente grandes los  “Cojones”, 
genitales masculinos, aunque también se usa por extensión en femenino. También 
se usa “Huamán”, por extensión. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Huevón(a)” 
(“Gueón(a)”, en Chile. Por “huevos”, genitales masculinos, aunque se usa en 
femenino también). 
 
Cólera 
Ira, enojo. EN CHILE: no se usa. Se usa en forma similar: “Rabia” (ambas 
sinónimos y en el idioma castellano). 
 
Cólico 
Dolor, por lo general de estómago (en el idioma castellano, pero no usado en 
Chile). 
 
Collera 
Amigo cercano, mejor amigo. Ver también “Causa”, “Chochera”. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Yunta” (figura de animales unidos por una atadura de 
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madera), “Socio” (figura de personas unidas por un mismo negocio común). 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Compadre” (figura que alude al vínculo estrecho 
de apadrinar el bautizo de un hijo de alguien). 
 
Combo 
Comida Ver también “Jama”, “Richi”. EN CHILE: “Combo” se usa para golpe de 
puño” (Común a los dos países). 
 
Cometa 
Mujer que “va de un lado a otro”, poco seria o fácil en el amor (figura que alude al 
juguete artesanal que vuela al viento). Ver también “Jugadora”, “Polilla” y 
“Regalona”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Puta”. También se usa “Boletera” 
(que le da “boleto” o “bola” –interés- a casi todos). 
 
Como mierda! 
Expresión de que algo está en gran cantidad, harto, mucho. Ver también “Un 
Huevo”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Más que la Chucha”, “Cualquier 
Cantidad”, “Ene”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Caleta”. 
 
Cómodo 
Barato, de precio conveniente (en el idioma castellano, pero sin uso en Chile). 
 
Conchudo(a) 
Confianzudo(a), que se excede en la confianza en forma molesta. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Balsa”, “Barsa”, “Buche”, “Pasado para la punta”, “Patudo”. 
 
Convi 
Automóvil furgón de pasajeros. 
 
Convenido(a) 
Interesado(a), que sólo busca y se mueve por su propio interés. 
 
Correa 
Mujer atractiva. Pareja. Ver también “Costilla”, “Cuero”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Mina”. 
 
Costilla 
Mujer. O Pareja femenina. Ver también “Correa” y “Cuero”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Mina”. 
 
Cruda 
Borrachera. Ver también “Chupa”, “Bomba”, “Huasca”. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Tomatera”. 
 
Cruzarse 
Andar de mal humor, con un genio terrible, agresivo; por ejemplo, “Se emborrachó 
y se cruzó”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Andar con el genio atravesado”. 
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Cuadrar 
Asaltar. EN CHILE: se usa en forma similar: “Colgar”, “Perchar”,  “Hacer de 
Cogote”. “Cuadrar” se usa para “Llamar la atención, reprender”, también se usa 
“Atrincar”. 
 
¿Cuánto está? 
Pregunta por el precio o valor de algo. EN CHILE: no se usa. Se usa en forma 
similar: “¿Cuánto vale?”, “¿Cuánto cuesta?”. 
 
Cuero 
Hombre o Mujer atractivo(a). Ver también “Correa” y “Hembrón”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Mina / Mino”. Aunque “Cuero” se usa también relacionado al 
atractivo físico, normalmente de la mujer; por ejemplo, “esa mujer es cueruda”, 
“tiene buen cuero”, “tiene el medio cuero”. 
 
Cutra 
Ingreso o cosas mal habidas por “Coima” (Común a los dos países) o por engaño, 
por ejemplo al dar un vuelto. EN CHILE: se usa en forma similar: “Recorte” o 
“Recortín”. 
 
Dar de alma 
Golpear con ira, brutalmente, a alguien. También se usa “Sacar su mierda”. EN 
CHILE: se usa en forma similar: “Sacar la cresta”, “Sacar la mugre”, “Sacar la 
Rechucha”.  
 
Dar los Diablos Azules 
Emborracharse y ponerse muy mal, agresivo, como loco. 
 
Dar Sagiro 
Dar pie a las pretensiones amorosas de alguien, mostrar interés amoroso, permitir 
pretensiones amorosas, por lo general es la mujer la que “da sagiro”. EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Tirar el Calzón”. 
 
De Arranque 
De partida, de inmediato,. 
 
De frente 
Derecho, recto, en la misma dirección. También se usa “De Fresa”, por extensión. 
 
De la Patada 
Grande, en gran cantidad, muy fuerte, muy intenso; por ejemplo, “nos pegamos 
una chupa de la patada”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Cototo”. 
 
Dejar Tirando Cintura 
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Dejar plantado, dejar esperando a alguien, faltar a una cita o encuentro, dejarlo 
preparado para algo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Dejar con los crespos 
hechos”, “Dejar con la bala pasada”. 
 
Deschavarse 
Sincerarse, confesarse, revelar lo que se tiene guardado o escondido. 
 
Desfogarse 
Desahogarse, manifestar pasión extrema (en el idioma castellano, pero sin uso en 
Chile). 
 
Duro(a) 
Avaro(a), Tacaño(a). Ver también “Agarrado”,  “Codo”, “Hueso”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Mano de Gua Gua” (metáfora de la intensidad y permanencia 
con que los bebes cierran sus manos). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cagado”, 
“Apretado” (figura similar, de la dificultad de abrir o soltar, a la de “Duro” y “Mano 
de Gua Gua”). 
 
El que no tiene de inga tiene de mandinga 
Dicho popular que alude a un grupo de personas, todos de rasgos físicos propios 
de los afro descendientes. EN CHILE: no se usa. Por razones climáticas, la 
presencia evidente de personas de raza negra se limitó a la zona norte del país. 
 
El que Pesa 
Persona que es importante o lidera un grupo, institución o situación. EN CHILE: 
un equivalente cercano es “El que la lleva”. 
 
Enamorado(a) 
Pareja relativamente estable, pero no casada ni en noviazgo formal. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Pololo(a)”. 
 
Engreído(a) 
Consentido(a), que recibe muchos cariños y atenciones y lo evidencia en su 
conducta. EN CHILE: se usa en forma similar: “Regalón(a)” (que en Perú se usa 
para “Mujer fácil”), “Fundido(a)”. 
 
Está como quiere 
Expresión que alude a una persona atractiva, que gusta físicamente. Ver también 
“Está en algo”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Está más o menos”, “Está 
bueno(a)”, “Está rico(a)”. 
 
Está en algo 
Expresión que alude a una persona atractiva, que gusta físicamente. Ver también 
“Está como quiere” (Ver “Está en nada”). EN CHILE: se usa en forma similar: “Está 
más o menos”, “Está bueno(a)”, “Está rico(a)”. 
 
Estar 
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Tener una relación amorosa, sexual con alguien, ser pareja. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Andar”. 
 
Estar en bola 
Embarazada. EN CHILE: se usa en forma similar: “Estar Chaqueta”. COMÚN A 
LOS DOS PAÍSES: “Está con Domingo 7” (figura que alude a las cuentas de los 
ciclos de fertilidad de la mujer). 
 
Está en nada 
Expresión que alude a una persona no atractiva, que no gusta físicamente (Ver 
“Está en algo”). 
 
Está en nada 
Expresión que alude a una persona que carece de recursos, trabajo, medios o 
algo qué hacer. 
 
Eticoso 
Persona a la que muchas comidas no le gustan. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Mañoso” para comer (“Mañoso” se usa también como “Difícil de 
carácter”). 
 
Falla 
Incumplidor, que no llega como acordó. 
 
Fallo 
Cigarro. 
 
Feo 
Malo, desagradable, por ejemplo un sabor “Feo”. O hacer algo mal, ejemplo: bailar 
“Feo” (Ver “Bonito”). EN CHILE: no se usa. Se usa un sabor “Malo”. O bailar “Mal”. 
 
Feto 
Feo físicamente. Ver también “Guaco”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Mostro”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Federico”, por extensión. 
 
Floro / Florear / Meter Floro 
Engatusar con palabras, especialmente a la pareja. Figura de impresionar a 
alguien dándole flores. Ver también, “Mecer”, “Pintar Pajaritos”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Dorar la Píldora”, “Engrupir”, “Envolar la Perdiz”, “Meter grupo”, 
“Vender la Pomada”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentear”, “Chamullar”. 
 
Foco 
Ojo. 
 
Foco 
Ampolleta 
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Folder 
Carpeta. 
 
Friquearse 
Espantarse, Asustarse. También se usa “Estar cardiaco”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Perseguirse”. 
 
Fuera de Acá! 
Ni pensarlo, jamás. También se usa “Sal de acá!”. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “A donde la viste!”, “Sale!”. 
 
Fulbito 
Juego de pelota con equipos de pocas personas y en un pequeño campo de 
juego. EN CHILE: se usa en forma similar: “Baby fútbol” (del inglés “Bebe”).  
 
Fumones 
Drogadictos, consumidores o que están bajo el efecto de drogas. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Volados”, “Drogos” (este último menos despectivo que los 
otros). 
 
Gaseosa 
Refresco con gas (por ejemplo, coca cola o inca cola). EN CHILE: a pesar de que 
gaseosa está en el idioma castellano, no se usa. Se usa en forma similar: 
“Bebida”. 
 
Gorrón 
Que no paga sus gastos, que consume a costa de otros. Ver también “Camarón”. 
EN CHILE: se usa en forma similar: “Bolsero”, que “Anda a la Bolsa” (figura de 
meter lo que puede a su bolsa”). 
 
Grifo 
Estación Bencinera. EN CHILE: a la estación Bencinera se le llama “Bomba”. 
“Grifo” se usa para las fuentes de agua callejera para el uso de bomberos en 
incendios (todos plausibles en el idioma castellano).  
 
Guachafo 
Persona que, creyendo que luce bien, va mal vestida, sin gusto o ridícula. Ver 
también “Pacharaco”. 
 
Guachimán 
Vigilante, Rondín. EN CHILE: A pesar de que Guachimán está en el idioma 
castellano, no se usa nunca. 
 
Guaco 
Feo físicamente (asociación con la cerámica precolombina de formas humanas, 
típica del Perú, a cuyo nombre corresponde idiomáticamente por extensión de 
“Guaca”, especie de entierro). Ver también “Feto”. 
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Guardar Pan Pa’ Mayo 
Expresión usada para no derrochar, gastar medido y guardar para después (figura 
de precaver para las dificultades del invierno). 
 
Guarique 
Lugar de recreo, tragos y comida habitual. Ver también “Hueco”. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Picada”. 
 
Guerrillera 
Mujer fácil y deseosa sexualmente. EN CHILE: se usa en forma similar 
“Camboyana”. 
 
Hacer la chancha 
Reunir dinero entre todas las personas de un grupo. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Hacer una Vaca”, “Una Vaquita”. Ambas coinciden en tomar la figura de 
animales comestibles propios del campo. Señal del origen rural reciente de las 
poblaciones urbanas en el continente. 
 
Hacerse bolas 
Confundirse, enredarse.  
 
Hacerse el tercio 
Fingirse desentendido de algo, una situación. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Hacerse el gueón”, “Hacerse el de la Chacras”. 
 
Hacer la vaca 
Faltar a clases los estudiantes. Ver también “Tirarse la Pera”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Hacer la Cimarra”. 
 
Hacha  
Astuto (figura que alude a lo certero que aquella arma cortante, atribuido a la 
astucia de alguien). 
 
Hasta el cien 
Expresión de que algo o alguien está extremadamente en mala situación. EN 
CHILE: se usa en forma similar: “Pa’l Gato”. 
 
Hembrón 
Mujer voluptuosa, físicamente atractiva. EN CHILE: se usa en forma similar: “La 
Media Mina”, “La Tonta Buena”, “Mijita Rica”. 
 
Hincar 
Clavar. EN CHILE: A pesar que “Hincar” está en el idioma castellano, no se usa 
nunca. Se usa en forma similar: “Pinchar” (también en el idioma castellano). 
 
Huamán 
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Huevón, por extensión. 
 
Huasca 
Borrachera. Ver también “Bomba”, “Cruda”, “Chupa”. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Tomatera”. 
 
Hueco 
Lugar de recreo, música, tragos y comida, popular y conocido. Ver “Guarique”. EN 
CHILE: Un equivalente cercano es “Picada”, “Hueco” se usa para “homosexual”. 
 
Hueso 
Avaro, Tacaño Ver también “Agarrado”, “Duro”,  “Codo”. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Mano de Gua Gua” (metáfora de la intensidad y permanencia con 
que los bebes cierran sus manos). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cagado”, 
“Apretado” (figura similar, de la dificultad de abrir o soltar, a la de “Duro” y “Mano 
de Gua Gua”). 
 
Jama / Jamear 
Comida / Comer. Ver también “Combo”, “Richi”. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Manye” y “Manyar” (derivado del italiano). 
 
Jamonear  
Presumir, vanagloriarse, darse ínfulas. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Cachiporrearse”, “Sobrarse”. 
 
Jaquear 
Vigilar, cuidar, estar alerta. EN CHILE: se usa en forma similar: “Sapear”,  
“Lorear”. 
 
Jato 
Casa. Por ejemplo: “me voy a mi Jato”.  
 
Jato 
Dormir. Por ejemplo, “quedé Jato” (dormido). Ver también “Seco”. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Hacer Tuto”. 
 
Jerma 
Mujer (por extensión de la palabra al revés). 
 
Jiliar 
Andar tras las mujeres, piropeándolas. Ver también “Siriar”. 
 
Jugadora 
Mujer poco seria o fácil en el amor. Ver también “Cometa”, “Polilla” y “Regalona”. 
EN CHILE: se usa en forma similar: “Puta”. También se usa “Boletera” (que le da 
“boleto” o “bola” –interés- a casi todos). 
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La Parca 
La muerte. EN CHILE: Aunque “Parca” está en el idioma castellano, no se usa. Se 
usa en forma similar: “La Pelá(da)”, también “La Pálida”, usada por extensión para 
una palidez de muerte. 
 
La Pista 
Calle, avenida por donde transitan vehículos. EN CHILE: no se usa 
 
Le Dijo su Vida 
Tratar muy mal, agredir verbalmente, tratar con groserías. 
 
Leche de Tigre 
Jugo del Cebiche (pescado fresco cocido al jugo de limón), al que se le atribuyen 
fuertes efectos afrodisíacos. Por extensión, dícese de la persona incansable 
sexualmente o muy fogosa; por ejemplo, “ese es lecha de tigre”.  
 
Lisuras 
Groserías. EN CHILE: se usa en forma similar: “Garabatos”. 
 
Lolita 
Prostituta. Ver también “Ruca”. EN CHILE: “Lolita” significa: muchacha muy joven, 
adolescente. Para Prostituta se usa: “Puta” (común a los dos países),  “Maraca”, 
“Patín”.   
 
Lonche 
La comida de la tarde, por lo general té acompañado con pan. EN CHILE: se usa 
en forma similar “Onces” (de raíz sonora común). 
 
Lorcho 
Cholo. Por extensión de la palabra al revés. Se usa para señalar a alguien de 
rasgos físicos o culturales (gustos en música, comida, etc.) propios de la zona 
andina (a veces con intención despectiva, producto de la herencia discriminadora 
de la conquista, colonia y las repúblicas todavía no suficientemente desarrolladas 
en su identidad. Ver “Cholear”). Por extensión se usa para designar 
genéricamente a los peruanos. 
 
Luna 
Vidrio, cristal. 
 
Maletear 
Hablar mal de alguien. Ver también “Rajar”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Pelar”. 
 
Malogrado 
Descompuesto, roto, sin funcionamiento. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Echado a perder”. 
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Manazo 
Golpe lanzado con la mano. EN CHILE: se usa en forma similar “Aletazo” (figura 
de la “Aleta” de los peces). 
 
Mancha 
Grupo de gente, comúnmente de amigos. Por ejemplo, “Andar en Mancha”. EN 
CHILE: se usa en forma similar: “Patota”, ejemplo, andar en “Patota”, “Apatotado”. 
 
Mandado 
Que persigue a las mujeres con fines galantes. También se usa en femenino: 
“Mandada”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Lacho”, “Fresco” (también en el 
caso de mujeres, “Lacha”, “Fresca”). 
 
Manyar 
Conocer a alguien o algo. Por ejemplo, a ese lo “Manyo” (conozco). EN CHILE: 
“Manyar” se usa para “Comer” (derivado del italiano). 
 
Mañoso 
Que intenta acosar sexualmente a las mujeres. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Califa” (por extensión de “Caliente”). “Mañoso” se usa para señalar a una 
persona a la cual muchas comidas no le gustan. También para señalar a las 
personas enojonas, difíciles de carácter. 
 
Mariachi 
Marido (por extensión). Por ejemplo, “Ella tiene su Mariachi”. También se usa: 
tiene su “Gil” (En Chile, “Gil” es estúpido, tonto). 
 
Me llega altamente 
Expresión  usada para señalar la actitud y ánimo de indolencia e indiferencia total 
frente a algo, que no importa, no interesa, da lo mismo. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “No estoy ni ahí”. 
 
Me llegó al pincho 
Que molesta y enoja grandemente. Figura de que cala muy profundo la molestia. 
Sacar de quicio. EN CHILE: se usa en forma cercana: “Me Sacó los Choros del 
Canasto” (figura de algo intolerable). 
 
Me quito 
Me voy, me marcho, me retiro. EN CHILE: se usa en forma similar: “Me viro”. 
 
Mecer 
Engatusar con palabras, engañar, dar largas. Figura del movimiento suave hecho 
para adormecer a los bebes. Ver también “Florear”, “Pintar Pajaritos”. EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Dorar la Píldora”, “Engrupir”, “Envolar la Perdiz”, “Meter 
grupo”, “Vender la Pomada”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentear”, 
“Chamullar”. 
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Mecharse 
Pelear, a golpes o discutiendo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Agarrarse de 
las mechas (cabellos)”. 
 
Meter cabeza 
Irse de un lugar sin pagar la cuenta. EN CHILE: se usa en forma similar: “Hacer 
Perro Muerto”. 
 
Misio(a) 
Sin nada de dinero. Por extensión: “Misionero(a)”, “Misión imposible”. También se 
usa “Tela” (ver), “Cero Fichas”, “Cero Balas”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Pato(a)”, “Escuálido” (figura que alude a la debilidad física, en el plano del 
dinero). 
 
Mitra 
Cabeza (por extensión del gorro cardenalicio de ese nombre). 
 
Mono 
Ecuatoriano. Uso despectivo, asociado a odiosidades generadas en lamentables 
conflictos bélicos recientes.  
 
Monze 
Aburrido, de poco atractivo o interés. EN CHILE: se usa en forma cercana: “Sin 
brillo”,  “Fome”. 
 
Mosca 
Preocupado, atento, listo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Avispado” 
(coincidente en tener como figura a un insecto). También se usa decir: “Las Cacha 
al Vuelo” (de “Cachar”, usado como captar, entender). 
 
Ni Michi 
No entender nada (derivado y como sustituto de “Ni mierda”). Ver también “Ni 
Papa”. 
 
Ni Papa 
No entender nada (metáfora que representa lo más simple: una papa, que ni eso 
se entiende). 
 
No es amor al chancho sino a los chicharrones 
Refrán: alude a la situación en que se aparenta interés por una cosa y en realidad 
es por otra, ligada o asociada a aquella. Por ejemplo, interesarse aparentemente 
en un libro, cuando en realidad es por la dueña del libro. EN CHILE: se usa en 
forma cercana: “Ahí está la Madre del Cordero”. Ambas coinciden en la figura de 
un animal comestible propio del campo, que muestra el origen rural reciente de las 
poblaciones urbanas del continente. 
 
No tiene sangre en la cara 
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Es desvergonzado, sinvergüenza, caradura (común a los dos países). EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Care`palo”. “Care`rraja”. Todas figuras de ausencia de 
rubor en las mejillas u otras señales propias de la vergüenza. 
 
Pacharaco 
Dícese de quien creyendo que luce bien, va mal vestido, sin gusto o ridículo. Ver 
también “Guachafo”. 
 
Pagar en Armadas 
Pagar en partes, a plazos, de a cuotas. 
 
Pajita pulenta 
Algo o alguien que es muy grato,  bueno o destacado. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Pulento” (de raíz común), “Buena Onda” (“Paja” y “Pajita” se usan como 
“Masturbación”). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Chévere” (de origen 
centroamericano), “Bacán” (originario de la antigua jerga tanguera argentina). 
 
Paleteada 
Manosear con intención sexual. También se usa “Meter mano”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Correr Mano”. “Paleteada” se usa para “Favor”. 
 
Palta / paltearse 
Vergüenza, avergonzarse,  incomodarse o molestarse en una situación. Ver 
también “Roche”. EN CHILE: un equivalente cercano es “Plancha”, “Achuncharse”. 
 
Pañuelo de mago 
Mujer muy flaca (alude a la clásica frase “nada por delante, nada por atrás” 
asociada a la figura). 
 
Parar 
Estar seguido, casi siempre o constantemente haciendo una misma cosa; por 
ejemplo, “Ella para llorando”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Llevarse”; por 
ejemplo, “Ella se lleva llorando”. 
 
Pasadores 
Cordones de los zapatos. 
 
Pasar la Voz 
Avisar, decir o contar algo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Pegar el grito”, 
“Alumbrar”. 
 
Pasear 
Dar largas, demorar con engaños, tramitar. 
 
Pata / patita 
Amigo, en sentido general y uso amplio. EN CHILE: equivalentes cercanos son 
“Socio”, “Compadre / Compadrito”. 
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Patita de Grillo 
Poner las manos cruzadas para servir de soporte o peldaño a otra persona. 
 
Pe` 
Muletilla muy usada en toda frase, diminutivo de “Pues”. EN CHILE: su 
equivalente es “Poh`” (de raíz común). 
 
Pendejo(a) 
Vivaracho(a), vivo(a), que saca provecho o se ríe de una situación. Se usa para 
quienes engañan a su pareja. EN CHILE: “Pendejo(a)” significa niño(a) chico(a) 
(“Cabro(a) chico(a)”). Por extensión,  verde, inmaduro. 
 
Picón(a) 
Que se queda con resentimiento, alimenta deseos de desquite o insiste 
porfiadamente en algo, se queda con ganas; por ejemplo, en seguir tomando 
tragos. EN CHILE: se usa en forma similar: “Picado(a)” (de raíz común). 
 
Piedra 
Tontería; por ejemplo, “ese habla pura piedra”. Ver también “Roca”. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Cabeza de pescado”; por ejemplo, “ese habla puras 
cabezas de pescado”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Guevadas”. 
 
Piedrón 
Buen mozo, atractivo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Buena Pinta”, 
“Pintoso”, “Buena Percha”, “Tincudo”. 
 
Pininos 
Inicios, primeras experiencias en un oficio, labor, etc. (de “Pinos” –en el idioma 
castellano- primeros pasos de los niños al andar). 
 
Pintar Pajaritos 
Engatusar con palabras, especialmente a la pareja. Ver también “Florear”, 
“Mecer”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Dorar la Píldora”, “Engrupir”, 
“Envolar la Perdiz”, “Meter grupo”, “Vender la Pomada”. COMÚN A LOS DOS 
PAÍSES: “Cuentear”, “Chamullar”. 
 
Piña 
Mala suerte. 
  
Pirañita 
Niño delincuente de la calle (viene de la metáfora del ataque despiadado y en 
grupo, que para robar realizan dichos niños en las calles de las ciudades de Perú, 
como los cardumen de aquel pez carnívoro en el río amazonas). Por extensión se 
usa con los niños pobres o  muy inquietos. 
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Pisado(a) 
Persona que se deja pasar a llevar y mandonear o maltratar por otra. EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Arrastrado(a)”, “Guata de cayo” (figura de la huella física 
del “arrastre” simbólico de la voluntad). 
 
Polilla 
Mujer poco seria o fácil en el amor (alude a la figura del insecto que revolotea 
alrededor de la luz). Ver también “Cometa”, “Jugadora” y “Regalona”. EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Puta”. También se usa “Boletera” (que le da “boleto” o 
“bola” –interés- a casi todos). 
 
Polo 
Camiseta de mangas cortas, liviana, usada para el calor. EN CHILE: se usa en 
forma similar: “Polera” (de raíz común). 
 
Pollada 
Fiesta comida comercial, organizada normalmente por una familia en su casa, con 
música y baile, donde venden el trago y tarjetas para comer pollo acompañado de 
alguna otra comida, con el fin de obtener dinero por motivos solidarios. Por 
ejemplo, enfermedad, fallecimiento, etc. 
 
Pollería 
Restaurante de pollos a las brasas. 
 
Poner el Parche 
Parar o frenar una actitud considerada indeseable. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Parar el carro”. 
 
Ponerse Liso(a) 
Ponerse atrevido(a), malcriado(a), irrespetuoso(a). Ver también “Ponerse 
Sabroso(a)”. 
 
Ponerse Sabroso(a) 
Ponerse atrevido(a), malcriado(a), irrespetuoso(a). Ver también “Ponerse Liso(a)”. 
 
Por Ruta 
Viaje por tierra, en bus. 
 
Prenderse 
Andar siempre al lado de alguien. EN CHILE: se usa en forma similar: “Pegarse”. 
 
Puntas 
Acompañantes. Por ejemplo, “andaba yo con cuatro Puntas” (figura que alude a la 
posibilidad de enfrentamientos con arma blanca entre pandillas, comunes en 
Lima). 
 
Quechi 
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Golpe de puño. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Combo”. 
 
Quedamos Parche / Parchís 
Quedamos a mano, con las cuentas saldadas. 
 
Quedar Seco 
Quedar dormido profundamente. Ver también “Jato”. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Quedar Zeta”, “Quedar Raja”, “Quedar Lona”.  
 
Qué tal! 
Expresión que se usa antes de algo para señalar que es destacado, ya sea 
positiva o negativamente. Por ejemplo, “Qué tal mujer” o Qué tal negocio” EN 
CHILE: se usa en forma similar: “La media” o “El medio”; por ejemplo, “La media 
mujer”, “El medio negocio”. También “La Mensa”; por ejemplo, “la mensa mujer”, 
“el menso negocio”. 
 
Qué tal concha! 
Confianzudo(a), que se excede en la confianza en forma molesta. Ver también 
“Conchudo(a)”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Balsa”, “Barsa”, “Buche”, 
“Pasado para la Punta”, “Patudo”. 
  
Rajar 
Hablar mal de alguien o algo. Ver también “Maletear”. EN CHILE: se usa en forma 
similar “Pelar”. 
 
Rata 
Persona sin escrúpulos. Por ejemplo, “qué Rata!”, “es una Rata”, “Rataza”. EN 
CHILE: se usa en forma similar: “Canalla”, “No salva a nadie”. 
 
Rayas 
Detectives de policía civil. EN CHILE: “Ratis” (“Tiras”, al revés). COMÚN A LOS 
DOS PAÍSES: “Tiras”. 
 
Recado 
Compra diaria de alimentos en el mercado. 
 
Recogedor 
Palita para recoger basura con la escoba. EN CHILE: no se usa. Sólo se usa 
“Pala”. 
 
Recursearse 
Conseguir recursos, algún dinero, etc. EN CHILE: se usa en forma similar: “Hacer 
Bailar la Culebra”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Moverse”. 
 
Regalona 
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Mujer poco seria o fácil en el amor. Ver también “Cometa”, “Jugadora” y “Polilla”. 
EN CHILE: se usa en forma similar: “Puta”. También se usa “Boletera” (que le da 
“boleto” o “bola” –interés- a casi todos). 
 
Resondrar 
Retar, llamar la atención. 
 
Reventar cuetes 
Hacer fiesta o barra, adular, ser lisonjero. También se usa “Ayayero”. EN CHILE: 
se usa en forma similar: “Chupamedias”. 
 
Richi 
Comida. Ver también “Combo”, “Jama”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Manye”. 
 
Roca 
Tontería. Por ejemplo, “Ese habla pura roca”. Ver también “Piedra”. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Cabeza de pescado”; por ejemplo, “ese habla puras 
cabezas de pescado”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Guevadas”. 
 
Roche 
Llamar la atención, levantar sospecha o ser descubierto o sorprendido en algo que 
no se quiere. EN CHILE: no se usa “Roche”, pero sí “Rochar” o lo “Rocharon”, en 
forma igual, como “Descubrir” o lo “Descubrieron”. 
 
Roche 
Vergüenza; por ejemplo, “me caí y me dio roche”, “me caí, qué roche!” Ver 
también “Palta”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Plancha”. 
 
Romper Mano 
Coimear, pagar dinero para obtener algo ilícita o ilegítimamente. 
 
Romper Palitos 
Dar por terminada una relación o vínculo de cualquier tipo. 
 
Rosquete 
Cobarde, asustadizo. Ver también “Friquearse”. 
 
Roto 
Chileno. Uso despectivo (generalmente en reacción al “Cholo” asignado por éste 
al peruano), su origen se remonta al quechua “Rutus” (Chascón), asignado al 
chileno durante la lamentable guerra del Pacífico. 
 
Ruca 
Prostituta. Ver también “Lolita”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Maraca”, 
“Patín” (“Lolita” se usa para muchacha muy joven, adolescente). COMÚN A LOS 
DOS PAÍSES: “Puta”. 
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Sacar el Ancho 
Hacer o realizar algo en exceso, mucho; por ejemplo, “sacarse el ancho 
trabajando”, “pelearon y le sacó el ancho”. EN CHILE: se usa en forma similar: 
“Sacarse la mugre”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Darle duro”. 
 
Sacar la Guaracha 
Escabullirse, irse a escondidas, sin que lo noten. 
 
Sacar la Vuelta 
Ser infiel, engañar a la pareja. EN CHILE: “Sacar la Vuelta” se usa para “Rehuir el 
trabajo, durante el horario de éste”, “Flojear en el trabajo”. COMÚN A LOS DOS 
PAÍSES: “Poner los cuernos”. 
 
Saco Largo 
Dominado por su mujer. Ver también “Agarrado”, “Calzonudo”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Macabeo”, “Arrastrado”. 
 
Salado(a) 
Persona con mala suerte. También se usa “Salitre”, por extensión. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Fatal”, “Quemado(a)”. 
 
Seco 
Dormir. Por ejemplo, “quedé seco” (dormido). Ver también “Jato”. EN CHILE: se 
usa en forma similar: “Hacer Tuto”. 
 
Siriar 
Andar tras las mujeres, piropeándolas. Ver también “Jiliar”. 
 
Sitio 
Lugar.  
 
Solapa 
Oculto, que se hace o dice en secreto o sin que se note (por extensión de 
“Solapado”, en el idioma castellano). EN CHILE: un equivalente cercano es: “En 
Caleta”. También se usa por extensión “En Caleta Abarca” (alusión a la pequeña 
bahía chilena con esa nombre)”. 
 
Sorbete 
Tubillo delgado por el que se absorbe y bebe líquido. EN CHILE: se usa en forma 
similar: “Bombilla”, “Pajilla”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cañita”. 
 
Tabas 
Zapatos EN CHILE: se usa en forma similar: “Chancletas”, “Chalupas”, “Lanchas” 
(figura que alude a la forma y tamaño de embarcaciones). 
 
Tela 
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Sin nada de dinero. También se usa “Misio” (ver), “Misionero”, “Misión imposible”, 
“Cero Fichas”, “Cero Balas”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Pato”, 
“Escuálido” (figura que alude a la debilidad física, en el plano del dinero).  
 
Telo 
Hotel (por extensión de la palabra al revés), motel. 
 
Templado(a) 
Enamorado(a), entusiasmado(a), atraído(a) por alguien. 
 
Tia(o) 
Persona considerada mayor o vieja. 
 
Tirar Plancha 
Caminar. EN CHILE: se usa en forma similar: “A Pata”. 
 
Tirarse la Pera 
Faltar los estudiantes a clases. Ver también “Hacer la Vaca”. EN CHILE: se usa 
en forma similar: “Hacer la Cimarra”. 
 
Tombo 
Policía de uniforme (figura que alude a “Botón”, al revés, los del uniforme). EN 
CHILE: se usa en forma similar “Paco” para el Carabinero, policía de uniforme 
chileno (que viene de las mantas de “alpaca”, usadas tradicionalmente en los 
inicios históricos de la policía chilena). 
 
Tono 
Fiesta con baile, comida y tragos. EN CHILE: se usa en forma similar: “Carrete” 
(figura que alude al ovillo de madera para el hilo, que se alarga). 
 
Trafa 
Estafa, engaño. EN CHILE: se usa en forma similar: “Chanchullo”. 
 
Trompada 
Golpe de mano en la boca (figura que alude a la  “trompa”, animal). EN CHILE: 
equivalente cercano es “Combo en el hocico”. 
 
Tuco 
Persona de maneras finas o que las aparenta, siútica. Diminutivo de “Pituco” 
(común a los dos países). 
 
Un Huevo 
Expresión de que algo está en gran cantidad, harto, mucho. Ver también “Como 
Mierda!”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Más que la Chucha”, “Cualquier 
Cantidad”, “Ene”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Caleta”. 
 
Vaina 
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Cosa, algo, un asunto. 
 
Vara 
Mecanismo de influencia personal (familia, amigos, etc.) para conseguir favores. 
EN CHILE: se usa en forma similar: “Cuña”, “Pituto”. COMÚN A LOS DOS 
PAÍSES: “Santos en la Corte”. 
 
Volantín 
Pirueta de contorsión física del cuerpo en un giro completo por sobre la cabeza a 
ras del suelo. EN CHILE: se usa en forma similar: “Vuelta de carnero” (“Volantín” 
se uas para “Cometa”). 
 
Y agarra 
Expresión usada como muletilla al relatar algo; por ejemplo, “y agarró y me 
empujo”, “y agarra y le tira las cosas”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Y 
Llegó”; por ejemplo, “y llegó y me empujó”, “y llega y le tira las cosas”. 
 
Ya se sabe de qué pie cojea 
Dicho popular que alude a conocer los defectos, fallas y errores de una persona 
(figura que alude a la imperfección física de alguien al caminar). EN CHILE: un 
equivalente cercano es: “Ya mostró la hilacha”. 
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III.- Diccionario del habla chilena / 
        Peruana 
___________________________________________ 
 
 
 
Abuelita! 
Expresión de admiración o sorpresa ante algo que aparece imprevisto, o magnífico 
o terrible. EN PERÚ: se usa en forma similar: “A su madre!”, “A su!” (diminutivo del 
anterior), “Pa su madre!”, “A su macho”, por extensión. Ambos países coinciden en 
usar una figura parental femenina (la madre, la abuela), considerada 
convencionalmente lo más grande, lo más venerado. Rasgo matriarcal propio de 
pueblos como el peruano y el chileno donde es generalmente la mujer, la madre, 
la abuela, la hermana, la que sostiene el hogar y cría, muchas veces sola, a los 
hijos. 
 
A buey viejo, pasto tierno 
Refrán: usado para señalar el caso de un hombre mayor con una pareja mucho 
más joven. 
 
A Chorro 
Delincuente que roba por sorpresa y huye corriendo. 
 
Acototado(a) 
Abrumado(a), superado(a) por los esfuerzos o exigencias. 
 
Achacado(a) 
Con achaques, depresivo(a), sin ánimo, desanimado(a), apesadumbrado(a). 
 
Achuncharse 
Avergonzarse,  incomodarse en una situación. EN PERÚ: un equivalente cercano 
es “Palta”, “Paltearse”. También “Roche”. 
 
Adónde la viste! 
Ni pensarlo, jamás. También se usa “Sale!”. EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Fuera de acá!”, “Sal de Acá!”. 
 
Aflojó 
Se rindió, se dio por perdido, cesó todo esfuerzo. 
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Agilarse 
Ponerse “Gil”, ponerse estúpido o tonto. También se usa “Ponerse Gueón”. 
 
Agarrar de Pato Casero 
Empecinarse en molestar a alguien. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Agarrar 
de su Puerquito”. Ambas figuras aluden a animales de crianza rural, muestra del 
origen campesino, relativamente reciente de las poblaciones de las ciudades 
latinoamericanas. También “Agarrar de Punto”. 
 
Aguachar 
Conquistar, seducir, con acciones o palabras. 
 
Ahí está la madre del cordero 
Refrán que alude a la situación en que se descubre la causa o motivación oculta, o 
aparentada diferente, de algo. EN PERÚ: se usa en forma similar: “No es amor al 
chancho sino a los chicharrones”. Ambas muestran el origen campesino 
relativamente reciente de las poblaciones urbanas en ambos países y el 
continente. 
 
Al aguaite 
Estar alerta, vigilando, cuidando. También se usa “Al cateo de la Laucha”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: estar “Mosca”. También “Jaquear”. 
 
Al Lote 
En desorden, sin un orden o plan.  
 
Al Tiro 
De inmediato, ahora mismo, ya, enseguida (figura que alude a la rapidez de un 
disparo de arma de fuego). EN PERÚ: se usa en forma similar: “Al toque” y 
“Ahorita”. 
 
Aletazo 
Golpe lanzado con la mano (figura que alude a la aleta del pez). EN PERÚ: se usa 
en forma similar: “Manazo”. 
 
Amermelao(a) 
Estúpido(a), torpe o tonto(a). También se usa “Agilado(a)” (Ver “Agilarse”). 
 
Ampolleta 
Foco. 
 
Andar 
Tener una relación amorosa, sexual, con alguien, ser pareja. EN PERÚ: se usa en 
forma similar: “Estar”. 
 
Andar con el genio atravesado 

 36



Andar de mal humor, con un genio terrible, agresivo. ENPERÚ: se usa en forma 
similar: “Cruzarse”. 
 
Apernado(a) 
Persona que se muestra inamovible, que no se puede sacar de un lugar o un 
cargo, etc (figura que alude al ajuste de la pieza mecánica atornillada). 
 
Aperrado(a) 
Persona Sufrida, de lucha, sacrificada. También se usa “Carne`perro”, “De 
Batalla”, “Batallado(a)”. 
 
Apitutado(a) 
Persona que tiene “Pituto”, mecanismo de influencia personal (familia, amigos, 
etc.) para conseguir favores. Ver también “Cuña”. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: tener “Vara”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Santos en la corte”. 
 
Apretar cachete 
Huir corriendo. Ver también “Chasca”. Figura que alude a la presión de los glúteos 
al correr con desesperación y miedo. 
 
Arrastrado(a) 
Que se humilla o subordina a otro. Por ejemplo frente a una persona de la que se 
está enamorado o frente a un jefe. Ver también “Chupamedias”. EN PERÚ: se usa 
en forma similar: “Pisado”, “Agarrado”. 
 
Arriba de la Pelota 
Estado de juerga, alterado por alcohol o drogas. También se usa andar “Loco”, 
andar “En otra”. 
 
Arrugó 
Que falló en algún cometido, o en algo esperado por otros, o también arrepentirse. 
Por ejemplo, impotencia sexual. Ver también “Destiñó”. 
 
Arteza 
Persona artesanal, que usa ropas y tiene gustos (música, comida, etc.) asociados 
a la artesanía originaria de América Latina (por extensión de artesanal). También 
se usa “Lana” (figura que alude a la preponderancia de esa fibra en dicha cultura). 
 
Atinar 
Aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, de relacionarse con una pareja eventual. 
 
Avispado(a) 
Preocupado(a), atento(a), listo(a). También se usa  “Las Cacha al Vuelo” (de 
“Cachar”, usado como captar, entender). EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Mosca” (coincidente en tener como figura a un insecto).  
 
Balsa 
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Que se toma demasiada confianza. Ver También “Barsa”,  “Buche“, Patudo”, 
“Pasado para la punta”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Conchudo” 
 
Barsa 
Que se toma demasiada confianza. Ver también “Balsa”, “Buche”, “Patudo”, 
“Pasado para la punta”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Conchudo”. 
 
Bebida 
Refresco con gas (por ejemplo, coca cola o inca cola). EN PERÚ: se usa “Bebida” 
para líquidos de beber en general. Para refresco con gas, se usa “Gaseosa” (en el 
idioma castellano). 
 
Bomba 
Estación Bencinera / Gasolinera. EN PERÚ: a la estación Bencinera / Gasolinera 
se le llama “Grifo” (en Chile “Grifo” se usa para las fuentes de agua callejera para 
el uso de bomberos en incendios). Todos plausibles en el idioma castellano. En 
Perú, “Bomba” se usa para “Tomatera”. 
 
Bombilla 
Tubillo delgado por el que se absorbe y bebe líquido. También se usa “Pajita”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Sorbete”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: 
“Cañita”. 
  
Brigido(a) 
Persona que asusta por su facha de delincuente o malvado. Ver también “Choro”. 
EN PERÚ: se usa en forma similar: “Achorado” (de raíz común con esta última). 
 
Buche 
Que se toma demasiada confianza. Ver también: “Balsa”, “Barsa”, “Patudo”, 
“Pasado para la punta”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Conchudo”. 
 
Cabro(a) 
Muchacho(a) joven. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Chibolo(a)”. “Cabro” se 
usa para “Maricón”. 
 
Cabro(a) Chico(a) 
Niño(a). 
 
Cachar 
Entender, captar algo (del “catch”: atrapar, agarrar, en inglés, popularizado en los 
1960 y 70´). Se usa mucho como muletilla después de una frase: ¿cachaí?; sí te 
cachó; lo caché; no cachó nada, hay que cachar de qué se trata; etc. EN PERÚ: 
“Cachar” se usa para “Tener relaciones sexuales” (viene de “Cacho”, figura del 
miembro sexual masculino). 
 
Cacho 
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Problema molesto, generalmente que otros nos traen: “me metió el medio cachito”, 
“ando ocupado con un cacho”, etc. EN PERÚ: “Cacho” se usa para el órgano 
sexual masculino. 
 
Caer el Cassette / C.D. 
Hablar lo que era un secreto o no se debe, hablar demasiado. También se usa 
“Irse de tarro”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Irse de lengua”. 
 
Cafiche 
Proxeneta, que se beneficia de, y administra, la prostitución de otro. Por extensión 
se usa también para el hombre que vive a costa de una mujer. EN PERÚ: se usa 
en forma similar: “Chulo”. 
 
Caguinero(a) 
Que trasmite “Caguines” (noticias que dejan mal a alguien).  Ver también 
“Copuchento(a)” (que trae “copuchas”). EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Chismoso(a)”,  “Chismosiento(a)” (que trae “chismes”). 
 
Caleta 
Lugar secreto, oculto o conocido sólo por quienes lo usan (figura que alude a las 
pequeñas bahías usadas por pescadores artesanales). EN PERÚ: un equivalente 
cercano es “Hueco”. 
 
Califa 
Caliente, por extensión. Alude al hombre o mujer ansioso sexualmente. EN PERÚ: 
un equivalente cercano es “Mañoso”. 
 
Camboyana 
Mujer fácil de conseguir amorosa o sexualmente. Figura que alude a la disposición 
guerrera de ir a todo combate de los famosos guerrilleros de Camboya. También 
se usa “Boletera” (que da boleto a todos). EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Guerrillera”. También “Cometa”, “Polilla”, “Regalona”. 
 
Canuto(a) 
Evangélicos protestantes, llamados así en Chile por extensión de “Canut De Bon”, 
el apellido del primer pastor de esa fe llegado al país en el siglo XIX. 
 
Caña 
Resaca de una juerga con tragos. Ver también  “El Hachazo”. EN PERÚ: un 
equivalente cercano es “Andar Chaqueteado”. “Caña” se usa para “Automóvil”. 
 
Care`Palo 
Desvergonzado,  sinvergüenza. Se usa también “Care`rraja”. EN PERÚ: se usa en 
forma similar: “No tiene sangre en la cara”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: 
“Caradura”. Todas figuras de ausencia de rubor en las mejillas u otras señales 
propias de la vergüenza. 
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Carrete 
Fiesta, baile, comida y tragos (uno, o más a la vez). Figura que alude al ovillo de 
madera para el hilo, que se alarga. EN PERÚ: un equivalente cercano es “Tono”. 
  
Cayó parado(a) 
Persona oportuna para una situación, cuyas características son similares y 
encajan perfecto con ella. EN PERÚ: un equivalente cercano es “A pelo”. 
 
Cayuya 
La Nariz, cuando es grande o prominente. 
 
Chacotero(a) 
Bromista, bueno(a) para hacer chistes o “Tallas” (ver), se usa también “Tallero(a)”. 
También bueno(a) para el “Gueveo”. 
 
Chanta 
Ridículo, que simula ser algo, pero es mucho más mediocre o peor. Ver también 
“Mula”. EN PERÚ: un equivalente cercano es: “Bamba”. 
 
Chaqueta 
Embarazada. EN PERÚ: se usa en forma similar: “En Bola”. 
 
Charcha 
Que es malo, de baja calidad. Ver también “Fulero”, “Mula”, “Penca”. EN PERÚ: 
un equivalente cercano es: “Bamba”. 
 
Chasca 
Salir corriendo, huir. Ver también  “Apretar cachete”.  
 
Chato 
Harto, Cansado o que ya no se puede más, por ejemplo, de borracho. EN PERÚ: 
“Chato” se usa para “Bajo de Estatura”. 
 
Chimbiroco 
Colorinche, abigarrado. Se usa para calificar algo de mal gusto por lo 
sobrecargado de colores. Viene por extensión de la “Chimba”, que tanto en Chile 
como Perú, en tiempos de la Colonia y las tempranas repúblicas, se usaba para 
denominar los lugares “al otro lado del río”, donde vivían los marginales. 
 
Chupamedias 
Persona que adula y es lisonjera con otra. También se usa  “Guata de cayo”. Ver 
también “Arrastrado(a)”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Revienta cuetes”, 
“Ayayero”. 
 
Cimarra 
Faltar a clases los estudiantes. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Tirarse la 
pera”, “Hacer la Vaca”.  
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Cogotero 
Asaltante. También se usa “que hace de cogote”, en alusión a la parte superior del 
cuello donde se acostumbra poner un arma cortante en forma de amenaza, 
durante un asalto. Ver también  “Colgar”,“Perchar”.  
 
Colgar 
Asaltar. Ver también “Perchar”. Ambas aluden a la figura irónica de quitar lo 
puesto para colgarlo o ponerlo en una percha. Ver también “Cogotero”. EN PERÚ: 
se  usa en forma similar: “Cuadrar” (que en Chile se usa para “Llamar la atención”, 
“Reprender”). 
 
Como Anillo Al dedo 
Expresión de que algo es oportuno o que encaja justo, preciso, con la situación y 
circunstancias. En el caso de una persona que cumple con estas condiciones, se 
dice que “cayó parado(a)” (Ver). EN PERÚ: se usa en forma similar: “A pelo”. 
 
¿Cómo lo encuentras? 
¿Qué te parece?, ¿Cuál es tu opinión? 
 
Comprar 
Creer. Por ejemplo, “no te compro” (no te creo); “le compararon” (le creyeron). Por 
extensión de “Venderla” (convencer de algo). Ver también “Vender la Pomada”. 
 
Condoro 
Error o falla que trae malas o graves consecuencias. Se estila decir “Se pitió un 
condoro” (cometió un error grave, la “cagó”). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: 
“Cagarla”. 
 
Conversar con Guajardo 
Vomitar, devolver el contenido del estomago por la boca (por extensión de la 
onomatopeya “Gua”, típico sonido de aquella acción). También se usa “Witrear”. 
EN PERÚ: se usa en forma similar: “Buitre” (de raíz sonora común con aquella 
última). 
 
Cooperó 
Perdió. Salió perjudicado. También se usa “Cagó”. 
 
Copete 
Trago, bebida alcohólica. 
 
Copuchento(a) 
Persona que trae “copuchas”, noticias que dejan mal a alguien. Ver también 
“caguinero(a)” (que trae “Cagüines”). EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Chismoso(a)” o “Chismosiento(a)” (que trasmite “chismes”).  
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Cototo  
Algo que es harto o muy bueno; o alguien que se destaca por ser muy fuerte o 
capacitado en algo. Ver también “Grosso”, “Pulento”. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Pajita Pulenta” (de raíz similar a “Pulento” de Chile, donde “Pajita” se usa 
para “Masturbación”). 
 
Cuadrar 
Llamar la atención, reprender. También se usa “Atrincar”. EN PERU: “Cuadrar” se 
usa para “Asaltar”. 
 
Cualquier cantidad 
Expresión de que algo está en gran número, harto. También se usa “Más que la 
Chucha”, “Ene”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Como Mierda!” y “Un Huevo”. 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Caleta”. 
 
Cuática 
Escándalo, escena. Por ejemplo, “entró a la casa haciendo Cuática (gritando y 
arrojando cosas)”. También se usa “Hacer show”. Ver también “Dar Jugo” y “Pintar 
Monos”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Hacer Chongo”. 
 
Cuática 
Persona (o cosa) excéntrica o extravagante, que llama la atención por lo desusado 
de su forma de vestir, actuar o decir.  
 
Cuchara 
Corazón. También se usa por extensión “Cucharón”. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Bobo”. 
 
Cuico 
Persona de clase alta o que tiene maneras de serlo. También se usa “Siútico”  Ver 
también “Pituco”.  EN PERÚ: se usa en forma similar: “Tuco” (diminutivo de aquel 
último, común a los dos países). 
 
Cuma 
Persona ordinaria, sin educación y/o desaseada y mal vestida. Algo chabacano, 
de baja calaña. Ver también “Guachaca”, “Huachuchero”, “Picante”, “Rasca”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Guachafo” (de la misma raíz de “Guachaca” de 
Chile), “Callejonero”. 
 
Cuña 
Mecanismo de influencia personal (familia, amigos, etc.) para conseguir favores. 
Ver también  “Pituto”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Vara”. COMÚN A LOS 
DOS PAÍSES: “Tener Santos en la Corte”. 
 
Dar Filo 
Rechazar, excluir. Se usa también “Dar la Cortada”. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Chotear”, “Botar”. 
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Dar Huaraca 
Vencer por gran diferencia, abrumadoramente, o dejar extenuado y maltratado al 
adversario. Por ejemplo, ganar un partido de fútbol por goleada, o también haber 
hecho el amor incansablemente a una mujer. Figura que viene de la “Huaraca”, 
honda larga de cuero con la que los indígenas andinos arrojaban grandes piedras, 
usada mortalmente por las tropas indígenas del Perú contra los soldados chilenos 
en la guerra del Pacífico. También se usa “Dar como tarro”. 
 
Dar Jugo 
Actuar en forma escandalosa o estúpida. Ver también “Cuática” y “Pintar Monos”. 
EN PERÚ: un equivalente cercano es “Hacer Chongo”. 
 
Dejar la escoba 
Arruinar algo. También se usa “Dejar la cagá”. 
 
Dejar con la bala pasada 
Dejar plantado, dejar esperando a alguien, faltar a una cita o encuentro, dejarlo 
preparado para algo. Ver también “Dejar con los crespos hechos”. EN PERÚ: se 
usa en forma similar: “Dejar tirando cintura”. 
 
Dejar con los crespos hechos 
Dejar plantado, dejar esperando a alguien, faltar a una cita o encuentro, dejarlo 
preparado para algo. Ver también “Dejar con la bala pasada”. EN PERÚ: se usa 
en forma similar: “Dejar tirando cintura”.  
 
Desteñir 
Que falló en algún cometido, o en algo esperado por otros, o también arrepentirse. 
Por ejemplo, impotencia sexual. Ver también “Arrugó”. 
 
Don Jecho 
Jesús, Dios. 
 
Dorar la Píldora 
Engatusar con palabras. Ver también “Engrupir”, “Envolar la Perdiz”, “Meter 
grupo”, “Toyo”, “Vender la Pomada”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Mecer”, 
“Pintar pajaritos”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentar”, “Chamullar”. 
 
Echar la Corta 
Orinar. 
 
Echar la Foca 
Mostrarse envalentonado(a), desafiar a pelear (figura del ruido agresivo e 
interrogador de aquellos animales Haa?!, como desafiante). También se usa 
“Botarse a Choro”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Achorarse” (de raíz común 
con esta última). 
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Echar la Yegua 
Quedar sin ánimos, sin voluntad de moverse (figura de la inmovilidad tozuda de 
aquel animal en ocasiones). 
 
El Hachazo 
Dolor de cabeza, producto de la resaca de una juerga con tragos (figura que alude 
al dolor de tener un hacha clavada en el cráneo). 
 
El Medio / La Media!  
Expresión que se usa antes de algo para señalar que es destacado, ya sea 
positiva o negativamente. Por ejemplo, “La media  mujer” o “El medio negocio”. 
Ver también “El Menso / La Mensa!”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Qué tal”. 
Por ejemplo, “Qué tal mujer”, “Qué tal negocio”. 
 
El Menso / La Mensa! 
Expresión que se usa antes de algo para señalar que es destacado, ya sea 
positiva o negativamente. Por ejemplo, “La mensa mujer” o “El menso negocio”. 
Ver también “El Medio / La Media!”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Qué tal”. 
Por ejemplo, “Qué tal mujer”, “Qué tal negocio”. 
 
El Pago de Chile 
Expresión usada para señalar desagradecimiento o mal agradecimiento. 
 
El Que La Lleva 
Persona que manda, comanda, dirige o lidera un grupo, institución o situación. EN 
PERÚ: un equivalente cercano es “El que pesa”. 
 
En Caleta 
Oculto. También se usa por extensión “En Caleta Abarca” (alusión a la pequeña 
bahía chilena con esa nombre)”. EN PERÚ: un equivalente cercano es “Solapa”. 
 
Enchúfate Plancha de Campo 
Expresión usada para llamar a la concentración y pertinencia a personas que 
están desconcentradas, no entienden o no atinan a lo que les dicen o deben 
hacer. 
 
Ene 
Expresión de que algo está en gran número o cantidad. También se usa “Más que 
la Chucha”, “Cualquier Cantidad”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Como 
Mierda!” y “Un Huevo”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Caleta”. 
 
Engrupido 
Persona ingenua que está engañada o entusiasmada con creencias falsas, o que  
cree ser lo que no es. 
 
Engrupir 
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Engatusar con palabras. Ver también “Dorar la Píldora”,  “Envolar la perdiz”, 
“Meter Grupo”, “Toyo”, “Vender la Pomada”. EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Florear”, “Mecer”, “Pintar pajaritos”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentar”, 
“Chamullar”. 
 
Envolar la Perdiz 
Engatusar con palabras. Ver También “Dorar la Píldora” “Engrupir”, “Meter Grupo”, 
“Toyo”, “Vender la Pomada”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Florear”, 
“Mecer”, “Pintar pajaritos”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentar”, “Chamullar”. 
 
Escuálido(a) 
Sin nada de dinero (figura que alude a la debilidad física en el idioma). Ver 
también “Pato(a)”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Misio”. Por extensión: 
“Misionero(a)”, “Misión imposible”. También “Tela”, “Cero fichas”, “Cero balas”. 
 
Ese Huevito Quiere Sal 
Expresión usada para señalar el hecho de que una persona siente atracción por 
otra, quiere llegar a algo con ella (figura que alude a la necesaria 
complementariedad de destino de ambos alimentos). 
 
Es Un Plato 
Expresión usada para señalar que una persona resulta agradable, que se disfruta 
o entretiene de su personalidad, ingenio o acciones (figura que alude a una 
comida sabrosa). 
 
Feria 
Mercado en sitio público, que en Chile es al aire libre (muchas veces en ciertas 
calles) y cada ciertos días fijos, según el barrio. EN PERÚ: aunque está en el 
idioma castellano, “Feria” no se usa así, sólo se usa “Mercado”. “Feria” se usa 
para nominar instalaciones de juegos mecánicos y de entretención. 
 
Fleto 
Homosexual. También se usa “Cola”, “Colita”, “Colipato”. Ver también “Hueco”, 
“Maraco”, “Maricueca”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Cabro” (que en Chile 
es “Muchacho”). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Maricón”. Todas expresiones de 
machismo e intolerancia, todavía muy presentes en el continente. 
 
Fome 
Aburrido, de poco atractivo o interés. También se usa “Sin brillo”, “Lata”. EN 
PERÚ: un equivalente cercano es “Monze”. 
 
Fulero 
De mala calidad. Ver también  “Charcha”, “Mula”, “Penca”. EN PERÚ: un 
equivalente cercano es “Bamba”. 
 
Funar 
Descubrir, poner en evidencia algo oculto. Ver también “Rochar”. 
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Fundido(a) 
Consentido, que recibe muchos cariños y atenciones y lo evidencia en su conducta. 
Ver también “Regalón(a)” (que se usa como “Mujer fácil” en Perú). EN PERÚ: se 
usa en forma similar: “Engreído”. 
 
Gamba 
Moneda de 100 pesos. 
 
Gamba 
Pie de tamaño grande. 
 
Grosso 
Algo o alguien que es muy grato,  bueno o destacado. Ver también “Pulento”, 
“Cototo”. EN PERÚ: un equivalente cercano es “Pajita Pulenta (de raíz común con 
“Pulento” de Chile). En Chile, “Paja” y “Pajita” se usan como “Masturbación”. 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Chévere” (de origen centroamericano) y “Bacán”. 
 
Guachaca 
Persona ordinaria, sin educación y/o desaseada y mal vestida. Algo chabacano, 
de baja calaña. Ver también “Cuma”, “Huachaca”, “Huachuchero”, “Picante”, 
“Rasca”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Guachafo” (de raíz común con 
“Guachaca” de Chile), “Callejonero”. 
 
Guatón 
Gordo. Por extensión de “Guata” (estomago). 
 
Güeón(a) 
Estúpido(a), Tonto(a), etc. Por extensión de “Huevón”, que alude a tener 
excesivamente grandes los  “Huevos”, genitales masculinos (aunque se usa por 
extensión al femenino). EN PERÚ: se usa en forma similar: “Cojudo(a)”, 
“Huamán”. 
 
Hacer Bailar la Culebra 
Ingeniárselas para conseguir recursos, algún dinero, etc. Figura tomada de los 
estereotipos de las calles de pueblos de la India. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Recursearse”. COMÚN A LOS DOS PAISES: “Moverse”.  
 
Hacer de Chupete / de rechupete 
Disfrutar mucho de algo o alguien, consumir, ocupar o gastar algo  intensamente. 
 
Hacer la Cimarra 
Faltar los estudiantes a clases. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Tirarse la 
Pera”, “Hacer la Vaca”. 
 
Hacer la Pata 
Buscar la amistad con alguien, tratar de agradarle y conseguir su favor. 
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Hacer una Vaquita 
Reunir dinero entre todas las personas de un grupo. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Hacer la Chancha”. Ambas coinciden en tomar la figura de animales 
comestibles propios del campo. Señal del origen rural reciente de las poblaciones 
urbanas en el continente. 
 
Hacer Tuto 
Dormir. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Estar Jato”. “Quedar Seco”. 
 
Hacerse el de las chacras 
Fingirse desentendido de algo, una situación (figura que asocia lo ladino o lo 
ignorante atribuido al campesinado). Se usa también “Hacerse el gueón”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Hacerse el Tercio”. 
 
Huacho 
Nominación despectiva de quien es hijo fuera del matrimonio legal, no reconocido 
legalmente por su padre (llamado “bastardo” o “ilegítimo”) o huérfano. Expresión 
de prejuicios y discriminaciones sociales, propios de la historia latinoamericana. 
EN PERÚ: no se usa. “Huacho” es una ciudad del “norte chico”, a cerca de 4 
horas de Lima. 
 
Huachuchero 
Persona ordinaria, sin educación y/o desaseada y mal vestida. Algo chabacano, 
de baja calaña. Ver también “Cuma”, “Guachaca” “Huachaca”, “Picante”, “Rasca”. 
EN PERÚ: se usa en forma similar: “Guachafo” (de raíz común con “Guachaca” de 
Chile), “Callejonero”. 
 
Huachaca 
Persona ordinaria, sin educación y/o desaseada y mal vestida. Algo chabacano, 
de baja calaña. Ver también “Cuma”, “Guachaca”, “Picante”, “Rasca”. EN PERÚ: 
se usa en forma similar: “Guachafo” (de raíz común con “Guachaca” de Chile), 
“Callejonero”. 
 
Hueco 
Homosexual. También se usa “Cola”, “Colita”, “Colipato”. Ver también “Fleto”, 
“Maraco”, “Maricueca”. EN PERÚ: se usa en forma similar “Cabro” (que en Chile 
se usa para “Muchacho”). “Hueco” se usa para “Lugar conocido y frecuentado”. 
Todas expresiones de machismo e intolerancia, todavía muy presentes en el 
continente. 
 
Í / I 
Terminación usada para conjugar la segunda persona singular (tú) en presente y pasado 
de los verbos. Ejemplo en presente, “Eres”: “Erí”; “Seas”, “Seaí”; “Mires”, “Mirí”; 
“Entiendes”: “Entendí”; “Caminas”: “Caminaí”. En pasado, “Eras”: “Era”; “Mirabas”: 
“Mirabai”; “Entendías”: “Entendiai”; “Caminabas”: “Caminabai”. Etc. 
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Impeque 
Impecable, muy limpio, reluciente, o muy bueno, excelente. 
 
Irse al Chancho 
Actuar con exageración, excederse. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Pasarse”. 
 
Jaibas 
Crustáceo con forma de cangrejo. EN PERÚ: no se usa. Sólo se les llama 
“Cangrejos”. 
 
Jalea 
Gelatina con diversos sabores. EN PERÚ: no se usa. Sólo se le llama “Gelatina”. 
“Jalea” es una pasta de moluscos marinos. 
 
Julepe 
Tener miedo, espantarse, asustarse. Ver también  “Perseguido”. EN PERÚ: se usa 
en forma similar: “Estar Cardíaco”, “Friquearse”. 
 
La Pelá 
La muerte. Por extensión de “La Pelada”. También se usa “La Pálida”, por 
extensión para una palidez de muerte. EN PERÚ: se usa en forma similar “La 
Parca” (en el idioma castellano). 
 
La Pulenta / La P 
La verdad, la pura verdad.  
 
La Rayuela Corta 
Tomar tragos (figura irónica del deporte tradicional chileno de arrojar monedas a 
un blanco en el suelo). 
 
Lacho 
Que persigue a las mujeres con fines galantes. También se usa “Fresco”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Mandado”. 
 
Lana 
Persona artesanal, que usa ropas y tiene gustos (música, comida, etc.) asociados 
a la artesanía originaria de América Latina (figura que alude a la preponderancia 
de esa fibra en dicha cultura). También se usa “Arteza” (por extensión de 
artesanal). 
 
Lanza 
Delincuente que se especializa en el “Hurto”, robo sin violencia, también llamado 
“El Parto Sin Dolor”. 
 
Largar la pepa 
Confesar algo que era un secreto que no se debía contar. 
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Le Gustan Las Patitas De Chancho 
Expresión usada para señalar a un homosexual (figura irónica de las patas del 
animal como símil del órgano sexual masculino). 
 
Lesera 
Tontera, cosa sin importancia 
 
Leso 
Tonto. 
 
Llevarse 
Estar seguido, casi siempre o constantemente haciendo una misma cosa; por 
ejemplo, “Ella se lleva llorando”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Parar”; por 
ejemplo, “Ella para llorando”. 
 
Lolita(o) 
Muchacha(o) muy joven, adolescente (venido de famosa película sobre  muchacha 
adolescente de los 1950´). EN PERÚ: se usa en forma similar: “Chibola(o)”, 
“Chibolita(o)”. 
 
Longi 
Tonto, estúpido (por extensión del revés de “Gil”). Ver también “Güeón”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Cojudo”. 
 
Macabeo 
Hombre dominado por la mujer. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Saco Largo”, 
“Calzonudo”. 
 
Machete / Machetear 
Pedir dinero a los transeúntes en la calle (por extensión dícese de quien pide 
dinero prestado a los amigos). 
 
Manda 
Petición hecha a  una figura religiosa espiritual (Dios, la Virgen, un Santo, etc.).  
 
Mandar al Choque 
Hacer que otra persona afronte una situación difícil por uno. 
 
Mano De Gua Gua 
Tacaño, avaro (metáfora de la intensidad y permanencia con que los bebes cierran 
sus manos). EN PERÚ: se usa en forma similar: “Agarrado”, “Duro”, “Codo”. 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cagado”, “Apretado” (figura similar, de la dificultad 
de abrir o soltar, a la de “Duro” y “Agarrado”). 
 
Manyar 
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Comer, venido del italiano. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Jamear” (de 
“Jama”: comida) “Manyar” se usa para “Conocer”, “Ubicar”, por ejemplo a una 
persona. 
 
Mañoso(a) 
Persona a la que muchas comidas no le gustan. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Eticoso”. “Mañoso” en Perú se usa para “Acosador sexual de mujeres”. 
 
Mañoso(a) 
Persona de carácter difícil, enojón. EN PERÚ: “Mañoso”  se usa para “Acosador 
sexual de mujeres”. 
 
Maraca 
Puta. 
 
Maraco 
Homosexual. También se usa “Cola”, “Colita”, “Colipato”. Ver también “Fleto”,  
“Hueco”, “Maricueca”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Cabro” (que en Chile 
se usa para “Muchacho”). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Maricón”. Todas 
expresiones de machismo e intolerancia, todavía muy presentes en el continente. 
 
Maricueca 
Nombre despectivo del homosexual, por extensión y eufemismo de “Maraco”. 
También se usa “Cola”, “Colita”, “Colipato”. Ver también  “Fleto”,  “Hueco”.  EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Cabro” (que en Chile se usa para “Muchacho”). 
COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Maricón”. Todas expresiones de machismo e 
intolerancia, todavía muy presentes en el continente. 
 
Más Viejo Que El Hilo Negro 
Expresión usada para señalar que algo es muy viejo o antiguo. 
 
Mateo 
Alumno muy estudioso y aplicado (que usa mucho el “mate” -cabeza- para 
estudiar). EN PERÚ: se usa en forma similar: “Chancón”. 
 
Mechón(a) 
Estudiante novato(a), recién ingresado(a) a la universidad. EN PERÚ: se usa en 
forma similar: “Cachimbo”. 
 
Medio Mono 
Persona muy grande y fuerte físicamente. Ver también  “Ropero de tres cuerpos”. 
EN PERÚ: se usa en forma similar: “Agarrado”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: 
“Maceteado”, extensión de “Maceta”: “Robusto” en el idioma castellano. 
 
Meter Grupo 
Engatusar con palabras. Ver también “Dorar la Píldora”, “Engrupir”, “Envolar la 
Perdiz”,  “Toyo”, “Vender la Pomada”. EN PERÚ: se usa en forma similar: 
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“Florear”, “Mecer”, “Pintar pajaritos”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentar”, 
“Chamullar”. 
 
Mijita Rica 
Mujer hermosa o atractiva sexualmente. También se usa “La tonta buena”, “Media 
mina”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Hembrón”. 
 
Mina(o) 
Persona atractiva sexualmente (por extensión, dícese de tod(a) hombre o mujer). 
  
Mocha 
Pelea, también se usa “Rosca”. 
 
Mono 
Dibujo. Por ejemplo, “Monos animados”, para “Dibujos animados. También se usa 
para “Peluches”, “Muñecos”, “Estatuas de yeso”, etc. EN PERÚ: no se usa. Sólo 
se dice “Dibujo”, “Peluche”, etc. “Mono” es el primate. Y por extensión despectiva 
se usa para los “Ecuatorianos”, con quienes han tenido una lamentable guerra. 
 
Morir en la Rueda 
Expresión usada para señalar la actitud de una persona que guarda silencio para 
cumplir con el compromiso o deber de no revelar algo (figura que alude al 
tormento por estiramiento de los miembros común en la inquisición católica). 
 
Mostrar la Hilacha 
Dar a conocerse como ordinario, de mal gusto o negativo en algún aspecto lo que 
aparentaba ser diferente, mejor o de más nivel o valor (figura del hilo que, al 
colgar de ella,  muestra el descuido de una prenda de vestir). 
 
Mula 
Falso, que simula lo que no es, de mala calidad, Metáfora del animal que no es ni 
burro ni caballo. Ver también “Charcha”  “Fulero”, “Penca”. EN PERÚ: un 
equivalente cercano es “Bamba”. 
 
No Estoy Ni Ahí 
Expresión  usada para señalar la actitud y ánimo de indolencia e indiferencia total 
frente a algo, que no importa, no interesa, da lo mismo. EN PERÚ: se usa en 
forma similar: “Me llega altamente”. 
 
No salva a nadie 
Expresión usada para señalar a una persona desleal, o con la que no se puede 
contar para nada. También se usa “Canalla”. EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Rata”, “Rataza”. 
 
Once 
La comida de la tarde, por lo general té acompañado con pan. EN PERÚ: se usa 
en forma similar “Lonche” (de raíz sonora común). 
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Paco 
Carabinero, policía de uniforme chileno. Viene de las mantas de alpaca, usadas 
tradicionalmente en los inicios históricos de la policía chilena. EN PERÚ: se usa 
en forma similar: “Tombo” (figura que alude a “Botón”, al revés, los del uniforme). 
 
Pa`l gato 
Expresión de que algo o alguien está extremadamente en mala situación. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Hasta el cien”. 
 
Paleteada 
Favor. EN PERÚ: “Paleteada” se usa para “Manosear con intención sexual”, 
“Meter mano”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Gauchada”. 
 
Parado en la Hilacha 
Expresión usada para señalar a la persona que ostenta desafío, coraje o dignidad 
frente a situaciones difíciles, a pesar de estar en situación precaria o 
desventajosa. 
 
Parar el Carro  
Parar o frenar una actitud considerada indeseable. Ver también “Parar Máquina”. 
EN PERÚ: se usa en forma similar: “Poner el Parche”. 
 
Parar Máquina 
Llamar la atención, reprender, detener una actitud considerada mala o mal 
intencionada. También se usa “Parar el Carro” (Ver), “Atrincar”,  “Llamar  a 
terreno”,“Cuadrar” (que en Perú se usa para “Asaltar”). EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Poner el parche”. 
 
Pasado Para La Punta 
Que se toma demasiada confianza. Ver También “Balsa”, “Barsa”,  “Buche“, 
Patudo”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Conchudo”. 
 
Pasarse rollos 
Expresión usada para señalar una persona que se imagina y proyecta ideas o 
fantasías. También se usa “Pasarse películas” (de ahí viene la figura de rollos de 
ellas), “Alucinar”. 
 
Patas Negras 
Amante con que la mujer engaña a su pareja (figura de la infidelidad de las 
mujeres de los mineros del carbón, principalmente en Lota, con otro minero, el 
cual dejaba las huellas de sus pisadas). También se usa “El Otro”. 
 
Pato(a) 
Sin nada de dinero. También se usa “Escuálido(a)” (figura que alude a la debilidad 
física en el idioma). EN PERÚ: se usa en forma similar: “Misio(a)”. Por extensión: 
“Misionero(a)”, “Misión imposible”. También “Tela”, “Cero fichas”, “Cero balas”. 
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Pato Malo 
Delincuente, marginal, con mala intención. 
 
Patota 
Grupo de gente, comúnmente de amigos. Por ejemplo, andar en “Patota”, 
“Apatotado”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Mancha”. Por ejemplo, andar en 
“Mancha”. 
 
Patudo(a) 
Que se toma demasiada confianza. Ver También “Balsa”, “Barsa”,  “Buche“, 
“Pasado para la punta”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Conchudo(a)”. 
 
Pega 
Trabajo. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Chamba”. COMÚN A LOS DOS 
PAÍSES: “Laburo” (de origen argentino). 
 
Pegarse 
Andar siempre al lado de alguien. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Prenderse”. 
 
Pegar el Palo al Gato 
Tener un gran golpe de suerte (figura que alude a la dificultad de dar un golpe a 
aquel animal). 
 
Pegar en la nuca 
Ser infiel, engañar a la pareja. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Sacar la 
Vuelta” (que en Chile se usa para “Rehuir el trabajo” durante el horario de éste, 
flojear en el trabajo). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Poner los Cuernos”. 
 
Pegarse la Carreta 
Pasarse de la hora, demorarse demasiado (figura del atascamiento de una rueda 
de carreta, de eminente origen rural). 
 
Pelao 
Militar, por asociación al corte de cabello diminuto propio de los militares. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Cachaco”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: 
“Milico”, por extensión de “Militar”. 
 
Pelar 
Hablar mal de alguien o algo. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Rajar”, 
“Maletear”. 
 
Pellizcar la Uva 
Expresión usada para señalar a una persona que pretende afectiva o sexualmente 
a la pareja de otra (figura de meter mano en aquella fruta siendo ajena). 
 
Penca 
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De mala calidad. Ver también  “Charcha”, “Fulero”, “Mula”. EN PERÚ: un 
equivalente cercano es “Bamba”. 
 
Pendejo(a) 
Niño(a) chico(a). Ver “Cabro(a) chico(a)”. Por extensión se usa también para 
calificar a alguien de “Inmaduro” o “Verde”. EN PERÚ: “Pendejo(a)” se usa para 
“Vivaracho(a)”, “Vivo(a)”, que saca provecho o se ríe de una situación. Se usa 
para quienes engañan a su pareja.  
 
Perchar 
Asaltar.  Ver también “Perchar”. Ambas aluden a la figura irónica de quitar lo 
puesto para colgarlo o ponerlo en una percha. Ver también “Cogotero”. EN PERÚ: 
se usa en forma similar: “Cuadrar” (que en Chile se usa para “Llamar la atención”, 
“Reprender”). 
 
Perseguido 
Que tiene miedo,  se espanta,  se asusta. EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Estar Cardíaco”, “Friquearse”. 
 
Perro Muerto 
Irse de un lugar sin pagar la cuenta. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Meter 
Cabeza”. 
 
Pesado(a) 
Molesto. Persona que es desagradable (figura que alude a la “carga” que 
representa soportarla). EN PERÚ: se usa en forma similar: “Chinchoso(a)”. 
 
Picada 
Lugar de recreo, música, tragos y comida, popular y conocido. EN PERÚ: Un 
equivalente cercano es “Guarique”. También “Hueco” (que en Chile se usa para 
“Homosexual”). 
 
Picado(a) 
Que se queda con resentimiento, alimenta deseos de desquite, insiste 
porfiadamente en algo o se queda con las ganas; por ejemplo, en seguir tomando 
tragos. También se usa “Picota”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Picón”. 
 
Picado de la Araña 
Que persigue a las mujeres con fines galantes. Ver también “Lacho”. Viene de la 
figura de la picada de la araña de “poto rojo o colorado”, que provoca en el hombre 
afectado una erección de varios días. También se usa “Fresco”. EN PERÚ: se usa 
en forma similar: “Mandado”. 
 
Picante 
Persona ordinaria, sin educación y/o desaseada y mal vestida. Algo chabacano, 
de baja calaña. Ver también “Cuma”, “Guachaca”, “Huachuchero”, “Rasca”. EN 
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PERÚ: se usa en forma similar: “Guachafo” (de la misma raíz de “Guachaca” de 
Chile), “Callejonero”. 
 
Pifia 
Cicatriz. También se usa “Tallarín”. 
 
Pije 
Persona de clase alta. Ver también “Pituco”. EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Tuco” (diminutivo de aquel último, común a los dos países). 
 
Pinchar 
Sentir y hacer evidente una mutua atracción dos personas desconocidas al 
mirarse (figura de la picada delicada o toque de algo punzante, asociada aquí a la 
mirada). 
 
Pintar Monos 
Actuar en forma escandalosa o estúpida. Se usa también “Pintar Willi”, “Pintar 
Harri”. Ver también “Cuática” y “Dar Jugo”. EN PERÚ: un equivalente cercano es 
“Hacer Chongo”. 
 
Piola 
En silencio, callado. O que no se note, oculto. También se usa “Calleuque”, por 
extensión de callado. Ver también “Morir en la rueda”. EN PERÚ: se usa en forma 
similar: “Solapa”. 
 
Piti / Piticiego(a) 
Persona con problemas a la vista, corto(a) de vista o con lentes para la vista muy 
notorios. 
 
Pituto 
Mecanismo de influencia personal (familia, amigos, etc.) para conseguir favores. 
Ver también “Apitutado”, “Cuña”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “tener Vara”. 
 
Plancha 
Vergüenza, avergonzarse, incomodarse en una situación. EN PERÚ: un 
equivalente cercano es “Palta”, “Roche”. 
 
Poh' 
Muletilla muy usada en toda frase, por extensión independizada de  “Pues”. EN 
PERÚ: su  equivalente es “Pe`”, “Pues” (de raíz similar). 
 
Pololo / Pololito 
Trabajo puntual, esporádico. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Cachuelo”, 
“Cachuelito”. 
 
Pololo(a) 
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Pareja relativamente estable, pero no casada ni en noviazgo formal. EN PERÚ: se 
usa en forma similar: “Enamorado(a)”. 
 
Ponerle Aliño 
Poner esfuerzo, ánimo, voluntad y ganas en algo (figura de agregar sabor). A 
veces se usa también como “Exagerar”. Ver “Ponerle Color”, “Ponerle Wendi”.  
 
Ponerle Color 
Poner esfuerzo, ánimo, voluntad y ganas en algo (figura de dar intensidad y 
sabor). A veces se usa también como “Exagerar”. Ver “Ponerle Aliño”, “Ponerle 
Wendi”. 
 
Ponerle Wendi 
Poner esfuerzo, ánimo, voluntad y ganas en algo (figura de dar intensidad y 
sabor). A veces se usa también como “Exagerar”. Ver “Ponerle Aliño”, “Ponerle 
Color”. 
 
Prestar Ropa 
Avalar, defender o apoyar a alguien (figura de cubrir, proteger con prendas de 
vestir). 
 
Pulento 
Algo o alguien que es muy grato,  bueno o destacado. Ver “Cototo”, “Grosso”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Pajita Pulenta” (de raíz común). En Chile, “Paja” y 
“Pajita” se usan como “Masturbación”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Chévere” 
(de origen centroamericano) y “Bacán” (de la antigua jerga tanguera argentina). 
 
Quedar Lona 
Quedar muy cansado o dormido (figura del piso del ring, tomada del boxeo, como 
“Quedar Nocaut”, “Tirar la toalla” y “Tirar la esponja”). COMÚN A LOS DOS 
PAÍSES: “Estar Muerto” (figura de cansancio terminal). 
 
Quedó Marcando Ocupado 
Expresión usada para señalar cuando alguien queda “Sorprendido”, “Perplejo”, sin 
reacción inmediata (figura tomada de la telefonía). 
 
Quemado(a) 
Persona con mala suerte, fatal. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Salado(a)”, 
“Salitre”. 
 
Quitado(a) de bulla 
Persona silenciosa, tranquila. 
 
Rabia 
Ira, enojo. EN PERÚ: no se usa. Se usa en forma similar: “Cólera” (ambas 
sinónimos y en el idioma castellano). 
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Rasca 
Persona ordinaria, sin educación y/o desaseada y mal vestida. Algo chabacano, 
de baja calaña. Ver también “Cuma”,   “Guachaca”, “Huachaca”, “Huachuchero”, 
“Picante”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Guachafo” (de raíz común con 
“Guachaca” de Chile), “Callejonero”. 
 
Rayar la Cancha 
Establecer muy claramente acuerdos o reglas para cualquier asunto. 
 
Recorte / Recortín 
Parte de algo, comúnmente dinero, que alguien se deja para sí en forma mal 
habida. EN PERÚ: un equivalente cercano es “Cutra”. 
 
Regalón(a) 
Consentido(a), que recibe muchos cariños y atenciones y lo evidencia en su 
conducta. Ver también “Fundido”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Engreído”. 
“Regalona” se usa para  “Mujer fácil”. 
 
Rochar 
Descubrir o sospechar de algo oculto. 
 
Ropero de Tres Cuerpos 
Persona muy grande y fuerte físicamente. Ver también  “Medio Mono”, “Cototo”. 
EN PERÚ: se usa en forma similar: “Agarrado”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: 
“Maceteado”, extensión de “Maceta”: “Robusto” en el idioma castellano. 
 
Sacar la Vuelta 
“Rehuir el trabajo, durante el horario de éste”, “Flojear en el trabajo”. EN PERÚ: 
“Sacar la Vuelta” se usa para  “Ser infiel, engañar a la pareja”. 
 
Sacar los Choros del Canasto 
Expresión usada para señalar que algo molesta y enoja grandemente. Sacar de 
quicio (figura de algo intolerable). EN PERÚ: se usa en forma cercana: “Me llega 
al Pincho” (figura de que cala muy profundo la molestia). 
 
Se Le Hacen Agua Los Helados 
Expresión usada para señalar que alguien siente enormes deseos de algo (figura 
que juega con el aumento salival propio del apetito intenso por algún alimento). 
 
Talla 
Salida verbal jocosa o divertida. Ver también “Chacotero”. 
 
Tener Parque 
Empecinarse en molestar a alguien. Ver también “Agarrar de Pato Casero”. EN 
PERÚ: se usa en forma similar: “Agarrar de Punto”, “Agarrar de su Puerquito”. 
 
Tirar a la Balanza 
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Traicionar, entregar, sacrificar. 
 
Tirar el Calzón 
Dar pie la mujer a las pretensiones amorosas de alguien, mostrar interés amoroso, 
permitir pretensiones amorosas. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Dar Sagiro”. 
 
Tomar Caldo de Cabeza 
Atormentarse con los pensamientos, arrepentirse, pensar mucho. También se usa 
“Sicosearse” (por extensión de sicología). 
 
Tomatera 
Borrachera. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Chupa”, “Cruda”, “Bomba”, 
Huasca”. 
 
Toyo 
Capacidad de hablar, usar las palabras. También se usa “Buen Bla Bla”, “Buena 
Labia”.  Ver también “Dorar la Píldora”, “Engrupir”, “Envolar la perdiz”, “Meter 
Grupo”, “Vender la Pomada”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Florear”, 
“Mecer”, “Pintar pajaritos”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentar”, “Chamullar”. 
 
Vacuna 
Situación de engaño o estafa; o persona engañosa y  estafadora. EN PERÚ: se 
usa en forma similar: “Trafa”. 
 
Vale Hongo / Callampa 
Expresión usada para señalar algo o alguien sin valor, despreciable. 
 
Vender la Pomada 
Engatusar con palabras. Ver también “Dorar la Píldora”, “Engrupir”, “Envolar la 
Perdiz”, “Meter grupo”, “Toyo”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Florear”, 
“Mecer”, “Pintar pajaritos”. COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cuentar”, “Chamullar”. 
 
 
Viejo Pascuero 
Santa Claus, Papá Noel. 
 
Virar 
Irse de algún lugar, retirarse, marcharse. Por ejemplo, “me viré” (me fui), “hay que 
puro virarse” (hay que puro irse), etc. EN PERÚ: se usa en forma similar: 
“Quitarse”. 
 
Vienesas 
Salchichas (asociación al origen extranjero de sus primeras producciones en 
Chile). EN PERÚ: no se usa. Se les llama “Salchichas” o “Hot Dog”. 
 
Volados 
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Drogadictos (figura estereotipo del estado “etéreo” en que quedan). También se 
usa “Drogos” (menos despectivo) EN PERÚ: se usa en forma similar: “Fumones”. 
 
Volantín 
Cometa (en Perú “Volantín” se usa para la pirueta conocida en Chile como “Vuelta 
de carnero”). 
 
Vuelta de carnero 
Pirueta de contorsión física del cuerpo en un giro completo sobre la cabeza a ras 
del suelo. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Volantín”. 
 
Y llega 
Expresión usada como muletilla al relatar algo; por ejemplo, “y llegó y me empujo”, 
“y llega y le tira las cosas”. EN PERÚ: se usa en forma similar: “Y Agarra”; por 
ejemplo, “y agarró y me empujó”, “y agarra y le tira las cosas”. 
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V.- Prólogo 
______________ 
 
 
 
         Un  “Prólogo” como éste, ubicado después del trabajo cuyos antecedentes expone, 
es la forma de lograr uno de los objetivos esenciales propuestos en él: ser entendido por         
–y servir principalmente a- la gente sencilla, no dedicada a la actividad intelectual, tanto 
entre la comunidad de peruanos en Chile, como entre la chilena; que sea comprendido, 
entendido, “escuchado”, por quienes usan cotidianamente sus hablas; y que, después de 
todo, por eso son “suyas”, por eso les son “devueltas”. Hablas de las cuales esta breve 
recopilación, registrada con intencionalidad reflexiva, traductora e intercultural, forma 
parte. 
         Sin embargo, subordinado a ese objetivo primordial, pero aún así también presente 
e importante, está un segundo objetivo, éste sí, vinculado más directamente a la actividad 
intelectual y académica. El de que este trabajo fuera un ejercicio práctico, en la realidad 
cotidiana, de las tesis centrales de la “Sociología del Habla”, cuyos conceptos y nociones 
teóricas fundamentales han sido y son desarrolladas por una persona que cultiva la 
conversación entre iguales, bajo el rol institucional de académico y profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile: Manuel Canales. A esta aplicación 
práctica, o mejor, vivencia en la vida cotidiana, que de la Sociología del Habla pretende 
hacer este trabajo, se le denomina, en la convención sociológica desde la que escribo, 
“Praxis”. Alude a la intervención en la realidad para generar la  reflexión. Y se 
corresponde, aquí, a la búsqueda de una “Sociopráxis”, una “Sociología” que es usada 
por las personas (la sociedad) para reflexionarse a si mismas, investigando/se,  
sabiendo/se (conociendo/se) e interviniendo/se, transformando-su realidad-se. En  -y a 
través de “escuchar”-  su habla. 
         Tal ejercicio reclama una exposición elemental de los conceptos y nociones teóricas 
fundamentales que lo sustentan, que sea, a la vez, una forma de divulgación de ellas, 
necesaria en la medida que logre aportar a una sociología al servicio de la reflexión de si 
misma por parte de la sociedad. Asimismo, hace necesaria la explicitación de esta y otras 
intencionalidades que le subyacen. Estos objetivos de sustentación y divulgación motivan 
el Prólogo, cuya ubicación al final del trabajo es, en suma, expresión del orden de 
prioridades de objetivos del mismo. Se trata de que el “Diccionario” llegue directamente, 
sea “devuelto” (como “escucha” de sus dichos), a sus destinatarios/as, de cuyo uso en 
sus hablas fue tomado inicialmente; para que puedan así detenerse y observar(se) en lo 
que nunca o casi nunca lo hacen normalmente: en sus palabras y expresiones, su habla, 
como el lugar donde habitan y se reproducen, sin ser cuestionados, ellos mismos, el 
mundo que ven y la comunidad que conforman. Se busca que este Prólogo –necesario 
relato de los sustentos teóricos e intencionales desde los que se configuró el 
ejercicio/diccionario- no obstruya ni dificulte ese “contacto directo” de los hablantes 
(productores y destinatarios, a la vez) con sus dichos y usos de habla,  
escuchada/interpretada en este trabajo. 
         Aún cuando, con fines de divulgación, se busca mostrar de manera esencial y 
sencilla los fundamentos de esta “Sociología del Habla”, a modo de conocimiento 
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preliminar e introductorio, inevitablemente en su exposición se imponen el formato 
pedagógico tradicional y la referencia a conceptos y terminología de la tradición 
sociológica académica. Ambas están más allá del interés común inmediato de los 
destinatarios directos principales ya referidos. Y lógicamente pueden llevar –de 
encontrarse el “Prólogo” en su lugar habitual, al inicio de este trabajo- al desinterés, por 
parte de los lectores/destinatarios principales, de continuar la lectura hasta llegar a él. En 
suma, se quiere que los hablantes mismos reciban directamente y escuchen de vuelta 
esta escucha de sus palabras y expresiones usadas en el habla, sin pasar por el más 
extenso y más extraño diseño desde el cual se realizó la escucha. Al mismo tiempo, 
quienes sí se interesen en este diseño pueden comenzar leyendo el Prólogo, como formal 
y lógicamente corresponde. 
         Hecha esta explicación, avanzaremos a la exposición  esencial de las nociones 
elementales de la “Sociología del Habla”.  
 
LA SOCIOLOGÍA DEL HABLA   
 
         Muy rudimentariamente, en líneas gruesas y elementales, la “Sociología del Habla” 
es el oficio analítico de “escuchar” lo que se dice, más allá del marco normado 
explícitamente del idioma,  formal y oficial, con que se habla. En efecto, existe un idioma, 
es decir, un código de signos (letras, puntuación, etc.), con sintaxis, como reglas de 
construcción de palabras y frases, con semiótica y lingüística, como significación de las 
palabras y su uso convencional y formal dentro del idioma. Sin embargo, resulta evidente 
la existencia también de una suerte de “segundo” código o segundo “idioma” (hablando 
sólo metafóricamente) que surge, que se nutre y toma sus materiales de las entrañas del 
primero, pero que es diferente y distinguible de él. Algunas de sus expresiones y 
elementos más notorios e identificables a primera vista son las palabras y frases de 
ciertas “jergas” (precisamente, segundos códigos de comunidades específicas: jóvenes, 
delincuentes, etc.), llenas de metáforas, figuras, alusiones y asociaciones propias. Pero 
también lo conforman los eufemismos, palabras usadas para decir una cosa por otra, y las 
expresiones llamadas “populares” que re-nombran lo conocido o nombran lo nuevo: 
adjetivos, estados de ánimo y objetos (apodos, etc.), o condensan el saber de la 
experiencia (refranes, expresiones etc.) y las infinitas combinaciones y usos de figuras y 
metáforas. En el caso de nuestro idioma, el castellano (y el de casi todos), varias de estas 
formas del habla han ido de continuo incorporándose en un proceso lento y gradual, 
merced a su generalización de uso por los hablantes, al mismísimo Diccionario de la Real 
Academia Española, fuente fundamental del código idioma formal y oficial. Pero el habla 
remite también al uso del lenguaje gestual, a las entonaciones, pausas, lapsus, silencios, 
risas, etc. A las actitudes del decir: el lamento, la ironía, el rodeo o irse por las ramas, etc. 
Todo ello se conjuga en el análisis / escucha de lo que es lo más sustancial: donde se 
articula una integralidad del habla, en torno a tres elementos ejes: 

1) Lo que le sucede al hablante con las palabras, cómo se relaciona con ellas, lo que 
le está ocurriendo mientras las dice,  como se nombra o presenta, actos-actitudes 
de palabra (el sujeto/enunciación). 

2) El mundo que ve, percibe y vive el hablante, el cual es dicho también como fondo u 
escenario de sus otros dichos sobre el tema específico a que se refiere en cada 
caso; se nos revela en el habla como mundo donde se ubica y desde el que habla, 
textos, relatos, figuras (el enunciado). 

3) El sentido, como habla dicha para ser escuchada, es decir,  interpretada para ser 
entendida, cerrada como comunicación que se realiza. Esto remite a la capacidad 
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de esa escucha, que presupone el manejo de un mínimo de códigos de habla 
comunes, de ser comunidad (de habla-escucha) con el que habla, el escuchado.1  

 
         Se trata de identificar la triple interrelación simultánea de las palabras con los signos  
empleados, con el sujeto que las dice y con el otro para quien son dichas. La metáfora de 
la comunicación a través de aparatos de radio, donde en su código convencional se 
“copia” lo que dice el otro (es decir se le escucha literal y exactamente), y dónde el “ruido” 
impide esa comunicación, es útil para señalar que aquí, por el contrario, es el “ruido” (lo 
que excede al código de signos establecido) lo significativo y relevante, lo que demanda 
ser escuchado, comprendido, interpretado. 
         LAS TRADICIONES QUE CONVERGEN, desde distintas disciplinas, con un criterio 
de construcción instrumental, en esta “Sociología del Habla”, son múltiples. Muy 
sumariamente, la semiótica y lingüística (Saussure), aportan, entre otros elementos, la 
precisión de un código de signos, asumido como referencia de partida. La especificación 
de la dimensión verbalizadora y de acción del habla (Austin). Y la especificación de un 
“Contexto” (Wittgenstein, “el segundo”), es decir, algo que excede al puro “Texto” y que es 
su entorno, algo que no es necesariamente explícito, pero que permite comprender lo que 
se dice; esto es, el “Sentido”, más allá del puro “signo” (textual), que demanda entonces 
alguien que sepa y pueda escuchar, que conozca y comparta el contexto, lo no explícito. 
         Desde la Sociología, siempre se conoció el sentido: “común”, “mentado”, etc. 
(Dilthey, Weber), pero aquí se referencia y hace el camino inverso de la semiótica y la 
lingüística; ellas van del signo al sentido, aquella del sentido al signo, al decir. El “sentido” 
es la expresión de la subjetividad (Heidegger, desde la filosofía), pero ésta se comunica (y 
construye) en el decir (aún interno, mental), incluso en el sueño inconciente (Freud, desde 
el psicoanálisis). Y la subjetividad, siendo singularidad (yo) es incomprensible sin la 
referencia, el movimiento inmanente hacia el “otro” (tú y él); es así comunicación de 
sentido, habla y escucha. 
         Cada entorno proporciona el contexto para comprender el texto, surge así una 
“Semiótica Social  de segundo orden”, donde los códigos, signos, señales, siendo de un 
idioma establecido y convencional, no comunican lo establecido y convenido en él, sino 
otras significaciones, otros sentidos compartidos por quienes los hablan y los escuchan. 
Estos incluyen, como ya se señaló, los gestos, actitudes, lapsus inconscientes, etc., todo 
lo que comunica –y todo lo hace- en el habla. Lo propio de esta “semiótica social” es el  
INTERPRETE que debe “levantar” su escucha (del hablante), tener el oficio de 
comprender el sentido de todos aquellos códigos, señales, tanto controlados como no 
controlados al hablar, interpretando quién dice, qué dice, qué le ocurre al decirlo, para qué 
y para quiénes lo dice, desde qué mundo habla, qué verdad es la que ve y vive. En suma, 
rastrear la huella del sujeto hablante en lo que dice, en su habla. 
         Cada hablante habla desde sus códigos y no –puede- desde otros, todo lo “filtra”, por 
decirlo así, desde su visión, desde su lenguaje y esquema interpretativo de los que no 
puede prescindir. En este sentido, es “cerrado” al entorno y “auto referente”, pues procesa 
su interacción con dicho entorno, a través de su propio funcionar y ver. Todo ser es así un 
“esquema lector” del entorno desde su propio código, “autónomo” (Maturana & Varela, 
desde la biología y las neurociencias; Luckmann, desde la teoría  de sistemas con auto 
referencia). Sin embargo, este ser no es un autómata; no sólo lee, también asimila, 
modifica su acción / interacción con el medio, monitorea aquella y, de acuerdo a efectos y 
resultados, varía, corrige su hacer (cibernética, retroalimentación, neguentropía). En el 
caso del hablante, en una palabra: “Reflexiona”; puede poner sobre la mesa su decir, 

                                                 
1 Canales, M. Habla y Reflexividad. La Posibilidad de las Conversaciones. Presentado en el Congreso de Reflexividad y 
Complejidad. Universidad de Antioquia, Colombia. Sep. 2.002. Págs. 3 y 4. 
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examinar, someter a crítica, y hacer conciente lo que casi nunca: sus dichos cotidianos, su 
cultura, que habla por su boca.  
         Esta transdisciplinaridad, muy elementalmente expuesta, trasladada al campo del 
habla, los códigos culturales con que verbalizamos y su contexto de comunicación 
(gestual, actitudinal, etc.), cristaliza en el ya referido “oficio” de escuchar-interpretar lo que 
se dice. Identificando, por dar sólo algunos ejemplos extremos, el habla “autoritaria”, que 
hace y dice verdad (sanciona y valora, como si yo mismo –cada escucha o lector- lo dijera: 
las “editoriales”, por ejemplo); el habla “publicitaria”, que trae su propia escucha de 
contextos implícitos, totalmente controlados y dirigidos; el habla “comunitaria”, cuyos 
“segundos” códigos propios pueden, en el extremo, ser tan cerrados al “de afuera” que 
hacen “invisible” o mudo el sentido (como en la pintura “Graffiti”); y, en este caso, los 
modismos y las expresiones de decir y saber popular nacionales. 
         EL SENTIDO COMUN aparece como el mundo en el habla general y cotidiana de las 
personas en sociedad. Está configurado por los prejuicios, las clasificaciones y sistemas 
de relevancia “establecidos” y dados –vividos- como ciertos. Es el “mundo” que vemos, 
que  vivimos y -desde el- que hablamos. In-cuestionado (no interrogado, no “puesto en la 
mesa”), tomado como “natural”, inmodificable. En dos palabras: No Reflexionado. No 
puesto en debate, en tela de juicio. Esto nos permite  vivir y tomar decisiones cotidianas, 
que de otro modo, reflexionándolo todo, nos perderían en cavilaciones interminables. Nos 
permite “llevar” el mundo, remitiendo nuestras reflexiones, preocupaciones a lo “propio”, 
más cercano e inmediato a nuestro interés individual, familiar o, a veces,  local. Sin 
embargo, esto también nos hace mantener y reproducir situaciones que  son social o 
individualmente riesgosas o dañinas y, en cualquier caso, no reafirmadas por la opción 
reflexiva conciente.  
         Asociado a ello, aparecen en las últimas dos décadas evidencias crecientes de 
problemáticas sociales “emergentes”: sexualidad juvenil, pueblos originarios, género, 
inmigrantes, etc.: cuyas características, demandas y dimensiones involucradas no pueden 
ser abordadas desde los paradigmas clásicos de la investigación e intervención social y 
las políticas públicas sociales. Se crean así en Chile experiencias de abordaje, 
comprensión e “intervención” -por llamarlas así- de ellas (SERNAM, CONADI, CONACE, 
JOCAS, DOS,2 etc.). Todas las cuales buscan hacerse cargo de la necesidad de que sean 
los propios sujetos quienes se “intervengan” a si mismos, se reflexionen cuestionando sus 
concepciones y visiones del mundo, las cuales habitan en el habla como sentido común. 
         Se trata, desde la intencionalidad de promoción y desarrollo integral de este trabajo, 
no de conocer el “sentido común” para reproducirlo y tomarlo como eslogan publicitario 
propio, en el sentido que “se entiende” o “sintoniza” con la “gente”, sino de que sean los 
propios hablantes, “la gente”, la que ponga en la mesa de discusión y debate su decir, en 
dos palabras: lo reflexione. 
         Así, no se habla aquí de separar y distinguir –al menos, no convencionalmente- 
investigador de investigados, ni tampoco  los momentos de habla y de análisis de esa 
habla. Se plantea la consecución de un habla en si reflexiva, que se escucha e interpreta a 
si misma. Se asume que tales problemáticas sociales obedecen a crisis de sentido social y 
que el conocimiento de su configuración y abordaje sólo puede hacerse desde su propio 
decir. Toda “intervención” es aquí “Devolución” interpretada de ese decir suyo, que ha de 
servir en la medida que ayude a su propia reflexión y modificación -en la dirección que los 
hablantes mismos decidan, no preestablecida, y sólo si deciden modificar- por ellos de su 
situación. 

                                                 
2 Respectivamente, “Servicio Nacional de la Mujer”, “Corporación Nacional de Pueblos Indígenas”, “Jornadas de 
Conversación sobre Afectividad y Sexualidad”, “Comisión Nacional de Control de Estupefacientes”, “División de 
Organizaciones Sociales”. 
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         En este proceso de búsqueda de la posibilidad de un habla reflexiva en espacios de 
cotidianidad -que encuentra antecedentes en variadas nociones y formas: comunicación 
local, pedagogía liberacionista, consejería, mediación y otras-  se enmarca el presente 
trabajo. 
         EL DICCIONARIO DEL HABLA PERUANA / CHILENA.  CHILENA / PERUANA es, 
en efecto, una “Devolución”3 de las hablas de esas comunidades, recopiladas e 
interpretadas, es decir, escuchadas. Busca e intenta, poner en la mesa, para que se hable 
de ella, al habla misma, la forma en que los hablantes expresan su ser social en ellas, el 
mundo que -y desde el que- hablan. 
         Es también un intento de traducción y dialogo intercultural, de escucharnos en lo que 
tenemos de común y de diversos, de acoger unos a los otros en lo que les es más propio, 
su hablar, y de enriquecer los otros a los unos con su aire nuevo de sentidos. De construir 
un puente de integración entre estas comunidades, una conversación entre “archipiélagos” 
o “tribus” propagados por la “constelación posnacional”, como les llaman hoy muchos 
autores al fenómeno de segmentación y diversificación identitaria, comunitaria y 
sociocultural que caracteriza el proceso de modernización en curso.  Así lo señala el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: “Por otra parte, la “tribalización” suscita 
la duda acerca de la compatibilidad y comunicación entre las identidades. Dada la 
imposibilidad de regresar a alguna identidad englobante, el desafío parece consistir en 
asegurar puentes de comunicación y articulación entre los diferentes códigos (Castells, 
1999). De allí que la pregunta por los “convertidores” o “traductores” entre los diversos 
lenguajes se encuentre hoy en primer plano”.4

         En cualquier caso, el eje de la traducción está en el “sentido” de palabras y 
expresiones, a través de su uso cotidiano en la comunidad de hablantes, y no en su 
etimología, menos aún en su significado en el código formal del idioma castellano. La 
nominación y el formato de “Diccionario” es sólo una metáfora que apela al estatus de 
autoridad que el símbolo del diccionario tiene en todos nosotros, en un esfuerzo por 
asociarlo al habla y reivindicar y destacar su legitimidad y utilidad propias, de modo que 
sirva mejor a este ejercicio de reconocimiento y procesamiento de diferencias culturales.  
         Pero ¿qué es exactamente la “cultura”?, ¿a que nos referimos cuando hablamos de 
“nuestra cultura”? 
 
LA CULTURA 
 
         Todos los grupos humanos, incluso aquellos que conviven en cercanía, aún los que 
comparten un mismo país o ciudad, desarrollan rasgos culturales propios y distinguibles; 
cada región, ciudad y aún cada barrio, las etnias, los grupos de estratos sociales, de edad 
y de intereses diferentes, adquieren, producto de la común experiencia histórica e 
interacción con el medio ambiente, su propia “cultura” que los distingue.  
         Razones de larga data histórica hacen que la tendencia natural  de los grupos 
humanos (incluso en sentido biológico, condicionado por millones de años de evolución 
en un medio hostil), sea, en general, a una primera reacción de desconfianza o temor a lo 
nuevo y desconocido, por lo que siempre hay un grado de dificultad y de esfuerzo para 
entablar el mutuo conocimiento y convivencia entre todas estas diferentes culturas, a fin 
de lograr una sana cohesión social. Ello es más notorio y más difícil todavía en los grupos 
humanos que migran de un país a otro, llevando consigo los rasgos culturales propios de 
su país de origen, diferentes en mayor o menor grado a los del país donde llegan.  
                                                 
3 Canales, M., Luzoro, J, Valdivieso, P. Consumo de Tabaco en Adolescentes Escolarizados. En Revista Enfoques 
Educacionales Vol. II Núm. 2 1.999 – 2.000. Departamento de Educación Facultad de Ciencias Sociales Universidad de 
Chile. 
4 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo humano en Chile. Chile. 2.000 Pág. 33. 
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         En general, en las migraciones actuales predominan los flujos de la pobreza a la 
prosperidad, de la inestabilidad y violencia al orden y la seguridad, de la desesperanza a 
las oportunidades. Lo cual puede llevar a sectores de la población receptora a considerar 
a esa misma migración como una “prueba” de la inferioridad de la cultura de la comunidad 
inmigrante, tildándola de “menos desarrollada” o “menos moderna”. También pueden 
sentirla como una amenaza potencial a la integridad o “pureza” de la propia cultura 
nacional, generando discursos y prácticas chauvinistas anti-inmigratorios. O a darle el 
lugar de una cultura ajena y allegada, con menos estatus que la de “los dueños de casa”, 
desarrollando discursos y prácticas discriminadoras y excluyentes. En ocasiones, los 
rasgos físicos de los inmigrantes (por ejemplo propios de pueblos indígenas o afro 
descendientes) corresponden a fenotipos estereotipados como “inferiores” o “menos 
deseables” por largos procesos históricos y culturales que impusieron y reproducen esos 
prejuicios, dando lugar a actitudes y conductas racistas.    
         Cuando ello ocurre, puede llevar a que algunos/as inmigrantes se amurallen en su 
cultura y se nieguen con resentimiento a conocer o adquirir cualquier rasgo de la nueva 
cultura que los discrimina y excluye. Se trata de la segregación en guettos estancos, 
alcanzando a veces el carácter extremo de un “racismo al revés” que erradamente 
identifica con causales supuestamente “biológicas” aquella conducta discriminatoria.  
         Muchos otros/as, por el contrario, simplemente tratan de dejar atrás sus rasgos 
culturales (incluso físicos) y asumir rápidamente los dominantes del nuevo país. Se trata 
de la “asimilación”, la exigencia social de hacerse “homogéneo” culturalmente al modelo 
dominante en la población receptora para tener oportunidad de ser aceptado e integrado. 
Ambas conductas niegan los derechos humanos y culturales de los inmigrantes y resultan 
dañinas y/o riesgosas para el conjunto de la sociedad.  
         Incluso, en la actualidad aparece el riesgo de una nueva forma de “asimilación”, 
propuesta casi siempre con la mejor intención y buena voluntad, pero negadora y 
excluyente también. Se trata de ciertas propuestas integradoras extremas cuya estrategia 
es la construcción de un discurso unificador, por lo general “latinoamericano”, para el cual 
toda diferencia cultural es una amenaza de “divisionismo” “atrasado” a la que se niega 
legitimidad. Se busca así superar la homogeneidad a una cultura dominante, pero 
cayendo en el error de pretender homogeneizar también a todos a un nuevo modelo 
común. De lo que se trata, en cambio, es ciertamente de la unidad, pero en la diversidad, 
no de negar las diferencias culturales, étnicas, en rasgos físicos, nacionales, de intereses 
y otras, sino de aprender a convivir con ellas natural y sanamente, iguales sólo en 
derechos y dignidad, pero diversas y autónomas en su identidad.  
         A la base de estos temores, rechazos y negaciones, está el desconocimiento y 
reflexión de lo que significa la “cultura” y las diferencias culturales, es decir, de los 
diversos sistemas de mirar y conocer el mundo, creencias, valores, tradiciones, 
vestimentas, comidas, músicas, lenguaje, etc. El hecho de que, en general, nuestra propia 
cultura, nos sea trasmitida monopólica y constantemente a lo largo de todas nuestras 
vidas a través de la familia, la escuela, los amigos, etc., la hace aparecer para nosotros 
simplemente como la “realidad”, como la “verdad”, lo “natural” de cómo es el mundo y 
cómo son y deben ser las cosas.  
         Más allá de las múltiples -y siempre en debate- definiciones del concepto de 
“cultura”, ella muy esencialmente alude a la estructura o malla de significados y sentidos 
con que miramos, comprendemos y actuamos en el mundo, expresada a través de 
prácticamente todos los objetos tanto materiales como inmateriales y todas las conductas 
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que desarrollamos. El lenguaje, las tradiciones, el arte, la industria, las creencias, etc., son 
algunas de sus innumerables expresiones concretas.5  
         Estas estructuras están tan afuera como dentro de cada uno de nosotros; son, al 
mismo tiempo, prácticas externas, que coinciden o no con las habituales nuestras, y que 
pueden llevarnos a replantear y adquirir nuevas formas de pensar y hacer culturalmente; 
pero también una especie de “programa” con el que ya estamos formateados para mirar 
las cosas y funcionar, una suerte de “segunda atmósfera” que respiramos naturalmente, 
casi siempre sin conciencia de ello, sin verla ni sentirla.  
         Y tal como ocurre con el proceso de la respiración, la inspiración de oxigeno, el 
proceso de transformación de éste en parte de la sangre a través de los pulmones, su 
exhalación como anhídrido carbónico, etc., que sólo podemos hacer conciente mediante 
un esfuerzo de reflexión y conocimientos, así también la comprensión de la propia cultura 
como un proceso y un resultado particular, es decir, como “una” cultura y no como “la” 
cultura, requiere un esfuerzo adicional de nuestra parte por vencer esa “naturalidad”, falsa 
y engañosa, con que se nos aparece. Ello explica buena parte de la dificultad en aceptar a 
“otras” culturas diferentes, extrañas para nosotros, así como el hecho de que los 
discursos y conductas de intolerancia hacia ellas muestren mayor presencia, según varios 
estudios,6 en los sectores con menores niveles educativos, es decir, con menos insumos 
y entrenamiento para ese esfuerzo reflexivo.  
         Parte de esa tendencia al desconocimiento o limitación en la comprensión de las 
diferencias culturales lo constituye la falta de conciencia o reflexión sobre el hecho 
sustancial de que aquello que llamamos “nuestra cultura” es en casi todos los casos, 
precisamente, un resultado de procesos de mezcla o fusión con “otras” culturas. En 
nuestro caso, desde nuestro idioma, mezcla del lenguaje de una parte de España, con 
altos aportes árabes, mapuche y quechua, hasta el sistema político, las religiones, etc., 
consideradas como propias de nuestra cultura, son casi todas incorporaciones de 
“afuera”, que bien pudieron ser otras y bien pueden variar en el futuro.  
         Ciertamente, hoy es evidente que cada vez más las identidades culturales tienden a 
ser construidas o elegidas por las propias personas como opción individual y no 
totalmente impuestas por la tradición o el deseo de los grupos sociales de origen; 
encontramos por ejemplo grupos de jóvenes que se definen culturalmente como raperos, 
punkies, pueblos originarios, comunistas, evangélicos, entre muchos otros, cada uno con 
su “cultura” distintiva, en todos los países y estratos sociales. Asimismo, cada vez más 
nuestra identidad “cultural” es más una identidad “extendida”, compleja o cruzada: somos 
miembros simultáneamente de la cultura de nuestro barrio, de nuestra empresa o rubro de 
trabajo o profesión, de nuestro equipo de fútbol, de nuestros grupos de interés, de nuestra 
ciudad o región, de nuestro país, de América Latina, de la cultura occidental, etc. 
         De esa forma, el avance de las comunicaciones, de los intercambios comerciales, 
financieros y culturales, y las propias migraciones hacen que actualmente haya mayores 
oportunidades de superar ese desconocimiento y falta de comprensión de los procesos y 
dinámicas de la diversidad cultural, pero aún subsisten los problemas, llegando en 
algunos casos, especialmente con los inmigrantes, a ser de graves consecuencias, como 
lamentablemente vemos en las noticias de todo el mundo. ¿Cómo entonces ayudar de 
manera eficaz al mutuo conocimiento y valoración intercultural entre inmigrantes y 

                                                 
5 Con su raíz más antigua en los vocablos del latín “cultüra” y “colere”, significadas, entre otros, como “labranza de la 
tierra” y, finalmente, “lo que brota del ser humano”, y según algunas fuentes tomada en su acepción actual por el 
castellano del vocablo alemán “kulturrell” en el siglo XX, en el año 1.952 se llegaron a registrar 106 definiciones de ella 
en inglés. Cultura: una revisión crítica de conceptos y definiciones. Kroeber & Cluckhoholm. Papers of the Peabody 
museum of American Archeology and Ethnology. Vol. 47. Nº 1. USA. 1.952. Desde entonces el debate en las distintas 
disciplinas y enfoques de las ciencias sociales y sus definiciones subsecuentes han continuado.  
6 Entre otros, los de Tolerancia y Discriminación de la Universidad de Chile. 

 66



sociedad receptora, superando los desconocimientos, limitaciones y temores? ¿Cómo 
hacer reflexionar en forma sencilla a las personas sobre el carácter construido de la 
cultura? ¿Cómo mostrar la riqueza y beneficio de la diversidad y los intercambios 
culturales? 
 
EL ENFOQUE INTERCULTURAL  
 
         Es una perspectiva de estudio y propuesta, que permite identificar y abordar las 
situaciones de subordinación, discriminación o inequidades que se dan entre distintos 
grupos culturales y étnicos, por ejemplo, entre indígenas y no indígenas o entre algunas 
comunidades inmigrantes y las respectivas poblaciones de las sociedades de destino. 
Pero además, trae consigo una propuesta de cómo superar tales desigualdades. En este 
sentido, es posible sostener que este enfoque aporta al análisis étnico, una dimensión 
política.  De aquí que su difusión y principal uso ha estado  en el marco de entregar 
orientaciones en el ámbito de políticas públicas interculturales. 
         Muy sumariamente, este enfoque parte del diagnóstico que a lo largo de la historia 
han existido diversas formas de abordar la diversidad cultural y las relaciones entre 
poblaciones culturalmente diferenciadas. Algunos de estos sistemas, aún muy vigentes y 
extendidos, son claramente modelos de exclusión y dominación social. Es decir, 
situaciones en las que determinados grupos étnicos y/o culturales con poder, establecen 
formas de relación subordinadoras de otros. La particularidad de tales relaciones, es que 
su mantención en el tiempo se da a partir de una justificación o explicación etnocéntrica y 
totalitarista; se afirma, en un razonamiento circular (tautológico) que la agresión exitosa y 
el dominio sobre el grupo con otra cultura es la prueba de la inferioridad de la misma y de 
la superioridad de la del vencedor. Más allá de la profunda deficiencia ética de este 
abordaje, sus consecuencias destructivas resultan evidentes y crecientes, pues una vez 
impuesta esta dinámica, la tendencia es a una respuesta y reacción igualmente agresiva y 
negadora por parte de quienes buscan defender y preservar la cultura subordinada, 
rechazando con igual lógica la cultura del agresor dominante. Ello plantea amenazas de 
destrucción a la paz y la cohesión social sanas y resulta, en consecuencia, insustentable.    
         La Interculturalidad, por el contrario, es un enfoque que parte de la premisa de que 
es perfectamente posible un abordaje de unidad en la diversidad de las culturas, sobre la 
base de su igualdad en dignidad y derechos y el respeto a las identidades y autonomías 
diferentes. Algunos de sus contenidos esenciales son:  
 
- La afirmación inequívoca de igualdad de todos los seres humanos y de que todos 

nacemos por naturaleza libres e iguales ante la ley; idea ya sedimentada como 
discurso legítimo para la humanidad, aunque aún no operante plenamente en la 
realidad.  

 
- El convencimiento ético (y práctico) de la igualdad en dignidad y derechos de todas las 

culturas, pueblos, grupos y categorías sociales; que es extensión natural y 
consecuente de la afirmación anterior. 

 
- Una actitud antirracista y antidiscriminatoria, que entiende tales conductas como 

enfermedades sociales que destruyen la paz y el bienestar de los seres humanos, en 
una dinámica nociva y creciente, sin solución de continuidad. 

  
- La valoración positiva de la diversidad sociocultural existente en la sociedad y en la 

humanidad en general, partiendo del hecho, bien conocido por los biólogos y los 
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sociólogos, que es de la diversidad de donde se origina la vida y la sociedad y es en la 
diversidad que se sostienen ecológica y sistemicamente. 

  
- El reconocimiento conceptual de que las culturas, de hecho, no se desarrollan 

aisladamente sino en interacción y en constante cambio e interdependencia entre 
ellas, siendo en la practica imposible su suficiencia en sí mismas, sino que se 
necesitan y se enriquecen unas de las otras, precisamente, por ser diferentes. 

  
- El esfuerzo por anticipar y prevenir los conflictos interculturales e interétnicos, por 

encontrar las oportunidades, perfectamente posibles, de regularlos y resolverlos 
pacífica y enriquecedoramente. 

  
- La superación no sólo del etnocentrismo (actitud de considerar y juzgar al “Otro” 

desde los códigos o parámetros culturales de “Uno”) sino también del extremo 
relativismo cultural, entendido éste como el convencimiento de la absoluta 
incompatibilidad de las culturas. Se trata de no confundir el respeto a otra cultura con 
la indiferencia o el evitamiento del necesario intercambio, que puede llevar a 
situaciones de ghetos estancos, en cuya incomunicación se incuban rechazos y 
odiosidades larvadas, potencialmente explosivos a futuro.  

 
         En suma, el enfoque intercultural se basa sobre tres principios estrechamente 
interdependientes:  
 
i) El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento pleno y la búsqueda 

constante de igualdad real y efectiva de derechos, responsabilidades, 
oportunidades, así como la lucha permanente contra el racismo y la 
discriminación;  

 
ii) El principio del derecho a la diferencia, que conlleva el respeto a la identidad y 

derechos de cada uno de los pueblos, grupos étnicos y expresiones 
socioculturales, en la medida que no vulnere o contradiga el anterior (se exige aquí 
un reconocimiento y esfuerzo permanentes de la tensión-construcción de equilibrio 
entre ambos); y 

 
iii) El principio de unidad en la diversidad, concretado en la unidad de la 

comunidad nacional, regional y universal, que reconoce y construye equilibrio con 
las autonomías y diferencias, no impuesta sino construida por todos y asumida 
voluntariamente como legítima.  

 
         En síntesis, el enfoque intercultural se refiere a la aceptación positiva y entusiasta 
de las diferencias, a la valoración de la diversidad como riqueza de todos, a la necesidad 
de compartir e intercambiar los bienes culturales y la posibilidad de disfrutarlo. Las 
diferencias culturales, se conciben por tanto desde este enfoque, no sólo como 
distinciones culturales, sino también como un capital socio-cultural imprescindible para el 
desarrollo enriquecedor en la diferencia. 
          
EL CASO DEL “DICCIONARIO” 
 
         En este caso, se trata de dos comunidades diferenciadas, incluso, a veces 
experienciadas como opuestas o antagónicas, la de inmigrantes peruanos/as en Chile y la 
de los/as chilenos. Ambas comparten el mismo código idioma formal, el castellano. Cada 
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una, sin embargo, posee también su propio “segundo código”, que excede con mucho al 
primero. Se trata de dos formas en que ha devenido culturalmente la manera de 
relacionarse con las palabras, de describir la visión del mundo a través de ellas, y de 
mostrar lo que ocurre al hablante cuando las usa. A partir de lo cual no son pocas las 
ocasiones, sobre todo en los primeros contactos de unos con otros, en que hablantes de 
una y otra comunidad no logran cerrar su escucha, el habla del otro. No logran entenderse 
o se malentienden.  
         Múltiples evidencias señalan que los equívocos, incomprensiones y malos 
entendidos en el lenguaje entre miembros de ambas comunidades, sobre todo para los/as 
recién llegados, son inmediatos, usuales y a veces graves, como en el caso en que las 
palabras inofensivas de unos tienen sentidos diferentes, ofensivos o descalificadores, para 
los otros. Surge así un obstáculo objetivo a la comunicación y entendimiento de los 
sentidos en los dichos del otro y, por tanto, del otro mismo. Obstáculo que se suma y 
refuerza distancias, miradas defensivas, xenófobas, discriminatorias o intolerantes.  
         Obstáculo que no es único. Hay también construcciones y reproducciones de 
imaginarios chauvinistas y belicistas de la relación e intereses históricos y actuales de 
ambos países, trasmitidos a través de diversos procesos de socialización, tanto primaria 
(familia), como secundaria (pares, colegios, jerarquías eclesiales, etc.), pero ante los 
cuales el habla aparece como uno de los más -sino el más- directos e inmediatos en la 
vida cotidiana. Un buen primer espacio, que involucra y pone en juego buena parte de 
todo el ser social del hablante, donde empezar a reflexionar y a desmontar estas miradas, 
distancias, no entendimientos y aprioris ideológicos en que se sustentan nacionalismos 
estrechos, antagonismos, racismos, etc. Dificultades todas que remiten al rezago e 
inadecuación de la conciencia valórica, los esquemas interpretativos y modos de mirar el 
mundo de amplios sectores de la población que aún no logran del todo, como es 
razonable, dado lo abrupto y rápido de los cambios en curso, adecuarse a la nueva 
realidad social de integración global que emerge con fuerza inusitada. 
         Con todo, la nueva construcción global7 ha de ser asumida de cualquier modo, como 
lo señala también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: “Es tiempo de 
reconocer que… también en Chile ‘lo propio’ nace del intercambio con ‘lo ajeno y junto con 
él’…En la época de la globalización parece necesario pensar a la ‘sociedad nacional’ en 
términos de estructuras comunicativas. En un territorio, son las conversaciones sociales y 
las deliberaciones políticas, los universos simbólicos y los imaginarios colectivos, los que 
configuran ‘lo nacional’ ”.8   
         Frente al miedo al “otro” diferente –uno de los muchos que se constatan asociados a 
la modernización actual del país-, que objetivamente contribuye al debilitamiento de una 
sana solidaridad y cohesión social, debe enfatizarse urgente e inteligentemente la 
oportunidad de una riqueza cultural cotidiana y viva nunca antes conocida, que los 
cambios en curso nos ofrecen para contribuir a alcanzar un orden social asumido 
concientemente como tarea de construcción y autodeterminación permanentes, donde el 
fortalecimiento y expansión de lo mejor de lo subjetivo y colectivo diverso que nos 
conforma nos permita alcanzar niveles humanos de éxito y satisfacción coherentes con las 
otras dimensiones (de consumo de bienes, tecnológica, de infraestructura, etc.) de la 
modernización. 

                                                 
7 Se entiende aquí a la “Globalización” como el proceso de interconexión multidimensional, de base tecnológica y 
comunicacional, de todas las zonas del planeta, distinguiéndolo de su forma histórica hegemónica hasta hoy: el 
capitalismo neoliberal, y entendiendo que el primero es irreversible y deseable y que la segunda es perfectamente 
cambiable y éticamente indeseable. Al respecto, ver, entre otros, Garretón, M.A. La sociedad en que vivi(re)mos. LOM 
Ediciones. Chile. 2.000. 
8 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Op. Cit. Pág. 46. El subrayado es del autor de este trabajo. 
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         Camino necesario, en el que se inscribe esta particular “devolución” -el “Diccionario”- 
para construir una sociedad donde la diferencia sea una habitus enriquecedor y aceptado 
y no un fenómeno vivido traumática o conflictivamente como emergencia de pugnas y 
odiosidades, o como suma de ghetos estancos sin posibilidades de conversación entre sí, 
a contramano de un proceso globalizador en curso que aparece con tendencia a mantener 
y acrecentar el fenómeno  de emergencia dinámica de  multiplicidad de identidades, 
comunidades de habla/sentido. Entre ellas, las migraciones masivas.  
         SU ESTRUCTURA constará de los siguientes apartados: 
 
a) Un listado, en orden alfabético,  de palabras y expresiones del habla peruana, con 
su sentido o uso en esa habla, y su correspondencia, equivalencia, al menos más cercana,  
en el habla chilena. 
  
b) Un listado de idénticas características para palabras y expresiones del habla 
chilena. 
                 Los listados incluirán diferentes elementos ejes de la traducción-convertibilidad: 
  
- Palabras y expresiones que se usan en las dos hablas, pero que tienen diferente 

sentido para cada una (ejemplo: “Cabro”, en Chile: muchacho joven; en Perú: 
maricón). 

  
- Un mismo objeto o cosa que recibe distinto nombre en cada habla (ejemplo: “Estación 

Bencinera/Gasolinera”, en Chile: “Bomba”; en Perú: “Grifo”). 
  
- Expresiones, frases, dichos o refranes, que manifiestan saberes, memorias, metáforas, 

estados de ánimo, etc. (ejemplo: No tener interés ni preocupación, dar lo mismo, en 
Chile: “no estoy ni ahí”; en Perú: “me llega altamente”). 

 
- Usos diferentes en cada comunidad para denominar objetos o situaciones, aún cuando 

estos usos sean en ambos casos correspondientes al código idioma oficial castellano 
(ejemplo: la pregunta por el precio de algo, en Chile: ¿cuánto vale o cuesta?; en Perú: 
¿cuánto está?). 

  
c) A ellas se agrega este “Prologo”, con afán informativo e introductorio de las 
intencionalidades y sustentos teóricos del trabajo, de carácter muy elemental y sintético. 
 
         Lógicamente, el listado de palabras y expresiones no es -como no puede ser, dado 
el carácter dinámico y creador del habla- exhaustivo. Piénsese, por referir un elemento, 
nada más, la imposibilidad de trasladar el habla a forma escrita de manera completa, dado 
que no hay forma de recuperar para el lector el timbre de la voz, en sus infinitas 
inflexiones, en los sentimientos expresados, los sonidos que no llegan a ser palabras, 
formas de entonación, silencios, etc. Las palabras y expresiones, por otro lado, adquieren 
vida propia, se modifican y adaptan, en el uso, a los cambiantes contextos de 
comunicación, que no son otros que los cambiantes contextos sociales,  variando y 
transformando sus contenidos convenidos por -y en- la comunidad de hablantes.    
         Cabe señalar también que las palabras y expresiones fueron seleccionadas de 
acuerdo a un criterio de generalidad y amplitud en el uso de ellas por parte de las 
comunidades en cuestión. Esto deja afuera palabras y expresiones menos generales y 
amplias para este caso que aquellas, pero igual de reveladoras y relevantes para quienes 
las usan, como es el caso de las propias de comunidades de zonas locales específicas, 
como la Sierra y la Selva del Perú (como de inmediato me lo hizo notar Gabriel, querido 
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amigo peruano del Oriente, por ejemplo), o las provincias del Sur y Norte de Chile, las de 
los pueblos originarios, las de diversas subculturas urbanas, y muchas otras.  
         Más allá de estas limitaciones, el “Diccionario” incluirá al menos un buen número de  
las palabras y expresiones que cotidianamente, según la experiencia de muchos en 
ambas comunidades, se usan en la actualidad y que hacen pertinente y útil una 
traducción. Más aún, resulta plausible definir a todo el trabajo como el fruto de una obra 
absolutamente colectiva. No sólo porque es a través de largos años de convivencia 
colectiva de miembros de las dos comunidades –sintetizados en un año de investigación 
sistemática- que se pudo recoger la idea misma del trabajo y su necesidad, así como los 
listados de palabras y expresiones, sino también porque han sido, nuevamente, 
numerosos miembros de las dos comunidades quienes lo han corregido y enriquecido en 
los dos últimos años, a partir de su primera edición, con sus múltiples aportes, tanto en la 
reflexión cultural como en las expresiones del habla. Vuelve entonces ahora a quedar en 
todos ustedes –a través de su versión digital- la continuidad de esta conversación 
intercultural y afectuosa con que construimos también diariamente integración. 
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	Una conversación intercultural para escucharnos       
	Presentación 
	I.- Introducción 
	Acá, por extensión (Ver “Allanga”).  
	 
	Achorado 
	Musculoso, fuerte. EN CHILE: su usa en forma similar: “El medio Mono”, “Ropero de Tres Cuerpos” (metáfora de grandes muebles antiguos) COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Maceteado”, extensión de “Maceta”: robusto en el idioma castellano. 
	 
	Agarrado(a) 
	Muy enamorado(a) de alguien. Y también dejado mandar por él. EN CHILE: se usa igual para muy enamorado(a). Para lo segundo: “Macabeo” y “Arrastrado” (también “Guata de Cayo”, figura de la huella física del “arrastre” simbólico de la voluntad). 
	Agarrar de Punto 
	Agarrar de su Puerquito 
	A la Soga 
	A la hora de los Loros 


	Axilas (figura del arácnido cuyas tenazas aluden al movimiento de las axilas).  
	 
	 
	Atrasar 

	Atroya 

	Barrio, por extensión. 
	Boca de labios gruesos y pronunciados, propia de personas con rasgos físicos propios de afro descendientes, llamados “Bembones”. EN CHILE: no se usa. Históricamente la inmigración afro descendiente, por razones climáticas sólo se mantuvo evidente en el norte. 
	Corazón. Metáfora de la irracionalidad de los sentimientos (bobo, necio, cándido). EN CHILE: se usa en forma similar la “Cuchara”, el “Cucharon”. 
	Bobo 

	Reloj. Por asociación del palpitar del corazón, llamado también “Bobo” (Ver) y el tic-tac del reloj.  
	Bomba 

	Cárcel (figura que alude al bote de la basura, donde se tira los desechos). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Cana” (venido de la antigua  jerga tanguera argentina). 
	Nombre despectivo del homosexual. EN CHILE: se usa en forma similar: “Hueco”, “Fleto”. También “Cola”, “Colita”, “Colipato”. (“Cabro” se usa para “Muchacho joven”. También para muchachas: “Cabras”. Y para niños: “Cabro Chico”). COMÚN A LOS DOS PAÍSES: “Maricón”. Todas expresiones del machismo y la intolerancia, todavía muy presentes en el continente. 
	 
	Carro 
	Chancar 
	Chupa 
	 
	Hembrón 


	Borrachera. Ver también “Bomba”, “Cruda”, “Chupa”. EN CHILE: se usa en forma similar: “Tomatera”. 
	Jato 
	 
	 
	Pasar la Voz 
	Pisado(a) 
	Polo 
	Quedar Seco 
	 
	Qué tal! 
	 
	Recursearse 
	Achuncharse 
	Carrete 
	Cototo  
	Cuática 
	 
	Fleto 
	 
	Fulero 
	Fundido(a) 
	Moneda de 100 pesos. 
	Pie de tamaño grande. 
	Grosso 
	Hacer Bailar la Culebra 
	Hacer la Cimarra 
	Lacho 
	Parar Máquina 
	Regalón(a) 






	V.- Prólogo 


