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ADVERTENCIA 

(Iueremos desde luego hacer una obscrvaciún. El 
americano que escribe sobre la lengua castellana se 
encuentra con frecuencia en una dificultad, por lo que 
respeeLa á nacionalismo, proveniente de que esta lengua, 
en la Península de provincial ó regional pas(, á el' na
cional, y luego por la emancipación de América pa 6 á 
la alta categoría de idioma internacional. 

y no encontrando el escritor medio de salir del em
barazo, apela al recurso de la unificaciCm; llamalldo 
nuestro al mundo .hispano, y en particular tÍ Espafía y 
todo lo que le conCIerne. 

Así lo han hecho los maestros que no:; han precedido, 
y así lo haremos también uosotros,siguiendo II ejemJ)Jo. 

y á fe que bien tenemos derecho los américo-hispanos 
de llamar nuestra la tierra que, en su defensa y para 
su gloria, fue regada con la sangre y las lágrimas de 
nuesll'OS progenilores, y en donde nacieron, y ell la 
cual reposan sus cenizas venerandas. As[ como los espa
fiolcs, por razones cOrl'elali"as obvia, pueden igual
mente llamar suya ti e la nuestra .\Olérica. 

Uno de los fecllndos J'CSllltadosque produce el estudio 
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VI ADVERTEl\CIA 

y cullivo de nueslro idioma, es el fomentar los senti
mienlos de amislad hacia ]a Madre-patria, y de confra
Lernidad para con los demús paises ele origen espal1ol. 

La lengua nativa es una de las cosas que más se aman, 
y de ahí las simpatías enlre ]Juehlos diversos que hablan 
nn mismo idioma. 

NOTA~ 

J. Cada vez que en esLe libro se cita el Dicciollnariu, 
sin más especificación, dehe enlt'nderse que nos referi
mos al de la Real Academia Española, edición duodé
cima. Las definiciones que aparecen enlre comillas in 
expresar e aulor, son texluale::; de) mi~mo dit;ciollario. 

n. Todo periodista eslá aulorizado pRl'a inserlar en su 
diario la parle que tí. bien tenga de (;sla Ó cualquiera otra 
de nuestras obras, seguro de que {'slo lo consideraremos 
siempre como un fa\'ol' y una honra que se nos harp, 
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PREF ACIO 

Es de lamentar que iendo el casteilano uu idioma eJl 

sí superiur nI francé , haya venido á queJar poslergadu, 

porque nosotros llO hemos subido cultivarlo, como lo,:; 

francesPR el suyo . 

y cucnta que esta superioridad del culLi\'o del rn1J}l:I~'" 

no se reficre s(,]u á la parLr lilo]6gica y gramatical, el1 

donde e encuentran libros para el estllllio mi ' ll)(t del 

caRlellulIo, que fallan en el¡)J'opioidioma; SillO que lam

hién ti la mullitud de obras que han publicado relaliyus 

ti las ciencias y las artes; mien 1 ras fJun nosol ro ' casi 

hemos eslado limilaJo á las de imaginaci(1l1 y algunas 

lraduccioll s. Pudiera su ejemplo ervirnos de psUmlllo 

provecho::.o. 
Estamos mui habituados ¡í oír alabanzas que no", pro

digamo nosol1'o mismos; bueno ertÍ que algulIa ,"ez 

oigamos también cosa dislinta. 

Los franceses. ademá , han sabido comunicar iÍ ::>11 

idioma aquel e p1'it, aquella gracia fina peculim' de ellos, 

aquel lono, aquella elegancia, aquel buen gusto exquisito, 

que comunican fL la yez á los productos de us manufa<:-
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VIII PREfACIO 

tura , á sus modas, á sus edificios, á u bulevares, y á 
Lodo lo quc 'ale de 11 privilegiadas hübiles mauos, que 
obliga al universo civilizado á rendirles parias. 

y si nos atendemos en oLras consideracionc y tam
bién á oLros paíse , obsérvese cuántas cosas grandes y 
chica , importan les y baladles han inventado, descubierto 
y mejorado en lo que va de este iglo los exlranjel'Os ; y 
nosolros, la gran familia Ibero-Americana, lli en la 
Península ni en América ... i mui poco ó nada! Parece que 
no abulldamos en el don de la im'entiva, que es la parle 
"11 perior de la in leligencia. 

II 

l\'ueslra Academia durmiú por cas i un siglo un uelio 
lúrgico semejanle á la muerte, ó poco menos; mas 

ahora, ú Dio gracias, parece qu da señales de lluc\'a 
,'iela, 

Pero cuán disLintas rellexiones 110S ocurren respecto ti 
los primeros tiempos de la Academia, Á poco de haberse 
instalado este ilu lre cuerpo, que fué por el año de 1713, 
dio 'Í luz la primera edición de 'u diccionario de la lengua: 
examinando con algún deLenimienlo es la obra, no sabe 
11Il0 que admirar más, i la ilu ' Lraciún y cordura, ó la 
modestia de sus autores; yeso que la lingüística, ciencia. 
lJLlC lanto gallardea hoi, no había aün nacido pOI' 

aquella época, 
y cuanto en una obra filol(¡gica, en un dicciollurio 

('s posible, se Lra luce la buena fe, la sinccridad y el 
candor de aquellos venerablcs patriarcas de la len o'ua. 

En los diversos prólogos que escribieron para los 
dislinlos volúmenes, se encuentran trozos que revelan 
una virtud ejemplar. El rei les disci 'roe, en recom
pensa á los importanLes servicios que 1 resLaban, el 
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I'RI':YACLO IX 

modeslo tíLulo de cJ'lados de la real casa; y se apresu
ran á manifeslar su reconocimienLo y gratitud en tél'
minos expresivos. 

Con la mayor ingenuidad conceden á olro idiomas 
modernos la primacía en esla ó en aquella palabra; y 
en nuestro conceplo, pecando algunGs veces pOl' 1[\.1'

gueza, por quedar á deber, nunca. 
En dicha edición se encuenlran muchas voces que 

han sido suprimidas despué , sin molivo juslillcado 
que sepamos; lo propio aconlece con alguna acppcio
ne . Trae además las elimologías de las palabl'as, y 
otras varias noLicias curiosas é inLeresantes, que fallan 
en las posleriores. 

11as díga e la yerdall, aunque amarga, los sucesores 
no supieron corresponder á los antecedente que lega
ron aquellos nobles varones; en labol'iosidad, por de ir 
lo menos, han quedado algunos grados bajo del modelo 
que recibieron. 

Bastará pam comprobar la exactiLnd de lo que deci
mos, citar el hecho de que aquella edición, la rrimera, 
consla de sei volúmenes; y de uno solamente, con poca 
diferencia if!;ual, las posteriOl'es hasla conlar la undé
cima, del vocahulario publicado has la hoi, bajo el pom
poso titulo de Diccionario de la lengua castellana por la 
Real Academia Española. En cuanto á la eúiciún duodé
cima, que es la última, aunque aumenta y mejora con-
iderablemente las anteriores, en nue tro conceplo deja 

todavía mucho que desear. 

III 

No despreciemos, pues, la hermosa herencia que 
nos han legado nueslros mayores. Ellos supieron le
vantar el idioma tÍ. la alLura posible para aCJ.uellos tiem-

©Bliblioteca Nacional de Colombia



x PREFACIO 

pO'l; nosoLros Jo hemos deja/lo deca 'r lastimo~o.
nll'llle. 

y pucs ~e inaugura una nueva época de regenera
ci¡íl1 y progreso, necesario es (Iue colahuremos lodos 
en t'sln obra mcritoria; calla uno ;Í medido. (le sus facul
Jades, euúlrs rn un sCIllillo, cu¡íles en olro. 

Hayamos nosolros rontl"ibuído con nuestros débile'l 
I'sfuprzos iÍ despertar la afieirín pOI' estos estudios en 
I'l mllllllo hi pano, donde lan olvidados han permane
GÍ/lo. y n()~ liaremos por mui c () lllt'nlos. 
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APÉNDICE AL PREFACIO 

Inserlaeemos en seguida una lraducción, que no fue 
presentada por un amig'o nuestro, del precepto Vil del 
Arle Poética de Iloracio, que viene mui al caso y no 
dudamos será leída con agrado, lIcIa aqui : 

En unir unas palabras con otrae; conviene sel' parco y mui 
mirado; habrás llablado mui bien y elegantemente, 1'i de la 
die~lraé ingeniosa unión de dos vocablos comunes y conocido 
resultare una voz nueva. 

Si acaso es menester con voces y expresiones nue\'as ex
plicnr cosas hasta entonces ocultas, será lícito inventar voca
hlos que no hayan oído los Celhegos de anlafio, tIue iban ce
ñidos á la antigua; y e, ta licencia se le concederá con tal que 
la tomes con templanza y moderación; y las palabras nueva~ 
¡; invenladas recientemente quedarán aCl'ediladas si se derivan 
de origen griego y se latini::an sin violencia con una leve in
flex,ión, 

Porque ¿ qué razón hui para negar un romano á Virg ilio ~. 
á Val'io la facullad que concedió á Cecilio y Plauto? ¿ Por 
qué habrá envidiosos que me tilden de que aumento mi idiomA., 
si puedo, con algunas pocas voces, habiendo enriquecido con 
nuevos yocablils su lengua patria Calón y Euoio, dando nue
vos nombres á las cosas? Fue lícilo, y lo será. siempre, in
ventar una palabra, que eslé como sellada con el cu Iio del 
uso corriente. 

Licu¿t, sempel'que licebit 
Signatum pl'fESellte nota }JI'oducel'e nomen. 
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XII APÉNDICE AL PREFACIO 

Así como los árboles mudan la hoja al declinar el año, ca
yéndo eles la primera; así también perecen con elliempo las 
palabras antiguas, y otras, nuevamente inventadas, á la ma
nera de los jóvenes, florecen y eslán en su vigor y lozanía. 
Nosotros y nuestras cosas somos deudores á la muerle ... Las 
obras de los morlales perecel'im, cuánlo menos durable será 
la hermosura y gracia de las palabras. Muchas yoces que ya 
perdieron su uso le renovarán; y al revés, quedarán de u
"adas las que ahora eslán en estimación, si lo quiere así el uso, 
que es el árbitro, el juez y la norma del lenguaje. 

Si volel usus 
Quem penes (a'óiti'imn es{, el jus, el norma loqttendi. 
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VOCES NUEVAS 
EN LA 

LENGUA CASTELLANA 

PAR TE PR IMERA 

P RELIM I N.:-\..RES 

11 est dour a.,anlageu'X, 110111.' f'nrirhir les langucs 
,ivuutef:i, que des pOl'sonne~ jud¡ci(,II~(>s floif'nl un peu 
plus hardics iJ. s !'('rvit' de nO\1vCIl.UX m\)t~ el de nOIl
velles phrases. 

~~:~;~~~¡01~'~~~l~~'lfrnd/;ño~:~~~~~~;~.~n,¡fl~~ ~:: 
l""(Jue r,·aJl~di:ic. 

La lihcrtc ('n ce genre, quoiquc pou~sée un peo toiu, 
e~t CCDL fois moios oangerrusc que la gdne et la rOD
tNti1lte. 

'li.RCIER. Citado por l'lllli ... mn. 

FORMACIÓN Y USO DE LAS VOCES NUEVAS 

1 

Preceptistas hai que á fucr de scveros guardianes. 
('''pecie de cancel'veros elel idioma, parece que no tienen 
olro propósito que el de cmpobrecerlo á todo trance. 

Por una parte niegan la admisión á iodo vocabll) 
~nlcYO, no tan sólo á los que proceden de lenguas exLrall
Jer~s. sino hasta á los que se forman en virtud de nuevas 
(lcl'lvUciones y composiciones ele las voces castellana-; 
de uso corrienle. y por la olra parte, fácilmente rc-

VOCES Nl:BVAS. 
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PARTE PRIMERA 

chazan el uso de dicciones buenas y castizas, pomen
doles el estigma de anticuadas, ó bien porque tenemos 
otra con igual significado. 

Si prevaleciesen las ideas de tales lengüicidas bien 
pronto, quizá anles de un siglo, sólo podrían ya expre
sarse mui limitadas ideas por intermedio de su pau
pérrimo idioma; y poco de pués hahría que entonarle 
un ?'equiéscat in pace. 

« Así vemos que el idioma que podría sel' uno de los 
nuís opulentos y rumbosos del mundo, ... se cae de debi
lidad y pobreza; no sirve para la poesía moderna, 
porque no ha salido aún de la lírica de fantasía que ]e 
legaron los siglos XVI Y xvu; es incapaz de pintar las 
pasiones, porque no ha formado locuciones psicoló
gicas; bambolea ridiclllamenle a. í que intenta aplicarsp 
ú las ciencias exactas, al comercio y tÍ la industria. )) 
En estos términos deplora don Fernando Luis Carreras 
la pobreza á que ha llegado en nueslros días el idioma. 

II 

El castellano, como cualquiera olro idioma VIVO, 

Jl ces ita la. formación gradual y constanle Je yoces 
11Ue\'aS, pues con el discurso de )os tiempos y el 
progrcso natural de las ideas van siendo in uficientes 
las que po ce de caudal primitivo. 

Estas nuevas voces pueden formarse de distinlos 
modos y tomarse de diversas fuen Lcs. 

EL idioma griego es el arsenal tí donde se ocnne fre
cuen (emenLe y Je ordinario para la fOl'mación de las 
\"0CeS nuevas que requieren las ciencias y las aries en 
5U desenvol vimienlo progresivo. Y como eslo se hace 
de la misma manera en los dem<Í. idiomas modernos 
europeos, viene ti resullar que este rico caudal de voce,; 
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PRELIMINARES 3 

son comunes, con pequeñas diferencias lerminales, para 
lodos ellos, lo cual no deja de ser una venlaja. En 
segundo lugar, acostumbramos tomar voces nuevas de 
esos mismos idiomas ex Lranj eros , especialmente del 
francés; todo lo cual nos parece muí en regla. 

Pero tenemos además una fuenle fecunda) que tanto 
por composición como por derivación, puede suminis
trarnos abundante copia de yaces nuevas, si sabemos 
explotada bien; y de la cual por una especie de hábito ó 
costumbre mal imbuídos, no nos hemos aprovechado 
debidamente. E la fuente es nuesLro mismo idioma 
castellano. 

III 

Corre mui generalizada la idea de que las voces que 
no constan en el diccionario de la Academia, no son 
huenas ni casLizas y que por consiguiente debemos 
absLenernos de usarlas. Y un respeto religioso Lal en la 
ob ('¡,yancia de esta idea, que llega ú ser un fanatismo 
en algunos, los conduce al exlremo de anatematizar 
ha~ta el uso de derivaciolles correctas de palabras mui 
corrientes, ::;ólo porque dicha::; derivaciones no se en
cuentran en el Diccionario. 

Todo esto es error. Existen multitud de palabra::; 
castellanas, que no constan en el Diccionario; y C11 
cuanto á las derivaciones, sería materialmenLe impo
~ible, é innecesario ademús, que comprendicse todas 
las que admlLen aun las mismas voces currientes. 

Para la formación y admisión de vocablos nuevos y 
dp nuevos compuesLos y derlvados, véasc si concurren 
en ellos la, circunstancias y condiciones necesarias y 
convenien tes; y en esLe caso adúpLcnse sin diflcul tad. 
~o debe obslar para ello el que tcngamos ya otra con 
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PARTE PRnlERA 

igual valor, pue que por lo regular la nueya voz COUl

poda alglin nuevo maLiz en su significado, ó bien es 
más eufónica, ó más propia en ciertos casos que la otra; 
y eslo,enriqueciendo el idioma, permite al escritor elegir 
cnlre ellas la que considere más conveniente y apro
piada á su discurso; pues no solamente hai que alender 
á los varios significados y á las diversas acepcione ' 1 

sino también á las diferentes aplicaciones especiale · (1(' 

cada voz. 
Don Rafael i\Iaría Baralt ha dicho: « Formar 1111 

tpl'luino que hace falla en la lengua, siguiendo la ana
logía de é5ta, y ulilizando para ello el caudal de SIlS 

yoces conocidas, tengo para mí ser acci6n meritoria que 
enriquece y perfecciona el habla, dando á sus raíces un 
número cada yez muyol' de derivados y compuestos ». 

r,ierto es que e nece iLa mucha discreción y prudencia 
para nu ena1' en la práctica de esla facultad; pero, si 
Lu,; escritores no se resuelven á usar las voces nueva
ment~ introducidas y los nuevos derivados que puedan 
II cce ilarse ¿ cómo podría la Academia admilirlos en su 
Diccionario, cuando ella ha dicho l'epeliJas veces que 
:úlo sanciona aquello que el uso ha aceptado? Así 
[en dría el idioma que sucumbir aspado entre un eírculo 
vicioso : el uso no lo inlrolluce porque la Academia 
110 lo ha autorizado, y la Academia no lo autoriza por
que el uso no 10 ha introducido. 

Obsérvese que autores de nola se han servido fre
cuentemente de voces que no e tún en el Diccionario, 
ú que no lo estaban en la época en que ellos escri
bieron. 

~i nos contraemos á don Andrés Bello, sería intel'c-
~anLe un catúlogo de las innumerables voces simples y 
(;lJmpuestas, y de las acepciones y derivaciones que lIS¡) 

l'll sus diferentes obras, sin que constasen en el Diccio-
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PRELIMINARES 5 

narío. Lo mismo puede decirse de otros muchos autores, 

y aun de la mayor parte de los que han escrito para el 

público . 
La propia Academia Española e ha valido en las 

diversas obras que ha Jado á luz, oe mulLilud de tér

minos que no se encuentran en su Diccionario; y en 

ésle mismo u a á vece en las definiciones de voces que 

no aparecen en su Jugar alfabético : Ensalvo sólo 

figura en la definición de salvo, oclusión en la de íleo, 

oM(Jrajo en la de testamento, plus en la de Sellara, 1'udi-

1J2entario en la de r¡el'men, di::que en la de decir, enquesta 

en la dejup;:,. 

IV 

Es digno de notar que el idioma en sí, ú sea la gene

ralidad de los que lo bablan, fácilmente forma y admite 

VOces nuevas; on preci amente la academias y al

gunos gramáticos los que se muestran más rehacios. 

y j Cosa singular! sucede con frecuencia que el vulgo 

adopta una expresión nueva conveniente, ó bien hace 

nna corrección acerlada; y la Academia y los maeslro 

la rechazan. 

Hasta ahora muchos escritores se han ocupado en 

se.ña~ar lo qQe es malo, por no estar conforme con el 

DI~c)onario,bueno será también que nos ocupemos, por 

la mvel'sa, en demostrar aquello que el vulgo instintiva

menle elice bien y el Diccionario lrae mal. Entrando en 

esta vía, encontraremos cosas mui interesantes, pues el 

instinto ó llámese el criterio popular poca veces yerra. 

Ejemplo; Vemos al vulgo diciendo el ti[¡re y la tigra, 

el alac1'án y la alacrana, el guacamayo y la guacamaya, 

pl lagartijo y la la[¡artija, lo cual aparece como lo más 

naLural y sencillo del mundo; y sin embargo, los gramá-
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6 PARTE PRIMERA 

licos firmes en que no debe decirse la alacl'ana sino el 
alacrán hembra, el lagartijo, sino la la,qa7'tzj'a ma
cizo, ele., giros que chocan á mús no poder. 

El diccionario y la gramútica no deben despreciar 
nada: tienen que hacerse cargo, lanto del habla erudita 
como del lenguaje popular; examinarlo lodo, y dar el 
pase á lo hueno, así como corregir ó repudiar lo que 
fuere malo. 

v 

Practicando un examen minucio o sobre la multilud 
de voces nuevas' que el uso introduce conslan! 'menle 
en el idioma, encontraremos que en la mayoría ue lo 
casos no es la obra del capricho ó ue la arbilrarieda 1, 
como de ordinario se dice, sino que algún motivo pode
roso lo ha determinado. 

Con frecuencia aconlece que no tenemos en el idioma 
olra que imlique exaclamente la misma idea, ó hien que 
la que existe no ea uficientemente expresiya. Y e lo e 
enriquecer el idioma. 

En algunos caso resulLa que la antigua e' m:llso
nante, á la vez que la nueva es más eufémica y delicada. 
Ye lo es civilizar el idioma. 

En otros, la forma que tenemos adolece de algún "icio, 
que la nueva corrige. Y esto es perfeccionar el ielioma. 

Venlad es lambién qlle en muchos casos ninguna 
ventaja ofrece la una sobre la otra; pero esto siempre 
enriquece el idioma. 

Ocasiones repetidas tendremos Je ir demostrando 
todos y cada uno de eslos puntos de una manera palma
ria. Y pues que con tanto afán se ha trabajado hasla 
ahora en empobrecer el cuilado idioma, bueno será que 
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PRELIMINARES 7 

animados de un sentimiento contrario, tomemos la 

I'p t'anc!w. 

VI 

Pero á la vez debe cuidarse de no incurriL' en el vicio 

<.:ontraL'io; esto e , de aceptar á ciegas cuantas innova

ciones e presenten al paso. En esLo, como en todo, es 

necesario situarnos en un término racional, guardando 

el medio entre los extremos. 

A este propósito dice con mucha propiedad dOll 

Yicente Salvá: « Dos vicios deben huírse igualmente en 

toda lengua viva: incurren en el uno los que esüin 

lan aferrados á los escritores clásicos, que no creen pura 

y castiza una voz, si no está autoJ'izada por ellos; y el 

otro, que es el más frecuenle, consiste en adoptal' sin 

di creción nuevos giros y nuevas voces ... Para hablar con 

pureza el castellano, conviene evitar uno y oLI'O escollo». 

A Yeces sucede también que por existir alguna duda, 

respecto de una palabra, se abstienen muchos y aun la 

generalidad de usarla, por no exponer e á incurrir en 

elTOL' ; ye lo ha sido causa de que hayan caído en dcsue

tut! voces muí buenas y ca;;tizas. EsLo es una lástima, 

pues empobrece el idioma. 

~aría un O1'vicio importante á las letras castellana~, 
qUlen presentara un registro de todas esl as voces, J aun 

d~ frases que están en caso análogo, explicando y resol

vlendo las dudas que suelen ocurrir sohre ellas. Ue aq ui 

algunas de las que consideramos en ese caso: acápite, 

~aspicias, ca::scol'vo, díceres, gUJ'upié, ingrimo y las 

[ras,es ingrimo y solo, solo íngrimo, 1'emojo por pl'opina, 

redzculo, sltcidio, trastrabillar. 
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DERIVADOS Y CO:\IP ESTOS 

1 

El idioma casLellano está calificado de analítico, 10 
mi mo que el francés, ilaliano y demás romances, lo 
cual es clerLo; pero el castellano tiene la particularidad 
de ser a la vez sintético, (j porlo menos de serlo en gran 
parle. . 

Eslo se manine la tan Lo en su faciliuad para formar 
compuestos, como lambién en la facultad notable que 
posee para adoptar ó apropiarse Jos del latin, griego y 
otros idiomas sintéticos. Pero en lo que mús se noLa 
e~la cualidad, es en su extraonLinaria riqueza en deri
vaciones, y lo genial que le es formarlas comunicándo
le,; significados varios y mui expl'e ivos, á veces por la 
agregación sucesiva de dos, tres y aun mayor número ti!' 
uesinencia . 

Tuestra lengua po ee un vigor derivativo poderoso. 
Es tal su fuerza y HlperioriJad cn estc ¡;enlido, que 
muchas expre iones que otros idiomas, tales como el 
inglés yel alemán, forman por medio Lle la composiciólI, 
el castellano las obliene por ]a dúrivaciún. 

Decir como los franceses, v. g., COllp de canon, coup 
de pied, pelzt ami, belle-mere, mal de mer, bOlle aux 
lett7'es, salleá mange7', es propio de un iJiomaanalílico ; 
lleci!' como nosotros caJiona;:;o, patada, ami,r¡llito, ma
dra tFa, suegra, mareo, óu.::;ún, comedor, es propio de 
un idioma sintético. 

Verdad es que no Lo das son Oores, pues esto tiene ú la 
vez sus inconvenientes, y aquello ofrece algunas ven La-
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jas, cualcs son la mayor exactitud y fijeza; pero no es 
a unto del momento cntrar en estas consideracioncs. 

1L 

Cierto all tor cxtranjero, cuyo nombl'e no recol'damm; 
con fijeza, pero que creemos fue Fedel'ico Díez, ha dicho: 
« Las lenguas romances ' 011 más eira en derivacionc 
que las otras; y la caslellana 's la más rica entre !'Il:-' 

hermanas en cste sentido». 
El castellano es, efecLivamente, como lo insinuamos 

hace poco, muí rico en desinencias y subfijos; y 
valiéndonos Je esLos elementos podemos hacernos de 
muchos deríyados que aun uns faltau. Para ello sólo se 
requiere que sean Lien formados, y con analogía á los 
otros de su especie (Iue esi otan, y quc además ean cu
fónico . Lo mismo puede decirse l'espcclo de los prefijos, 
que también los tenemos en abundancia; por medio de 
elloa pueden formarse innllfllerables lluevos compuc tos 
y yl1xtapo iciones; y así se ycrifica efectivamente en la 
práclica. 

Con. iderando e te asunlo cn nuestra otra titulada 
T¡'atado de los compuestos castellanos, no expre amos 
en esto lél'minos: « Las partícula preposílivas ])11 

están limilada en su empIco ei delerminados compue'
los; SÜIO que es permitido aplicarlas discrecional
mente por analogía, n la formaciún de aquéllos qUf' 

eventualmente ocurran. 
l) Pero es n~ce ario :el' muí cÍrcun peeLos en el uso de 

eSla facultad, pues el mellor descuido nos haría incurri]' 
en el vicio de formar compuestos ab urdo ó malso
nantes. 

» Difícil en sumo grado ería eslablecer las reglas que 
bayan de ohsel'varse en es los casos; así pues, nos ahs-
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Lendremos de formularlas, ciñéndonos por ahora ti 
hacer las recomendaciones siguienLes : 

» Pl'imera : Que se presle mucha aLención al signi
ficado y valor que tengan, tanLo la parLícula como el 
simple que se le junte. 

» Segunda: Que se acalen las leyes del buen sentido y 
del buen gusto, como también las prescripciones que 
impone el genio de la lengua.. 

» Tercera: Que se cuide de la eufonia ó sonoridad, 
haciendo, pura lograrla, las variaciones que sean nece
sarias y convenientes en las formas de cada elemento 
constitulivo. 

» CuarLa: Que pl'ocur darse la terminación caste
llana ttlas palabras extl'anjeras que se tomen; pues los 
idiomas, yen especial el nuestro, se mllcslranmús celo
sos de las desinencias que de los radicales. 

» NOTb. - Esto que decimos sobre la formación de 
nuevos compueslos en que entran partículas es aplicable 
á todos en general. 

» Tales compuestos, aunque no e encuentren en el Dic
cionftl'io, pueden consIderarse como buenos y castizos, 
siempre que en ellos no se hayan infringido las reglas 
de l::t compo lción, que no pugnen con el buen sentido, 
y que ean armomosos. » 

Igual princi pio es aplicable á las derivaciones. 
Nuestro idioma se presla asimismo, quiz¡í. más erue 

el francés y otros, ¡í. la formación de voces compuestas 
de verbos unidos á sustantivo , especialmenLe plurales. 
Podemos mui hien decir: Cascanueces, cascatesla, C01'
tapapel, CUbl'eC01'cho, cubl'epiés, cuentahílos, gllarda
pecho, gual'daviento, limpiabotas, limpiapiés, pamviento, 
pisapapel, portafolio, portaplllma, po/'tavo::;, rompeolas, 
y otras muchas anülogas, que no conslan todavía en 
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el Diccionario, pero que se oyen usar con frecuencia. 
La mismo que oímos á cada paso usar compuestos y 

yuxtaposiciones, que no trae el Diccionario, formados 
por combinaciones de nombres, sustantivos 6 adjetivos, 
tales como los siguientes: Altiplanicie, bon/lOmía, caja
(uel·te, casafueTte, cof1'efue1;te, falsan'egLa, feTJ'ovía, 
labidentat, labihendido, monicongo, monifato, petifo
que, petipieza, pomarrosa, vendimaestre, los cuales con
sideramos correctos y dignos de ser admitidos por la 
Academia. 

llL 

En la formación de los derivados dehe hacerse di Lin
ción enlre los que conservan su valor nalural, por 
d?Cirlo así; y aquéllos á los cuales se da una significa
Clón especial y privativa: lo primeros son ohvios y mui 
~o~a ó ninguna dificullad presentan en la práctica, los 
nIllmos requieren mayor esludio y cuidado . 
. E conveniente, aunque no sea prescripción, di s

tll1guir los diferentes significados con alguna yarianle 
en la forma, ó bien en el acento. Esto tiene la ventaja 
de evitar homonimias y confusione ; y lal variedad la 
ha seguido la lengua siempre que ha sido posible, como 
lo ob ervamos en provincial y provinciano, extranjero y 
extl'ailo, bretún y británico, candidez y candm', pollino y 
poll~'t~, espiritúta y espiritualista, esc1'itor, escribiente y 
escl'lbzdol', YOZ anlicuada la última, pero que hoj se usa 
en Un sentido despectiyo. 

En cuanto al acenLo, sean ejemplos, Amú1'osia yam
b1'o~¿a, Ep1/ania y epifanía, lúcido y lucido, válido y 
valulo, secretaria y sec1'etaría, testamentaria y testa
mentaría. 

Que no hubiera homonimias, en el sentido riguroso 
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de la palabra, sería en sentir de algunos la perfección 
del lenguaje; mas no por evitarlas debe dejar dr: 
darse nombre á una cosa, sobre todo si no lo tiene 
determinado. 

Además, esto de que no hubiera homonimias no es 
posible, ni malerial ni moralmenle: lo primero porqlle 
las varianles que las derivaciones é inflexiones producen 
en la estruclura malerial de las palabras, es ocasión 
forzosa de muchas ; y lo segundo porque la imaginu
ciém, sin poderlo evitar, pasa fácilmente del senlido 
primitivo y reclo al traslaticio y metafórico, y de ahí se 
originan otras tan las homonimias naturale . 

LV 

Se forman derivados á veces aun sin que exista el 
primitivo ni haya existido nunca en la lengua; así como 
también compuestos sin que haya exislido el simple, tí 
uno de -llos. Tenemo los derivados billete y garita, y 
no exi len en la lenl:{ua los primitivos bill y gara; sereno 
y serenata, y no el primitivo se¡'a; decimos ultriz é 
inafta , y no el primilivo ulto; l¡'aducir, conducir, elc . 
y no el simple ducil'; exisLen los superlativos espul'cí
úmo, potísimo, ubérrimo, y no usamos sus posiLivos . 

Bueno es saber además que: « La derivación no se 
circunscribe en los límites diclados por una lógica 
l'igul'osa, matemática: la analogía extiende su círculo 
de mil maneras; y esta extensión diversa y múltiple, no 
es sino una forma de la misma cleri vación; en lo cual 
define tra á la vez su poder siempre activo y su energía 
siempre creadora, pues que el principio esencial de la 
del'jvación es precisamente la analogía », (A. DAR:lIES

Tl'.:TER, jfots noltveaux), 
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~sto debieran tener presente ciertos gramáticos, que 
pretenden disciplinar y uniformar el idioma como si 
fuera un ejércilo . A menos de que se conyirliera en un 
vo/apilk . 

. El esclarecido presbilero calalán don Jaime Balmes ha 
dlCho : « Los idiomas no comportan el rigor filosófico 
de la teoría lingüística: en ellos se aliende á otras cosas 
di lintas del orden lógico, como son la variedad y la 
eufonía ..... Si un fil6sofo formase una lengua queriendo 
darle exaclitud y unidad, le quilaría mucho de su gracia 
y hermosura >l. 

La Academia Española, en el prólogo de la duodé
cima edición de su diccionario, dice: 

« Así mismo ha cuidado [la Academia] de acrecenlar 
en su léxico el número de los diminuLiyos y aumenla
tivos que no acaban en ico, illo, ito y en on y a;:,o. 
Pero, excepluados aquellos que lienen acepciones de 
posilivos (, alguna parLicularidad excepcional, se han 
~uprim.ido todos los de estas yulgaI'e desinencias, como 
Igualmenle los superlalivos en ísimo que con ervan sin 
modificación alguna las letras radicales de los vocahlos 
ele que proceden . En ningún diccionario conslan, ni es 
~l'eciso ni quizá po iLle que conslen, lodos Jos diminu-
1lVOS, aumentaLivos y superlaLi vos de estas desinencias 
usados en el lenguaje familiar >l. 

Mui bien nos parece lo que anLecede; y sólo nos ocurre 
O? erVIll', fIue los mismos conceptos son aplicables rela
{¡vamente á oLras muchas desinencias ó subfijos, de dis
tinLas especies, así como también á cierlos prefijos tale ' 
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como a, des, en, in, l'e, para la formación de compuestos. 
~{¡is adelante agrega la Academia: « Las reglas de u 

formación, pueden y deben estudiarse en la gramática ». 

Por lo que respecla á este punto. verdaderamenle que 
es muí deficiente cuanlo se ha publicado hasla ahora 
tocante tí. la derivación: la maleria es ardua, y se nece
sila que la Academia, ó cualquiera otro acometiera en 
serio la empresa. Sería. un benemérito de la lengua el 
que presentara un trabajo completo y concienzudo sobre 
este importante asunto. 

VI 

El uso general, valiéndose de diferentes subfijos, ha 
formado muchos dirivados que no constan en el 
Diccionario, y que hacían falla. 

Con el suLfi.jo ario, por ejemplo, se dice hoí: 
Endosatario, aquel tí. cuyo favor se endosa. 
Deleqfltal'io, el que recibe la delegación. 
De ·tinatal'io, análogo á con ignatario. 
Dimisional'io, el que hace dimisión. 
Locatario y alquilatario, antílogos á arrendalario. 
Oúll(¡at(frio, equivale tí. obligacioni La. 
Recipiendario, el que se recibe ú inicia en los secretos 

de alguna secta. 
Signat{[¡·/o, el que ha. firmado. 
Con aMe. AHernable, confortable, ünpre ionable, 

ju~liciable é injusticiable, pasable é impasable, remar
cable, reprochable é irreprochable, u able é inu. abIe. 

Con ib/e. Coercible é incoercihle, e:s:plosible 
ine-x:plosihle, previsihle é imprevisible, Lransigible é in
transigible. 

Con idarl. Allernabilida.d, colectividad, honorabi]i-
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dad, impresionabilidad, inexorabilidad, notabilidad, 
relatividad, superficialidad, susceptibilidad. 

Con cion. Discriminación, eufonizacillll, experimen
laci6n, finalización, idealización, model'l1ización, rotula
ción, ulLimación. 

Con miento. Coleccionamiento, estacionamiento, fes
linamienlo, fraccionamiento, hermanamiento, nulri
mienlo, parecimiento. 

Con tivo ysivo. AuloritaLivo, contmctivo, corporativo, 
diluilivo, empeorativo, interposilivo, pospositivo, pre
eallLelaLiyo, previsiyo, subjetiyo. 

Con isla. AlarmisLa. anexionista, auLonomista, cari
caLurista, centralista, comunal ista (diferen te de comu
nista), congresista, educacion isla, equil ibl'isla, excursio
nisla, fcdel'alista, formulisla, humorista, libre-cambista, 
ob. curan tisLa, oportunista, parlamentista, posilivi la, pro
pagandisla, reformi ta, oli ta, unilarisla, velocipedista. 

Con ¡Sino. Compalriolismo, c0munali mo (diferenIL' 
(~e comwásmo ), cosmopolismo, jesuitismo, mercanli
h:smo, obscurantismo. oporl nnismo, panslavini mo, 
p:rlamenli mo, propagandismo, unitarismo; andalu
Clsmo, cuhanismo, chilenismo, mcjicani mo, perua
nismo, yellezolanismo, vizcainismo, elc. 

Con ('seo. Cardenalesco, caricaluresco, carnavalesco, 
gel'mane ·co. 

Con oso. De pacioso,fundam<'l1to o,hablanLinoso,lillio
so, pa,,;oso, relumbroso, resgoso 6 riesgoso, vejaminoso. 

Con urlo. Calmudo, confianzudo, garnachudo, hila
('hllllo, mechuuo, pasudo, platudo. 

Con lira. Enmendatura, jefatura ó jcfelura, pulilura, 
suhrosura. 

Con ll:eo . • \marilluzco, azuluzco, blancuzco, mora
dllzco. 

Con eme. Se hUll formado con él varios gentilicios: 
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_\JIJionense, bonaerense, borinquenense, cosLarricen e, 
na \'arrense, nicaragüense, platense, senegaliense, tesa
lonicense, nrgelense. 

y así con oLras mnchas desinencias, la necesidad ha 
formado é introducido en el uso multitud de derivados 
qu> no constan en el Diccionario. Tales como: Acreencia, 
hombústico, cabildante, comunardo (diferenle de comu
,lislll), con gresal, ideático, maicena, yaun el compuesto 
muizarina (de maí.~ y harina ), neliLud ,nolarial, patriolero, 
pPl"ilaje, pipiolaje, prima,IQml, producido, pueblada (j . 

pohlada, querendón, recomendalicio, vidorria ó vidor
nía. De la misma manera se forman muchos adver
hio,; en mente, adcmús de los numerosos que contiene 
PI Diccionario. 

AU~IENTATlVO, y DIMI~UTIVOS 

Fallall en elDiccional'io algulIos aumentativos y dimi
IIlttiyos, que por tener <:iertas padicularidades en sus 
formas, debieran conslul' en (;1. Tales como Jos si
g'uienles: 
, Piececilo, piececillo, 'pieCl'::.oIP jlue Lienen una irregll
Jafidad especial, y es la agregaci6n por epénlesis de la 
;;ílaha N'. ;\"n hai en la lengua 011'0 caso igual, ~r segu
ramcnle de ahí proyiene la lendencia que se manifiesla, 
aun en llUenos escritores, tÍ formar los plurales piecps. 
/l'aspiecrs, elc.; en n'z de ti 'cil' pies, tl'aspids, que e lo 
COl'l'rc.;Lo. EIDiccionario s610 trae pece;:'lleloy piece::::uelo. 
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Ramito, diminutivo ele ron, porque antignameote se 
decía l'om; Lambién puede u arse el regular 1'oncito. 

Manita, que es el diminutivo de mano, así como ma
necilla que con ta en el Diccionario. De pasamano, mase. 
se dice pasamaniLo, y de trasmano, como trasmanilo, 
masc, y trasmanita, fem. 

Aunque lo auLorizado sea decir manita, por ser mano 
femenino no obstante terminar en o; no parece que 
b.ien pudiera admitir e Lambién manito, que es á lo que 
hend el uso grneral, asi como es corrienLe decir pasa
manito . 

De este modo quedaría de acuerdo con los nombres 
propio femeninos que lel'minan en 0, en lo cuales la 
prácli¡;a conslante es fOl'marles el diminu Livo igualmente 
en o. Ejemplos: ¿\..mparo, Rosario, Santo ' , SOCOl'l'O, y 
los hisU'ricos y mitulógicos Juno, Safo, Eco (la diosa), 
cUyos diminutivos son Amparito. Rosarito, Sanlico ', 
SOCOl'!'ito, Junito, S{lfllo, Equilo. 

Oh él'"ese que los IDa culinos graves terminaJo en a, 
for~lall Sl1~ dimllluLi\'os igualmellLe en a: decimo ' el 
CllJ'lla, elllla/Jlút, el pro!jl'amitCl ue lo masculinos cura, 
nlapa, pl'ogl'ama. 

En cuanLo ú lo ' agudos pasa Jo COlltrario : de mamf, 
papá, sO/d, se dice IDclllllCilo, pupaíLo, sofuciLo. 

1I 

Puede darse Corno l'eO'Ja O'e!1rral que: Los compueslos 
nlasculinos cuyos úlLil1lo~ :,imples son femenino!;, 
forman su· aUl1lentaLiyo y diminulivos con arreglo á 
Lal lel'minacicín femenina, sea ésla singular ú plnral, 
Comervando empero el gélwl'o ma óculino del jlrimiLiyo. 

YOCES NUEVAS . 2 
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De paraguas, mase. se dice paragüitas, mase. y no 
parafjüiLo ni paragüita. 

De aguamanos, cortaplumas, lavamanos, masculinos; 
se forman los diminutivos también masculinos aguama
nitas, cortaplumitas, lavamanitas. 

Lavaca1'as, como hace lavaca1'itas, como 

GÉNEROS 
l'EMENINOS 

1 

En la época actual en que la mujer se dedica, quizá 
con extremo temerario, al desempeño de oficios y pro
fesiones que en olros tiempos le estaban vedados; fun
ciones que con frecuencia la destituye de sus más impor
tantes y bellos atribulos y de sus más preciados atrac
tivo , para convertirla en una especie de ser híbrido ó 
andrógino; en nuestra época elecimos, se hace necesario 
habilitar algunos femeninos que antes no se usaban, ó 
que ni existían siquiera. 

IIoi tendremos que decir colaboratl'i::, consel'vatl'iz, 
creaLti;:;, disectri'.:;, doct01'esa, estudianta, gobernanta, 
gubematriz, instilut1'¡::;, licenciada, notariesa, ope1'atriz, 
etc.; e to sin perjuicio de los corrientes colabol'ado1'a, 
conservadora, creadora, disectorfl, doctora, etc. 

JI 

y á propósito de femeninos : así como tenemos cza
l'ina podremos muí bien decir cesarilla, que no consta 
en el Diccionario; y arreglado á gallina y jabalina, 
pal'ece que ninguna dificultad existe para que se diga 
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~ambién buit1'1.na y lobina; y como diablesa y p,'incesa, 
Igualmente pm'esa y payesa. 

Yal tenor oLros muchos en ina, isa, esa, tri:;;, desi
nencias ésLas que por lo euf6nicas están á la moda : 
como Al)gelina, Carmelina, Fidelina, Josefina, Rosina; 
Beli a, Clarisa, Leonisa; caciquesa, mariscalesa, 
patronesa ; expoliatriz, fascinaLriz, fumigatriz, inspi
ratriz, novaLriz, regenel'aLriz, usurpatriz; sin perjuicio, 
bien entendido, de los que son corrientes. 

EPICENOS 

Xo alcanzamos la razón por qué hayan de ser epicenos 
los nombres de algunos animales, especialmente de 
aquéllos cuyo sexo se distingue fácilmenLe, cuando la 
e lrucLura material de la palabra admite sin dificultad la 
Ilexión corre pondienLe á cada g6nero. 

Es lei general del idioma, de acuerdo con la natura
leza, que los sustantivos que designan seres vivientes, ten
o-an terminación distinta para cada sexo. Esta diversidad 
de formas es perfección y elegancia en el lenguaje. 
n~ é . d b' . . ~. r cenos, en consecuenCia, que e Jera el' perllll-

lIcio decir, v. g. : 
.\.guilucho y aguilucha . 
. \.lacrán y alacrana. 
Bicho y hicha. 
Buitre y buitI'a, Ó buitrina. 
(astor y caslora. 
Cebro y cebra, así como tenemos pncebto yencebra. 
Cervato y cen'al a, así como tenemos ciervo y cierva. 
Cocodrilo y cocodrila, sin perjuicio Jel anticuado 

cOColriz. 

Cotorro y ~otorra. 
CUCI'VO y cuerva. 
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Gamezno y gamezna, así como lellemo gamo y gama. 
Guacamayo y guacamaya. 
Gusano y gusano.. 
Jaco y jaca. 
Lagartijo y lagartija; lagll,rlezno y lagartezna, así 

como lenemos lagarLo y lagm'La. 
Lobato y lobata; lobezno y Jobezna, así como lenemos 

lobo y loba. 
LOl'o ) lora. 
:\liIuno y milana. 
Osezno y osezna, así como lenemos o o y osa. 
P errezno y perreznu, así como perro y pelTa. 
Rinoceronte y rinoceronla, así como decimos "/c-

(auLr y f'!,,(anta. 
Tibul'ón v lihul'onit. En alguno . países de América 

llaman tiJlt;rpra tí la hemhra del tiburón. 
Tigre y ligra. 
y al lenor Je éstos oteos vario tÍ que puede aplic¡í ['

selcs la Icrll1inacir'1l1 femenina. Tales como úallenatu, 
"scorpúJIl, (fuarnicón, lebrato, peJ'{/¡"gún, "anael/ajo (Í 

,'ellru;/{oju, ¡;iúol'e::,no. 

Lns <'piccnos riguro o que no admitan la doble' tel'
minación, no parece que no habría dificultau ningnna 
en asimilarlos ú l(ls comune' dedos, diciendo, v. g. : un 
ánade buen nadadol', 1I.11a únade buena nadadora; el 
replil inmundo, la replil inmunda; la liehre ligel'a , el 
liebre ligero; el llama peruano, la llama peruana; así 
como deeimos corrienlemenle el joven virtuoso, la juven 
virtllusa. 

e o ~[ u X ti:,.; D g n o s 

Oh en'ación análoga nos ocurre rospeclo á ciedos 
sU lanliyos comune ', que bien pudiera, á' nuestro "\el', 
dÚl'~cles la doble lerminación : oíslo y aísla, parejo y 
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pareja, reo y rea, soprano y sop7'ana, testigo y testiga. 
Obsérvese que algunos artmiten corrientemente la 

:ariedad de fiexi6n en los diminulivos y aumentativos: 
Jovencito y jovencita, virgendto y virgencita. 

Así como también es corrienle en algunos epicenos: 
Alacl'ancito y alacl'ancita, ¡o rito y 100'ita, tigrito y {z/rita; 
cule6r6n y culebrona. 

PARTICIPIOS ACTIVOS 

Tratando sobre los llamados participios activos dice 
Barall. 

« Por 10 tocante ú lo participios activos, ya deploró 
Capmany con razón, y hai sobrado motivo para deplorar 
ca~a día, la severidad con que nue tra prosa los rechaza, 
~rlvúndose así del gran medio que ellos ofrecen tí los 
(l'anceses para dar á su fm e y expresión el grado de 
I'norgía , propiedad y elegancia que jamás se obtiene 
con otro género de vocablos. 

(~ Por fortuna, tanto la poesía como la pro a van ya 
abncndo la mano á esta clase de adquisiciones, y hoí 
son comunes muchos padicipios activos que no tenía
mos, ó que tenazmente rechazúbamo . ») 

Con efecto, hOl se dice sin mayor escr('pulo : acti
Vallte, adulante, asfixiante, cautivante, comburente, 
competente, compungente, confidente, contl'al'iante, 
depl'avante, deprimente, desgaJ'l'ante, electri:sante, 
eng~'andeciente, engrosan te , e1l1'ojeáente, entristeciente, 
f~tl(}ante, hiriente, injringente, parali:sante, 1'eprimeilte, 
szl6ante, sonriente, tendente, tOl'nante, vejante, y otros 
muchos que no constan en el Diccionario. 
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FORMACIÓN DE VERBOS 

I 

Fallan en el Diccionario mulliLud de verbos que 
pueden formarse por derivación de sustantivos y adjeti
vos corrientes, que consLan en el propio Diccionario. 
Esta formación está en la naturaleza mi ma de las 
cosas, y para ello ofrece la lengua mucbos y variados 
recursos en su rico caudal de prefijos y subfijo , valién
donos especialmente de los prefijos a, en, y de los 
sllhfij os aJ', em', i:;m:. 

Algunos de los que fallan en el Diccionario son, sin 
embargo, usados generalmen le. Tales como: 

Acolchonar, adjuntar, ag¡'edir, ameritar, anexionar, 
angaripolar, aprovisionar, ari tocraLizar, aserruchar; 

Balear (de bala, proyectil); 
Calabacear, caricaturar, circunstanciar, clausurar, 

compactar , connivir, cubiletear; 
Democratizar, desbarrancar, descuerar, de gañoLul', 

de itu ional'se, desprestigiar, desvestir e, dictaminar, 
discriminar, dragonear; 

Edilar, embochinchar, embullar, emergir, emocionar, 
empajar, empañ Lar, emparamar, emparrandar, empo
Lrerar, encabullar, encalamocar, enfiestar, enguerrillar, 
enrostrar, enseriar, enLramojar, enyerbar ó enlJerbal', 
esbozar, escarcear, escobillar, esdrujulizar, espionar, 
cufonizar; 

Fallir, festinar, fulgir y refulgir; 
Gaguear; 
Iloyar; 
Idealizar, ilusionarse, independizar, infantar, influen

ciar, inmergir, invectivar; 
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J ornalizar ; 
Macanear, machetear, majaderear, mezquinar y 

mezquinear, mingonear; 
Nacionalizar; 
Orondear; 
Parrandear, pasaportar, pescocear, pintonear, pla

near, pormenorizar; 
Raicear, ramear, reaccionar, refaccionar, ren-

guear; 
Sabrosear, silenciar, subvencionar, sumariar; 
Triptongar; 
Vosear' , 
Zocatearse. 

BREVES ANOTACIO:';ES REFERE:STES Á .\LGUNOS DE ESTOS VERBOS 

Anexionar, se aplica especialmente cuando se trata 
de países ó territorios. 
~ Desbarrancar, equivale aproximaiivamente á despe-
11a1'; distinto y aun conlrario á desaba1'rancm'. 

Encalamocm', se forma de calamocano, de donde 
resulta que es una abreviación de encalamocanar. 

Esdr~ljuli::;al', lo ha usado don Andrés llello. 
Espiona}' existe e'pial' de espía' mas como tenemos t .) , , 

arublén espión, de ahí se ha formado espionar. 
Independi::;ar. Obsón ese que hui diferencia entre inde

pen~iza1' y emancipar; pero aun suponiendo <]ue no la 
hubIcra, cxistiendo los sustantivos indepenJencia y 
emancipación, y con valores distintos, justo es que se 
forruen también los verbos correlativos á cada uno de 
ellos . 

. Influencim·. Nótese que hai diferencia entre influen
Clal' é influl1': éste es ejercer una impresión, una acción 
aquél, ejercer un ascendiente. 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



21 PARTE PRIMERA 

Invectivar, con igual significación exisle el anticuado 
invehir. 

Planear, es dislinto de aplana1' . Significa da?' de plano, 
qne es « dar con 10 ancho de instrumenlo cortante» 
según puede verse en el Diccionario en la voz plano. 

Raiceal', existe a¡')'aiga¡'; pero difieren en su aplica
ción. 

Renguear; existiendo las formas rencó y 1'engo, naLural 
es qu~ se diga 1'en.r¡ueal' así como tenemos 1'enquea1'. 

Sub v e ncz'o nar , difiere de subvenir. 
Triptongar, es simétrico á diptonga]'. 
Vosea?', es tratar de 'Vos, análogo á tl/teal' de tú. 
Referentes ú otros que lo requieren se encontrarán 

más adelante detenidas observaciones. 

JI 

El criterio popular se inclina á formar verbo en ear 
análogos tÍ los terminades en al', dándoles un significado 
despectivo, que las mús veces no menciona el Diccio
nario. 

Ejemplo: Martillea]'. llablándose en serio de un hon
rado carpintero, se dirá que pasa su vida martillando, 
que martiLla p<Il'a ganar el sustenlo de su familia; mas 
si se trala de un importuno, de un majadero, se dirá 
entonces que DOS martillea, que vive mCl1'tilleando al 
prójimo. 

A este tenor se han formado las variantes arbitreal', 
discursear, figzlI'ear, manipulea,', tasajea?'; que oímos 
usar en senlido distinlo de arbitrar, discw'sal', figuJ'a?', 
manipular, atasajar, formas únicas que trae el Diccio
nario . 

Dicen lambién mezquinear en senlido más despectivo 
aún que mezquina,'; y asimismo prosear y p1'osaJ'. 
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Igualmente se han formado las variantes dispm'atear, 
mohosear, tra.~palear, valsear, de dispm'atar, mohecer, 
traspalar, valsar'; aunque sin cambio ninguno en sus 
valores. 

Obsérvese que el Diccionario establece distinción 
análoga en algunos casos: tales como entre colorar y 
cOlo?'ear, devanar y devanear, latinar y latinear, lograr 
y logl'ear, pavonar y pavonerrr, 1'pgentar y 1'egentear, 
saltar y saltear, sermonar y sermonear, travesar y it'a
vesear' , 

También hai alguno' á que sólo da el sentido despec
tivo, como se nola en banquetear, brujulear, callejear, 
curiosear, discretear, farolear, lavotear, pastelem', per
near, picotear, sotanear, trampear, ventanear, zancaiear. 

Entre atena:;ar y atenacear, catar y catem', galopar y 
galopear, jaropar y jaropear, perfumar y perfumear, 
1'emolinar y remolinear', 1'eSpOnsa1' y 1'espOnseal', vagar 
y vaguear, así como en otros varios, no establece di fe
rencia el Diccionario; pero la analogía popular de que 
lt'ulamos, tiende á hacer alguna distinción entre ellos . 
. ~Iuchos casos hai en que se establece diferencia en el 

Slgniucado y in que ninguno de ellos sea de peclivo. 
Tales eOIDO cabeStra!' y cabestrear, campar' y campear, 
floral' y ¡lorear, grana?' y f/1'anear, plantar y plantear, 
rasgar y 1'asgueal' . 
. De pa o nolaremos que fallan tamhién en el Dicciona

riO mUl.:hos de los sustantivos afines de los verbos en 
ear, t.ales como balanceo, chispeo, macaneo, macheteo, 
rnarttlleo, rningoneo, secreteo. 
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FORMAS REGULARES É IRREGULARES 

1 

Existe una lendencia muí marcada, á usar bajo la 
forma regular algunos derivados que son irregulares; 
como de fuerte y diente, que en vez de f01,tísimo y den
tón, dicen fue7'tlsimo y dientón; pañuelón y pañueleta, 
en vez de paiíol6n y paiíoleta. 

Creemos que esto merece ser tomado en considera
ción, como un hecho nolable ; pues hace ya liempo que 
se viene manifeslando tal t ndencia de un modo persis
lenLe. 

El diccionario y la gramática de la Academia traen 
mucho derivado , y entre Uo algunos de los lIamauos 
parlicipios aclivos así como lambién algunos superlati
vos, indi linlamenle de un modo ú otro; pero á la vez los 
hai en que Hólo está autorizada la forma irregnlar. La 
cuesti6n eslriba, pues, en saber si com'endría adoptarse 
lambién la regular en algunos ue éstos. 

Acaso pudiera eslahlecerse, como principio general, 
que el derivado anómalo no excluye el regular, exceplo 
en las conjugaciones; y esla duplicación de formas 
es riqueza del idioma. Casos hai, empero, en que la 
eufonía ú otras cau as poderosas lo impiden. 

Ejemplos en que amhas formas son autorizadas: 
cequecillo y ciequecillo, corne:suelo y cuerne:;uelo, porte
zuela y puel'te:::.uela; influente é influyente; certísimo y 
ciertísimo, destrísinw y diestrísimo, paupérrimo y pobrí
S21no. 
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II 

En éste, como en otros muchos puntos, pretenden 
algunos que debe el idioma limitarse á la pauta del 
latinismo; cómo si el castellano hubiera de estar siempre 
sometiuo á la lengua latina, por ser la madre que lo dió 
á luz. ¿ Hablamos acaso lalín? j. Y porqué en el latín fuera 
de tal manera, está dicho que deba ser lo mismo en el 
Ca tellano? 

Esto seria semejante ó pretender que hubiéramos de 
u al' el coleto, ó la coleta porque nuestros progenitores 
lo usaron. 

Pués díganles también á nuestras sefíol'iLas que usen 
el tontillo y la basquiña, plázcales 6 no, por la potí ima 
razón de que sus venerables bisabuelas con ellos ufanas 
Se engalanaron. 

DE VAS ACEPCIONES - TH.\ LACLONES y ME-

TAFORAS - ANTICUADO REUABILITABLES 
- RECTIFlCACIONE 

1 

:fodo lo dicho basta aquí referente ti nuevas yoces 
pnmilivas, y ti nuevos compuestos y derivados, es 
relativamente aplicable á las nuevas acepciones, como 
t~mbién á la extensión que pueua darse á las yoces por 
Vlrtuu de traslaciones 6 metáfora3; y asimismo á la 
rehabilitación de algunos anticuados. 

Hai también otro punto importanle que se relaciona 
con los anteriores, y del cual no debemos prescindir; 
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tales son las correccione que el buen uso va indicando 
como nece arias, tanto en la estructura material le las 
palabras como en su acentuación. 

En la edición duodécima del diccionario de la Aca
demia se encuentran felizmente muchas de estas innova
ciones y correcciones; pero fallan totlavia algunas más 
por hacerse. 

11 

En cuanto á la extensión que puede darse al signifi
cado de las voces Lraslaliciamenle ó por mehífora, parece 
que eslo no tiene más límiles que los que señale el buen 
crilerio. 

El Diccionario indica esta exlensión en alguna, como 
en aúlar, az"slamiento; bosquejar, bosquejo; consagrar, 
consagraci6n; l'e/JUdiar, re pudiaciún; mas á cada paso 
nos enconLramos con voce usadas en un senlido que 
e lricl'tmente no está autorizado por el Diccionario. 

Ejemplos: Oímos decir delinear, esquiciar, sin que sea 
refiriéndose á la aplícación que le limila el Diccionario, 
que es al dibujo. 

Bocpto, esbozo, sin que se contraiga á pintura, que es 
su aplicación propia; y dúndoles una exlen ión análoga 
á la (IlIe licne bosquejo. 

Contraerse, contraccú;n, con una exLensión análoga á 
la autoriLada en consagrarse, consagración. 

y así en bloqueo, croquis, desbordamiento, inte7'1'egno, 
involucrar, matiz, remachar, ?'epresalia y otras muchas. 

Como también se dice corrientemente: Abordar una 
cuestión. Alentarse un enfermo, por aliviarse. Banquear 
un eerro. Beneficiar una res. Castigar un invenlario. 
Embarcadero de un ferrocarril. Ensartar una aguja, 
por enhebrada, enhilada. Punteros del reloj, etc, etc. 

~Iui di tan les estamos de creer que esto sea reprobable; 
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touo lo contrarío, usado con buen discernimiento es una 
fuente naLural y fecunda de recursos pal'a nI que habla. 

La expresión beueficiar una l'es, está indicando que el 
acto se ejecuta de una manera úlil, y con arreglo á las 
prescri pciones necesarias; éL la vez que descuarti:;arla, 
que es el equivalenLe, parece que es hacerlo ti deslajo, en 
gl'anues Lrozos, y in orden ni objelo deLerminado. EsLas 
di. tinclones conJucen al refinamienLo del ülioma, que 
envuelve en sí el de los pueblos, 

El célebre filólogo colombiano don RufillO Jo é Cuel'\'o 
Lratando el asunLo de las meláforas, con la maeslría que 
le di Lingue, se expresa en esLos Lél'minos : 

{( El lrasladar una palabra de su sentido pro jJío ti otro 
que no lo es, di. la mucha de poderse llamar pall'imonio 
ex.clusivo de la poesía y oratoria: la meLáfora, que lal 
e el nombre de e. Le procedimienLo, brola naluralmente 
de los labios del tIC/clo y del ignoranle, y e copiosísima 
fuenle de riqueza para los idiomas ». 

« PUl' aquí vemos que en una lengua gran parle de sus 
Voces lieuen un enlillo lraslaticio; lo cllal no puede 
prOvenir sino do condiciones invariables del enLendi
miento humano, y por lanLo seria como querer Pllner 
puertas al campo la tentativa de coartar e ta facullar!. 

.» !lacemo e La observaciones, porque, siendo impo
s11J1,o (lue en el Diccional'Ío se comprendan LaJa las apli
eaclones metafóricas de las voces la falla de sant:ión , 
SUya, 110 c0ndena en úllj ma insLancia á las ausentes». 
~A'!,I,{J.U{/ci~ne críticas sOúJ'f' el lellgllajf' úogotano. Cuada 

<11;1011, pago 412, núm. 662. ) . 
b' Eslo no obtanLe, nos parece que el DiCCIOnario de

lera s r más explícito en muchos de estos casos. 
, Ya anLo~ había. dicho el mismo auLor : « i se <ngne 

Siempre el significado radical como razún potísima para 
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decidir de la propiedad Je las voces, aun en contra del 
uso universal de la genLe docta, será menester rechazar 
muchas sobre cuya legitimidad nadie se alrevería hoi á 
suscilar dispulas ». 

III 

Con esle asunlo se relaciona el de Clerlas voces que
admitiendo varios senlidos, se toman especialmenle en 
uno de ellos. Tales como : 

lixito, que así como también suceso y 1'esultado, 
pueden ser bueno ó malo, favorable ó adverso; y 
comúnmente se emplean en absoluto lomándose en 
huen sentido, aunque no lo expresa el Diccionario. 

Cualidad. También se manifiesta la lendencia á usa\' 
e . la. dicción en sentido favorable, ó sea por las buena 
que Lenga el individuo; pues las malas son defocto , 
vicios, y no cualidaJe . 

Así lo enlienden los franceses; mas nuesLro Diccio
nario no lo determina de un modo preciso. 

Estas inlerpretaciones 6 aplicaciones por excelencia 
son comunes en nuestro idioma, yaun más ó menos en 
louos. El diccionario de la Academia las establece en 
muchas voces, ó por lo menos hace alguna indicación 
al efecto, unas veces en sentido favorable, en el adver o 
otras. En el primer caso se encuenlran : calidad, cos
lumbres, digno, fortuna y suerte, gen le, guslo, mere
cimiento, porlarse. En el último : artiJicio, astulo, 
beber, fraguar, original, pueblo, snspicaz. 

En consecuencia, pues, creemos admisible e~Le LlSO 

especial, que quizá no es nuevo, y que algunos errónea
mente han tachauo de galicismo. 

En eslo no hai tal galicismo sino una elipsis, que 
esLá muí en el genio de nuestro idioma, y en la cual 
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queda subenlendido el adjetivo determinante, favorable 
ó adverso. 

La elipsis es congénita con la vivacidad peculiar de 
la raza española; y rechazada con tenacidad sería con
trariar, mui poco filosófica y lingüísticamente, las dis
Posicione naturales de nueslro carácter. 

PROVINCIALISMOS 

J 

.\hora por lo que respecta á la admi ión de vocablo y 
locuciones especiales, usados en los diferentes países de 
la América EspaJ101a, y aun en varias provincias de la 
Pe' 1 . . IUnsu a, creemos que debe andarse con despacIO; 
pues aunque e cierto que algunos de ellos, por Lal ó 
Cnal circunslancia notable, merecen el honor de ser 
~cl~i[iclos en el repertorio general de la lengua, muchos 
)'1 al también que, en nuesLro concepto, deben quedar 
<,legados al recinto en que fueron formados. 

En este padicular, encontramos que nuestra real 
:\~ademia Española, ha pecado por largueza, llevada 
aea o de un senLimienLo, laudable en extt'emo, de fra
le.rnal benevolencia; y así aparecen orondeándose en el 
l)Jccion . 1 . J " l . ano a gunos termmac lOS, que qUIza por a prJ-
lllel'a y , . 'd'] L d umca vez en su VI a se veran en e ras e 
molde, tales como acocote aselm'se, asobio, cachazpal'i, 
ca 1 " po ado, caLuche, CuaLf. y cuata, chancaca, puntido. 
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Pero e te pecado, si Lal pudiere llamar::ie 1 es prefe
rible al extremo contrario; esto es omitir voces que 
ueban aceptarse. 

1I 

En nueslro sentil', la maure patria y los diyersos 
paí es de América en que el castellano es la lengua 
nativa, con tiluyell, aunque bajo múltiples manifesta
ciones, una sola entidad literaria: ue consiguienle, s(¡lo 
peelenece legílimamenle al idioma lo que es, ó puede 
ser general para todo ; y los llamado cubani mos, chi
leni 'mo , mejicanismos, peruanismos, venezolanismos, 
ele; así como los andalucismos, uragonismos, vizcai
nismo V aun los caslillanismos (no decimos los caste-, " 

lLanismos ), no son má que provincialismos, que en su 
mayor parle sólo deben figurar en los diccionarios 
peculiares ele ésLos. que se pnbliflllcn en cada país re -
peclivumenle; así comoel !Jlle eXIste de cubani mos por 
don Esleban Pi<.:lwnlo, y el de chilenismo por don 
Zorobabel Rodl'íguez. 

llL 

Pero eso sí, cuíde~e de 110 llamm' IH'ovincialisIllo á lo 
(Iue no lo es realmenle. De dos maneras cabe enar en 
esle punlo: por calificar de provincialismo voces ¡) 

ti ['ivacioDes (llle on buenas y castizas, pel'o poco cono
cidas, ó cuyo uso no está generaliLac]o; y tamhién por 
el exll'em0 Je uar e te nombre á vicios que son, por 
decirlo así, inherenll's a.l idioma., y que e comeLen 
dOlldequiel'a que ésle se hable. En uno y otro error se 
incurre con frecuencia aun por aulores entendidos. 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



PRELlMIN AR ES 33 

La última parle de la presente obra será un breve 
lratado sobre los provincialismos venezolanos en lo que 
concierne á la ciudad de Caracas, que es la único 
que nos incumbe. Abstendrémonos de decidir á cuales de 
ellos convenga dar entrada en el diccionario de la len
g~a, pues maleria es ésta que requiere un estudio me
dItado ; y así s610!nos ceñiremos á ligeras indicaciones 
en e te sentido. 

VOCES Y FRASES EXTRANJERAS 

En cuanto éL la admi i6n de v oces y fr~ses venidas de 
los idiomas extranjeros modernos, nos limilaremos por 
ahora á inserlar una lraducci6n de lo que dice á esLe 
respecto el abio filólogo francés monsieur A. Darmes
teler, en su obra litulada : De la creación actual de voces 
nuevas en la lengua f7'ancesa. 

( Las lenguas cultivadas no pueden vivir las una al 
lado de las olras sin hacerse mutuos préstamos. Las 
relaciones pacíficas enlre pueblos civilizados no consis
ten solamente en el cambio de ideas y de productos; 
hay también una importaci6n y exportación de palabras, 
~ue tienen la venlaja sobre las otras, de no empobrecer 
a la nación que da. 

l) El desenvolvimiento del comercio y de la induslria 
ha. hecho así pasar de pueblo á pueblo, con millares de 
objetos nuevos y de ideas nuevas, los términos con que 
se d . eSlgnan ; los cuales, franqueando las barreras con 
IUenosprecio de las aduanas, van á aclimatarse cuáles 
en Francia, cuáles en Ino-Iaterra cuáles en Alemania, en It r. o' 

a la, en España; y algunos á la vez en loda parles. 
VOCES NUEVAS . 3 
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» <;;;ería curioso un tratado sobre estos préstamos. 
Detrás de la historia de las palabras se lrasparenta la de 
las ideas, y el cuadro de estas peregrinaciones sería de 
hecho el cuadro del movimiento comercial, industrial, 
intelectual, filosófico del mundo civilizado . » 

EPÍLOGO 

1 

¿ Es permitido usar compuestos y derivados que no 
constan en el diccionario de la Academia? 

Cierto que lo es; pero se necesita que sean con'ecta
mente formados, y con anología á los que exislan de su 
especIe. 

¿ Está dicho que porque un derivado tenga una acep
ción esp cíal y privativa, y con eUa conste en el Diccio
nario, sea prohibido usarlo también en su significado 
recto y general? 

Creemos que no, yen este caso se encuentran voces 
como agujeta, (alsilla, gusanillo, maluco, perilla, tem
bleque. Empero debe andarse con tiento en este parti
cular, pues conviene salvar las confusiones ó anfibologías 
que de ahí pueden originarse. Debe auemás tenerse en 
cuenta que algunos de ellos no son tales derivados, sino 
que se les asemejan en las formas. 

¿ Porqué exista un derivado anómalo ó irregular, ó 
bien tomado dellaLín, no puede usarse también el equi
valente regular? 

'olamente debe evitarse cuando la eu fODía ó algún 
olro motivo poderoso lo rechace; fuera de esto, no por 
existir v. g. nariqón y nariqudo, creemos que sea vedado 
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decir también naJ'iz6n y na7'i:;udo, no por ser coneclos 
a pé7'l'imo y celebérrimo dejarán de serlo igualmente 
aspel'lsimo y celebrísimo. Numerosos ejemplos análogos 
existen autorizados por la Academia, y esta duplicación 
de formas es riqueza del idioma. 

¿ Por el mero hecho de ser anticuada una voz está 
vedado el hacer uso de ella? 

Claro que no : además el Dicciouario trae con la nota 
de anticuadas algunas que acaso no debieran tenerla. 

¿ Tan s610 por ser una expresión extranjera debemos 
abstenernos de usarla? 

Cuando no hai necesidad de ella, enhorabuena; mas 
Con frecuencia sucede que no tenemos en castellano 
ninguna equivalente, y no nos queda entonces otro re
curso que adoptar la extranjera. 

Oigamos la autorizada voz de nuestro eminente 
fi~ólogo don Andrés Bello. « El adelantamiento prodi
gIOSO de todas las ciencias y las arles, la difusi6n de la 
cllllura inteleclual y las revoluciones política, piden 
?ada día nuevos ignos para expresar ideas nueva, y la 
lntroducción de vocablos flamantes, lomados de las 
lenguas antigua:; y extranjeras, ha dejado ya de ofen
dernos, cuando no es manifiestamente jnnecesaria »). 

(Gram, Casto Prólogo). 

II 

. egún nuestro enlender, van descaminados los que 
\'Jenen con aquello de que no se dice ál'l'ea sino ?'ecua, 
~1(ln~Uzco sino blanqui::.co, calmudo ino calmo o, condo
~ncla sino pésame, desyerba¡' sino deshel'bm', desvestirse 
s~no desnudarse, distiempo sino destiempo, financísta 
lno hacpndista, hotel sino fonda ó posada, y olras mo

chas por el "lslilo. 
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¿ y pUl' qué? - Porque así es como lo ensella el dic
cionario de la Academia. 

r o deben usarse las voces agl'edir, amerital', drago-
near, festinar, independi;:;ar, silenciar, sucidio, irrigación, 
notabilidad, odalisca, ele. 

1, y por qué? -- Porque no constan en el diccionario 
de la Academia. 

Tampoco deben usarse las yoces aferú', barrial, coNdil', 
coludir constringir, desriscarse, empede1'1lecerse, en
suetw, exordiar, expancil'se, expandir, maletía, odom
tísimo, prodiLol', pl'oditol'io ..... 

i Alto ahí! Cómo, voces tan buenas y casLizas ¿ y por 
qué? - Porque el diccionario de la Academia las trae 
con la nota de anLicuadas. 

Á nuestro enLen.ler, repelimos, hai en esta manera de 
ver grandísimo error; yen él han caído sabios filólogos, 
pues es digno de notar, como ya]o hemos indicado, 
que personas muí ilusLradas y entendidas, son precisa
mente la más propensas á incurrir en tales extra"io . 

Pero recordemos que « si los sabios tienen á veces 
menos preocupaciones que los demás hombre, en 
l'evanclza, se aferran mui má tercamente á las que con
servan». (Cita de Baralt, Diccionario de Galicismos, en 
la voz REVA:'<CUA.) 

y así como dice el texto : « El hombre justo peca 
sieLe veces al día»; asimismo podría decirse: El hombre 
inteligente comete siete errores por día. 

In 

La lengua castellana cuenta ya s obre diez siglos de 
existencia, y todavía parece que im pera en algunos la 
idea de tenerla sometida á Lutela. 
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¿Para cuándo aguardan concederle los derechos de la 
mayoridad? 

¿ Cuándo se resuelven á emanciparla, para que pueda 
agir por sí libremente, formar compuestos y derivados, 
admitir las voces extranjeras que á bien lenga, hacer sus 
correcciones y acentuar los vocablos como mejor le 
Convenga, con arreglo á su indole y á las exigencias de 
Su época? 

« La sola autoridad irrecusable en lo tocante á una 
lengua, ha dicho don Andrés Bello, es la lengua misma ». 

Porqué en sus principios, ó sea en u minoridad, 
estuvo sometido el castellano, como era justo, á la tutela 
de la madre latina ¿ha de continuar perpetuamente en 
el mismo precario estado? 

Eslo es como los que piensan que las Américas no 
debieron nunca emanciparse de sus metrópolis . 
. Si el propio latín hubiera continuado siendo lengua 

VIVa ¿ no habrra ella también adoptado multitud de 
voces nuevas, y muchas de las reformas y modificaciones 
que hoi reclama el castellano? 
. Tales limitaciones en cllenguaje comportan limita

CIones al pensamiento; pues la amplilud y libertad de la 
~.Xpresión, se relaciona íntimamente con la amplitud y 
lbertad de la inteligencia. 

B « En las lelras como en las arte y en la política, dice 
ello, la verdadera fuente de todos los adelantamientos 

y mejoras e la libertad. » 
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GLOSARIO 

DE VOCES Y ACEPCIONES QUE EL USO HA 1 'TRODUCIDO, y 

FALTAN EN LA EDICIÓN DUODÉCIMA DEL DICCIO:\'ARIO 
DE LA ACADEMIA 

1 

Presentaremos en seguida un catálogo con breves 
glosas ó indicaciones do Yoces, frases y acepciones intro
ducidas por el u o en nuestra habla, y que no figuran 
en el diccionario de la Academia, duodécima edici6n, 
que es la última. 

Con frecuencia oimos decir que esa voces nueva
rllente introducidas son jnnecesarias, pues que tenemos 
en Ca tellano otras que expresan igual idea . 
. En nue tl'O sentir, esto no es bien fundado, pero ni 

Slquiera exacto. 
En primer Jugar, porque muchas de ellas son voces 

qUe indican ideas y objeLos nuevos, y por lo tanto no 
Podían lener anLes equivalente ninguno en la lengua. 

En segundo, porque las más veces la nueva voz, 
aunque tenga sinónimos, comporta algún nuevo matiz 
en su ignificado, 6 bien especifica algo quo no se en
cuentra en las antiguas. 
1 y por último, qúe aunque en algunos casos, que son 
Os menos, tengan exactamente igual valor, no por esLo 

Puede decirse que la nueva sea innecesaria y merezca 
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desecharse, estando ya introducida en casa; pues aun
que no sea más que por razón de la eufonía, veces habrá 
en que el poela y aun el prosista la encuentre mejor 
SOlHlnLe y aj lislada á la rima y armonía del verso, ó al 
número y rotundidad del período; condiciones éstas 
nada despreciables en ningún idioma, y en el nuestro 
mucho menos que en otros. 

Pero aunque no hubiere yen taja ninguna en su admi
sión lo q Lié importa? ¿ qué mal nos hacen? 

En cuanto á nosotros, estimamos conveniente al pro
greso de la lengua abrir la pueda, franquear la entrada. 
Dejadlas correr suerte tÍ la par de sus competidoras, 
que el uso con el tiempo hará la selección prefiriendo la 
que mejor satisfaga sus exigencias; y en el caso de que 
entrambas prevalezcan, podremos entonces decir con 
propiedad aquello de que lo que aúunda no dalia. 

1I 

A 1 glosario seguirá un apéndice contentivo de algunas 
que sólo son ligeras variantes de formas que han asu
mido ciedas voces; varianles que á nuestro parecer 
son tan buenas como las que constan en el Diccionario, 
y á veces aun mejore. 

No prelendemos agotar aquí todas las voces, deriva
ciones y acepciones usuales que faltan en el Diccionario: 
eso sería trabajo dilatado; sólo haremos mención de un 
corlo número de las de uso vulgar que se hallan en 
este caso 

Con frecuencia hemos omitido los derivados obvios de 
las voces comprendidas tanLo en el glosario como en el 
apéndice. 

También hemos prescindido de muchas de las que 
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han sido presentadas en el texto, ó sea en la parLe pri

lIlera de esta obra, y que por su naturaleza no requieren 

que e haga mención especial de ellas. 

III 

La edición duodécima del diccionario de la Academia 

ha elado entrada á una multitud de voces y acepciones 

nuevas, lo cual ha venido a inutilizar, como no podía 

lIlenos clp. suceder, una parte considerable de los trabajos 

que teníamos preparados para este glosario; pero lejos 

de sentirlo, nos congratulamos por ello con el mundo 

hispano. 

A 

ACAPARAR. ACAPAHADOll. Wl 

Tomarlo todo para sí. 
EsLas voces difieren en sus significados de monopoli

Zar y monopolista. 

EsLa verdad se palpa en el siguienLe ejemplo: (l Cier

tos especuladores han acaparado todo el azúcar exis

~e~le en la plaza, con el fin de hacer un monopolio 

IUlcuo » . 

, e puede muí bien, á la vez, acaparar una partida de 

azúcar, sin que por e to se haga monopolio de ninguna 

e pecie . 
. Dícese también atravesar, atravesador, aunque el 

dIccionario de la Academia no les da tampoco es la 

acepción. 

'o se confunda acapara/' con acaparrar . 

« Bale parecido la cruel acapal'at:iún de la vieja 
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Estrasburgo un error. )) (CASTELAR, La Ilustraci6n Es
paJlola y Amel'icana. Madrid, 30 de octubre de 1887). 

ACÁPITE. 

N o sabemos por qué haya caído en desuetud esta pala
bra, que antiguamente fué usada. Recordamos haber 
visto, en nuestra niñez, acápite en un libro impreso en 
España á fines del siglo X.Vlll. Aun hoi día es usada la 
frase latina A cápite ad cálcem. 

Pá1'1'afo es una cosa distinta, pues un párrafo puede 
contener varios acápiles; y aparte tiene significación 
mui lala, á la vez que acápüe ha asumido una especial. 

ADULANTE . AnULAN'l'Ó:'\. ADULÓ:,<. 

El Diccionario trae sólo adulador; mas esas olras deri
vaciones afectan un carácter despectivo, que las hace 
mui expresivas y apropiadas para ciertos casos. 

E! adulado?' puede serlo con una inlención inocente, 
por cariño, por afeclo sincero; mas el adulante, adu
lantón, adulón se enLiende que lo e ('11 mal sentido, con 
bajeza siempre, con ruindad. 

Hasta la fonética de e tas voces parece que conlribuye 
á producir este resultado. 

No han meditado bien, seguramente, los que preten
den privar al idioma de e Los matices, que no hacen más 
que enriquecerlo. 

AGREDlR. 

El Diccionario trae agresión y no a()1'edir, y así como 
tenemos transgresión y transgredir, nos parece que nin
guna dificultad hai para que pueda decirse también 
agl'edil'. Sólo si que debe observarse que tanto el uno 
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como el otro son verbos defectivos, que análogos á 

abolú', garantir', etc., no se conjugan sino en las in

flexiones que tienen i, como agl'edi, agredimos, a(Jl'edirJ, 

agrediera, agl'edido. 

AGUA DF. COLOXIA. AGUA DE FLORIDA 

1". Lavanda. 

AGUACHENTO. 

El Diccionario trae a,r¡uanoso y también aguajinoso, 

ant. ; pero si bien se mÜ'a, aquélla difiere de éstas en su 

significado. En el diccionario de Salvú está definida así: 

« Lo que pierde su jugo y sales por estar muí impregnado 

de agua. Se dice particularmente de las frulas. » 

AGUJETA. AGUJETERO. 

El Diccionario no trae agujela en la significaci6n de 

« La aguja grande roma, de metal ú otra maleria, que se 

Usa para pasar la cinta por la jarela )l, (Do:x ESTEBA~ 

P¡CTIARDO, Dice. de voces cubanas). 

in embargo, esta palabra es muí usada en tal senlido, 

y aun existe de antiguo el dicho : « Cada buhonero 

alaba sus agujetas ». 

En el diccionario de la Academia, duodécima edición, se 

lee: « Cada uno alaba sus agujetas») en d nde parece que e 

refiere á la acepción de que tralamos. Por lo demás ignora

ruo. que olI'O nombre tenga e te objeto. 

Agujetero, en el significado de « especie de cañuto 

pequeño de metal, madera ú otra maleria, que sirve para 

te?el' en él alfileres y agujas)), tampoco aparece en el 

DICCionario, pues la definici6n inserLa es la que trae 

alfiletero. Á nuestro parecer esta definición conviene á 

entrambos; pero mejor aun le cuadra á agujetero que á 
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alnJetero, lJUesto que más se aplica para guardar agujas 
que alfileres. 

ALJORoZAR. AuOROZO. 

Derivados de aljo?' que consta en el Diccionario. on 
voces usadas en el arte de la albañilería. 

AL'UIJARRA. I/. CM~ t . zz 6 

Equivale á mayal. 
En el interesante Glosario de palabras de Ot'igen 

oriental por don Leopoldo de Eguilaz y Yanguas, consLa 
con esla definición : « Palo que por una punta penetra 
en la parle superior del árbol do está colocada la piedra 
ó rulo del molino y por el otro exlremo, que tiene figura 
curva, se engancha la beslia ». 

En Venezuela es usada esLa palabra, pero suprimién
dole el artículo árabe al, de modo que dicen mi jarra ; y 
la aplican Lambién á oLros casos análogos al expresado 
arriba, como en pequeños trapiches, etc. Además, en 
sentido melafórico se dice que está pegado á la mijal'l'a, 
todo el que eshi contraído á un lrabajo asiduo. 

Esla supresión del artículo al en voces de origen árabe, 
es práctica común en nuesLro idioma, y así decimos 
indistintamenle boronía ú alboronía, califa ó alcalifa, 
corán ó alcorán, jofaina ó aljofaina, guari ?nO Ó algua
rismo, etc. 

ALTlPLAXTCTE. 

Difiere en su significado de mesa, meseta, razón por la 
cual creemos que deba admitirse. 
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AmusTI6:\'. A:unuRAR. 

Análogo á combustión 6 adustión el primero, y á 

abumr ó adul'il' el segundo. 

A.'iDANCIA. 

Por epidemia, enfermedad reinante en una población; 

especialmente se dice de las de poca trascendencia, como 

catarros, constipados, elc. Á nuestro ver es vocablo 

ana16gico y como tal aceptable. 

Á~GELUS. 

v. Hosanna. 
AÑILl~A. n tlr. 

Cierto alcaloide artificial del cual se sacan diferentes 

colores, yen especial uno azul semejante al del añil. 

APARTAMIE~TO. 

En el sentido de habitación, vivienda, lo trae el Diccio

nario con la nota de anticuado; de donde resulta que al 

Usar esta voz en la acepción dicha, no se incurre en gali

cislUo sino en antiquismo ó arcaismo. 

Creemos que sería conveniente suprimirle tal nola de I'~ 

anticuado. -

. « Debía de estar [Dulcinea] retirada entonces, respon

dIó don Quijote, en algún pequeño apartamiento de su 

alcázar .. . » (CERVA~TES, Don Quijote, parte II, cap. IX). 

APERCIBIR. APERCIBIDO. DESAPERCIBIDO. INAPERClBIDO. 

1 

Percibir, según el diccionario de la Academia, entre 
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otras, tiene las siguientes acepciones: « Recibir por uno 
de los sentido las especies ó impresiones del objeto. -
Comprender ó conocer una cosa. » Y siendo esto así, 
no sabemos por que razón ape¡'ábú' y apercibido no 
hayan de tener también significados ó acepciones aná
logos; y desapercibido é inapercibido las correlativas 
consiguientes, que son: no haber recibido por ninguno 
de los senlidos tales especies ó impresiones. - Jo 
haber comprendido ó conocido una cosa. 

Estas voces comportan por su etimología semejanLe 
valor, yen francés lo tienen, y aun pudiera decirse que 
es el principal que se les da. 

Es lal la decisión que se manifiesla por loda parte , 
y aun en mui buenos escriLores, á ampliar en este sen
Lido el significado de eslas voces, que nos inclinamos á 
creer que eslo debiera aceptarse por la Academia E -
paño]a. 

Y, verdadcramenLe, que en ciertos casos no encon
tramo otras palabras que puedan sustituirlas de un a 
manera sali factoria; pues advertido é inadvertzdo que 
proponen algunos autore , no parece que di tan mucho 
de ello. 

Con efecto, desapercibido no ignifica exaclamente 
inadvertido; si en lugar de decir, v. g. : tal becho pasó 
desapercibido, decimos que pasó inadvertido, no expre
saríamos bien la idea, pues que adem<Ís de que no e 
advirtió, queremos significal' que ni se sintió ¡quiera. 
Si decimo- : Fulano fué un hombre que pasó desaperci
bido en el mundo , (Í en su patria, ¿valdría lo mi mo que 
si dijéramos que pasó inadyertido? Creemos que no. 

~ Tolorio es que percepción es cosa di tintu deadve¡'ten
cia; y de consiguiente deben serlo igualmente los dcl'Í
vauo respectivos de uno y otro. _\. í como tamhién con
cf'bir una idea es cosa distinta de connotarla ó advertirla. 
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Veamos ahora como define el Diccionario á percep
ción: « Sensacióll interior. - Idea, {.:l acepción. » La 
cual dice: « Primero y má s obvio de los actos de] entendi
miento, que se limiLa al simple conocimiento de una 
Cosa >l. 

El mismo Diccionario define así á perceptiblemente : 
(( Sensiblemente, de un modo sensible 6 perceptible. » 

Estas definiciones vienen en apoyo de las ideas que 
hemos expuesto. 

11 

Baralt, en su Diccionario de Galicismos, califica áaper
cibil'se, en esta acepción, de galicismo grosero; y refi
riéndose á desapercibido dice: 

« Es hoi un barbarismo tan generalizado que excuso 
~oner ejemplos de él, pues donde quiera se encuentran 
a InontoDes. 

>l Con ser muí desatinados los galici mos que boi se 
Cometen, hallo que ninguno lo es tanto como este dispa
r~tadísimo pasar desapel'cibido : locución que en todo 
rIgor significa en castellano pasar alguno desprevenido, 
desprovisto de lo necesCI1'io para alguna cosa. 

l> Téngase y considérese, pues, como delito grave 
Contr:lla lengua; y arguya supina ignorancia en quien le 
use ». 

Exagerado y un tanto severo aparece en ocasiones 
nUestro ilustre compatriota don Rafaell\1aría : (( ~u vene
rable memoria nos lo perdone ». 

Esa misma generalidad con que dice que e usa, 
arguye á favor de la expresión; y debió hacerle pensar 
Con más detenimiento obre las causas que motivaran 
este u o, y la razones que hubieran para ello, y deducir . 
de ahí consecuencias mús exactas y filosóficas. Por lo 
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demás, sabido es que en matenas de idioma, el uso 
general las más veces acaba por constituírse en leí. 

nI 

En un interesante artículo de remlUlscencias hist6-
ricas publicado en Caracas bajo la firma del señor Juan 
de D. Rojas Lorienl, se leen es los conceptos : « En 
momentos que el j oven se hallaba sentado á la puerla 
de su casa.. . [un agresor] se dirigió hacia el desapel'ci- \ 
bido Galíndo ». 

Desape¡'cibido en este caso liene la significación de que 
estaba enteramente descuidado, sin cautela ni lemor 
ninguno, lo cual implica mucho más que desprevenido, 
que no p¡'eparado, que desprovisto; por consiguiente 
llOS parece que aquí esLá muí bien usado, y que difícil
mente pudiera exprimirse e ta idea con tanta propiedad 
por medio de ningún otro adjetivo. 
, Más adelante dice : « Sordo rumor se apel'cibía ». 

Aunque no lo encontramos malo, cremos que ahora 
habría sido mejor se percibía. 

ApEIISOGAR. 

No es voz mejicana, como dice el Diccionario, sino 
castellana pura, formada por el estilo de apercollar. 

Además, su aplicación no se limita como indica el 
Diccionario á « alar un animal para que no huya », sino 
que es eslensiva á olros mucho casos. 

ApLO~o. 

El Diccionario trae la frase á plomo, con una aplica
ción limilada; pero el uso la ha extendido metafórica
mente d[mdole un significado semejante á serenidad, 
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convirtiéndola al efecto en un compuesto; todo lo cnal 
nos parece mui acerlado. Es de nolar que en francés 
esta acepción es de uso corrienle. 

Es una epénlesis de apuñar, a í como tenemos acri
billa¡· de acribal', apretujar de aprelar, escondcdrijo, 
dl: escondrijo, hilaracha de hilacha, mentirzjitla de 
menlirilla, tape7'ujarse de tap ujarse. Voces por e le eslilo 
son expresivas y mui usadas en 1 lenguaje familiar. 

ARCIFll'iIO. 

Se dice de los confines ó límites naturales que dividen ac#.~. W 
unos de otros los países. 

El Diccionario trae trifinio, voz de formaci6n análoga. 

AUE:\ILLERO. 

Es equivalente á salbadera)' y ésta, según el Diccio
nario, viene elel lalin sabidum, que significa arena. Tall 
buena es la una como la olra. 

AllRITRANC"\. ~ /y' 

. Consla cn el diccionario de la Academia, prImera edi
CIón. « Correa ancha de cuero, lana ó e parlo, la cual 
e lá a ida ti las dos parles posteriores de la silla ó 
albarda >l. 

Esla voz es de uso corriente en alguuos países de 
América. Equivale á'retranca. 

S ~ 
, U compu ici6n es a 1'1'it por retro y anca; y la de 

rel' ,,' 
tanca es l'etr por retro, y anca. 

VOCRS NUEVAS. 4 
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~ O se confundan arritranca y l'etl'anca con grupera 

Ó .gu1'upera. 

ASCE:'/SOR. \'J 

Máquina ó aparato para montar personas y cosas á los 

pisos altos de la casa.s. También se llama elevador. 

ASERRUCHAR. 

Es voz tan buena eomo aserrar: ésta se dCl'Íya de 

sierra y aquDlIa de serrucho, sustantivos ambos que 

constan en el Diccionario; y según que la operación se 

ejecute con una sierra á con un serrucho, será más 

propio y preferible l1l10 Ú otro verbo. 

ATRAVESAR. ATRAVESADOR. 

V. Acaparar. Acaparado/'. 

Av AL.\.XCUA. 

Equivale á alud ó ha'te. 

Esta voz, proveniente de] hajo latín, es afine de aval 

y avalal' y también de vendaval, que conslan en el Dic

cionario ; de consiguiente, no es tan extraña para noso

tros como creen algunos. Tiene sobre sus competidoras 

la ventaja de que se presla mejor que ellas al uso en 

sentido metafórico. 

B 

BAJO VlE:'lTRE. 

Equivale tí hipoqastrio, la parle inferior del vientre. 
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Tiene la ventaja de ser de más clara comprensión para 
la generalidad . 

BANAL. BANALIDAD . 

Eq uivalen á trivial, trivialidad. 

BELVEDERE. 

Es voz ilaliana que equivale ú mirador, en la acepción 
de « cierto género de corredor ó galería pueslaen paraje 
desde el cual se descubre mucho terreno». Es voz eu
fónica y á la cual puede aplicarse el dicho de lo que 
abunda no dalia. 

BELLO SEXO. l' ( e:.d 1'1/ 

~os parece un modo galante y delicado de nombrar la 
111ujel'. 

;';0 alcanzamos la razón que haya para que algunos 
rechacen e la frase. Si por que es un galicismo: bendilo 
galicismo, diríamos, bien venido cáis. Tambirn se acos
tumbra decir sexo hermo o; pero encontl'amo preferible 
¡Jella sexo. 

Por b e:::, o , be:::,udo ó jeta, jetudo . 
. Voces u adas en muchu paíse hispanos. DonE"teban 

Plchardo dice que son de origen africano . 

BICICLO. IAci, })~ 

El Diccionario trae triciclo, mas no biciclo . 
Esta voz adolece de la misma irregnlaridad que biqa-
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mia, Marca, bin.Jmio, que en rigor etimológico debieran 
ser diciclo y digamia, diarca, dinamia. 

Ir-

BIDET ó BIDÉ. r. ~~ 'l 

Lo trae el diccionario de Salvá; mas no el de la 
Acculemia. No sabemos lJ.ue olro nombre tenga en cas
tellano este útil mueble. 

Obsérvese que no e bidel, como errróneamente dicen 
muchos. 

BrSEMAC{AL. TR1SEMA:'i"AL. 

El Diccionario trae bimestral, bi,nestl'e y bienal, bie
nio; también trae trimestral, trimest7'e, y trienal, trienio; 
mas no trae bi emanal ni tri emana] . 

Es de nolar que la palabra bisemanal se ha introdu
cido en el uso con una significación e recial, pues se 
enlienue como si fuera semi-sentanal, cuando parece 
que dehiera ser cada dos semanas. Es e urioso que igual 
cosa pasa en francés. 

Tampoco trae el Diccional'io bimensual y u'i1nensual, 
que siguiendo la misma pau La significarían respectiva
mente dos yeces y lres veces por mes; pero el uso no lo 
ha inlroducido, lo cual creemos acertado. 

BlSTío. Brsomu ' o 6 BIZSOBRL\'O. 

Nos parece I}ue pudiéramos con toda propiedad usar 
eslas v¿r,es para nombrar á tos líos segundos y sobrinos 
egunaos; aSl como decimos bisabuelo y búnieto 6 bi:::,

nieto, para designar al segundo abuelo y segundo nielo. 
Familiarmente suele decirse también tío abuelo y sobrino 
nieto. 
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GLOSARIO 53 

Obsérvese que las frases tío segundo, sobrino segundo, 
segundo abuelo, segundo nieto son equívocas; á la vez 
que bistío y bisobrino, así como bisabueLo y bisnieto son 
unívocas y lerminantes. V. Primo tío. Primo sobrino. 

BISUTERÍA. 

Equivale á bujería, baratzja. Verdaderamence que 
teniendo ya éstas, aquélla es superabundante; j)ero a\luÍ 
repeliremos lo que abunda no daiía, y pues que el uso la 
ha inlroducido dejémo.la quieta; ¿ qué mal nos hace? 

Igual observación es aplicable <Í. oLms varia que estün 
en idénlico caso. 

BoL. 

Falta á esta voz en el Diccionario la acepción de la 
lllezcla de cerveza con agua y azúcar. Vulgarmente 
dicen bulo 

BmlnÁSTICO. 

Es un derivado de b07~lbo, de significación expresiva y r.;Vuí(w h 
ha ta onomatopéyica. \,,~t . 

Bo:mm¡ü. 

Palabra eufémica y igniftcativa, tanlo como la frase 
buen hombre . 

BOSTA. 

Bosta, equivale á boJiiga. El Diccionario trae bosta/" , 
COmo anlicuado por elluO'ar ó caballeriza donde están , o 
los bueyes. De bosta se forma el verbo embostar, y tam
hién embostadeJ'o. 

BOTAR \TE. 

Le falla el significado equivalente á deJ'l'oc/¡ador, mal-
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54 PAI\TE SEGU:'I'DA 

bal'atador, con el cllal es usado en muchos países, tanto 
de la Península como de América y también en las Cana
rias. En este sentido se deriva de botar en lo. acepción 
de « arrojar ó echar fuera con yiolencia ». 

Paises hai en que nunca se usa esta voz en el sentido 
que le da el Diccionario; y en que s610 es conocido por 
el famoso epigrama de Moralín : 

« Pednncio, iÍ lo bo l al'alc~ 

Que le ayudan en lus obrns 
~o Jos mimes ni Jos trales : 
Tú le bastas y le sobras 
Para escribir disparales. J 

BOULEVAlln. 

Tan extendido eslá el conocimienlo y uso de esta pala
bra en u sen lido modr\'J1o, que ya no es justo negarle 
la enlrada en nlle lro Diccionario. ¿ Quién no conoce 
aunque sólo sea de oídas los bouleval'es de Parí y los que 
ü ¡mil ación de éstos e con lruyen ya por dondequiera? 

A nue lro parecer en ca lelluno pocl mo decir indí -
Linlamenle boulevard, buleva¡'d ó bulevar, y en plural 
boulevares 6 bulevares. 

También los derivados bulevardel'o, buleval'd1'ense ó 

bulevaren e y bulev{ll'dina. 

Box. BOXEADOH. Boxt::.\fL 

Eqnivalen á pll,qllato, pugil, puqilal'. 
Esas yoces proviellen del inglés, y reducida ti cierto 

pugilato de los ingleses y yaJlkees ha quedado su aplica
ción _n castellano; y abrigamos la esperanza de que 
jamás pasara de 3.111 para honra de nuestros pueblos. 
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BnIGANO. BllIGA'iOAJE. 

E los términos son afines al susLantivo bergante, voz 

tomada del francés, y que consta en el diccionario de la 

Academia Española. 

BnILLA:\'TINA. 

Especie de pomada para lustrar el pelo y especial

mente los bigotes. La Academia ha dado pase á. bandolina 

que tiene una significación análoga. V. Telas. 

BUFAOERA. 

J'. GurJ'Ufío. 

B LOOG. 

l\'ombre inglés de cierla especie de perro. 

BUJ\OCRACIA. B llOCRÁTICO. f.:~ 1," 

lIahién dose dado ya cabida en el Diccionario al tér

lllino francés buró, podemos mui bien decir asimi 1110 

burocracia y bll1'oCNítico; y con LanLa mlÍs razún cuanto 

~lle no lenemo otra manera mejor de expresar lo que 

Indican e ta dos voces. 

e 
CADLEG nA~L\. 

Fo1'mado el imilaci6n de telegrama. Tiene la yen laja 

de que especifica cuando ésto e envían por meuio ele 

los cubles submarinos, modernamente establecidos. 

Dícese también kalog1'ama. 
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CAFETERA . 

~c ha dado e le nombre á la vasija de melal que sirve 
para hervir el agua. Es de forma más ó menos redonda, 
con asa encima y un pico á uno de los lados . 

E l nombre no es mui apropiado, que digamos; pero 
no sabemos cual oLro Lenga este uLensilio en ca lellano . 

CAll BULLÓ:\,. 

El Diccionario trae esLa voz como peruana, y con el 
significado de el1!'edo, trampa; mas es un derivado des
pt:clivo J cambio, análogo ú cambalaclze, y aplicable en 
toda la exLensión que por su origen y forma comporla. 

CA:'i'ECA. 

Es un derivado de cana corno medida de liquido. Llá
mase así una clase de bolella, de forma especial, hecha 
(le barro ú loza . 

Es mui couociJa especialmente la caneca de ginebra. 

CAPORnIÓN. 

Los italianos licnen la voz cap01'ione, deriyuda de capO' 
(j cabo. No enconlt'amos mayor inconvenienLe en que la 
aclop L¡í rumos . Es muí expre:;iva en senlido bmlesco ó 
irónico: los capú1'J'iones del e lado, del pueblo, del foro, 
del eomcl'cio , elc. En e Le senlido la hemos oído en 
Yenezuela. 

Capot'J'ión, guarda analogía con nueslro caporal. 

C.~RÁTULA . 

E", Lc \'ocablo es usado en la significación de f rontis ó 
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GLOSARIO 51 

pOttada ele un libro. E to sin perj uicio ele otras acepcio
nes que le da el Diccionario. 

Oigamos la cuchuGeta de don Rufino José Cuervo sobre 
e ta palabra: « Uás agudeza que tonlería arguye el lla
mar carátula ti la portada, frontis 6 frontispicio de los 
libros: carátula es ]0 mi mo que caJ'eta Ó mascarilla, y 
¿ en cuántos libros no es la portada una máscara con que 
se engaña al público? » 

CAIDIELlTA. 

El color del hábito de los religiosos carmelitanos. 

I .1 
CASCáNUECES. MN " 

Instrumento para cascar, ó sea romper la cáscara de las 
Huece ,almendra y avellanas. Es voz tomada del fran
cés. Puede también decirse rompenueces. 

En el Diccionario consta rompecabezas: tan buena es 
la una como la oh'a; ó tan mala, si hemo de referirnos 
ti per onas pacientes. 

CASI;\ETE. 

Conlracción de crtslJnll'eLe. e usa para designar el 
casimir de caJiJa(l iuf 'rior, especialmente si es mezclado 
Con algodón; es voz ¡méLrica de pCll1ete. 

Hesto, reliquias, pico. 
Sobre ésla y olras voces usadas tí. la vez en varias par

les de .\méricu, sin que consten en el Diccionario, observa 
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con mucba cordura don Rufino José Cuervo, que « no 
puede explicarse semejanle becho sino suponiendo que 
fueron lraídos dichos vocablos por los e pañoles, enlre 
los cuales después se perdió su uso». 

El Diccionario no dice que significa el tipo humano 
enlre el rubio y el moreno; ó por 10 menos no ]0 expresa 
de un modo terminante, como lo hace en estos dos úl
timos. 

C ,IZCORVO. 

Equivale á pati::;amúo, y quizá expresa mejor que é le 
lo que significan. En Venezuela e lIsado con preferencia, 
de tal lierle que jamüs hemos oído pronunciar]a lÍltima. 

En las inleresanLi ima Apuntaciones Críticas del 
lllúlogo colombiano don Rulino Jo~é CUCHO, se encuen
Lran observaciones mui curiosas referenLes á esta 
palabra. 

CELERRlDAD. 

v. Notabilidad. 

C1CEHO:\I.:. 

« Guía que muestra á los extranjeros las curiosidades 
de una ciudad. » (LrrmÉ, Dice.). Esla voz consta en la 
edición und ~cima del Diccionario. 

El pluml en castellano ('5 eicero7les, no el iLaliano 
C1cerom. 

CID 

Parécenos que esla YOZ no debc faltar en el Diccionario 
de la lierra del renombrado Cid campeadol', don Ruy 
llíaz de Vi"ar. 
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E clrcunstancia de notarse que e encuentra en dic
cionario extranjeros, tale como el ele LitLré. 

C1l1\:CNYACE:STE. 

. Lo que yace alrededor : análogo en su formación á 
In Let· acente. 

COEHCIHLE É bCOERCIBLE. 

(( Lo que puede ó no ser juntado y retenido en cierLo 
espacio. » ( BARALT, Dicc . de Galicismos). 

m Diccionario trae coercer, coerción, coercitivo. 

CO:UADRO:'lA. 

Es el femenino natural ele comadrón. 
EL Diccionario trae en esta acepción comadre; pero 

C~lllO esla voz tiene oLro significauo, creemos conve
nIente el u o de aquélla, que aparece más culta y eufé
lUica que u hOilllÍnima parte/"(!. 

Co:uroRTAR. 

1 

Aportar es simplemente llevar; mas comportar signi
fi~a llevar en si propio, Heyar con igo mj~mo. como lo 
dI tinguiremos en este ejemplo: Una novia rica y vir
t\lO a aporta al matrimonio sus riqueza y compoda su 
Vlrtudes. 

Este matiz ó diferencia de significado es análogo al 
qUe se nota enLre aglomerar y conglomerar, ap1'ender y 
comp!'ende!', asemo y consenso, atemperol'y contemperar. 

El Diccionario, sin emhargo, no da e La acepción á 
comportar; mas obsérvese que en comportabte dice: 
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soportable, tolerable, llevadel'o, y trae también incol/~
por/able. 

Además en importar, enlre otras acepciones trae la de 
llevar con¡;igo ; todo lo cual guarda analogía con la acep
ci6n de comportar que echamos de menos en el Diccio
nario. 

Es de nolar que en francés es de uso conif'nte. 
Don Andrés Bello ha u aJo comportar en este senlido: 

« Parece un efedo natural de la énfasis dar á las palabras 
toda la extensión que comportan >l. (Gramática, ::l 81>, a). 

Don Rufino José Cuel'vo ha dicho lambién : « Que se 
dé ti los apellidos la inflexión plural, cuando su estruc
tura lo comporte» . (Apuntado/u'¡; Críticas). 

El mismo: « Los sll'Lunl ivos, aunque se adjetiven no 
comportan la terminación superlativa >l. (Apuntaciones 
Críticas). 

Ln ha usado igualmente en esle enlillo el ilustre 
presbílel'o don Jaime Balmes : « Los idiomas no com
portan el rigor filosófico de la teoría lingüística. » 

(Filosofía Elemmlal ). 
El dodor don Pedro Felipe Jlunlau lo usa repetidas 

veces en su Diccionario Etimológico. 
Escudado pues con lan respetables auloriJades noso

tros lo hemos usado también repetidas veces en igual 
sentido. 

II 

.Así como hai ciertos católicos que son más ultramon
tanos que el mismo illlslrauo y progresi ta ponlíJlce 
Le(m XIII; sucede lo mismo con algunos galicó(obos, 
que en esto de lachar galicismos dejan mui alrás á 
Barall, terror de los galiparlislas. 

L'n amigo tenemos , buen gramático por cierto, el cual 
l~ primera vez que nos oy6 usur el verbo comportar en 
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e la acepción, lo rechazó como un grosero galicismo é 

innecesario además en nueslro rico idioma; y nos 

remitió al Diccionario de Galicismos por don Rafael 

Maria Barall. 

Acuuimo presurosos á verificar la cila, y he aquí, 

lector benigno, con lo que nos encontramos en la expre

sada obra: « Comportar. Absliénense algunos de usar 

e. le verbo en las acepciones de llevar, SUfl'i7', tole1'al', 

por repulade galicismo. No es sino vocablo muí anliguo 

en nuestra lengua; bien así como sus derivauos comp01'

table é incomportable». 

COllIPRJMARIA , 

Voz ilaliana cuyo uso eslá generalizado. 

CO:'\CU~.ADO, DA. 

El diccionario de la Academia dice: « ncrmano de 

Un c6nyuge, respecto del hermano del otru », Á esta 

definición hai que agrega!' la siguiente: También lo son 

entre sí dos ó mús personas cuyos cónyuges son her

filanos 6 hermanas. 

EL ilustraJo académico venezolano don ..:\níbal Domí

nici ha publicado un luminoso arLículo en el cual ue

lllueslra que la acepciCln indicada es propia de este 

vocablo, y aun la coloca en primer término. lIe aquí su 

cOnclusión: (t ConcllIiado, da. Lo son entre sí dos perso

nas, 'asadas con dos hermanos ó hermana - (Forense). 

Lláman e del mismo modo el hermano de IDl cónyuge, 

respecto del hermano del otro J' . 

A la primera acepción nos parece hien agregar el 

ac1"erbio respectivamente, á fin de evitar cierta anfibo

logía 6 ambigüedad de que adolece la frase. 

c.«~ { 
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CO:\'DOLE.':CIA. 

La moda ha introducido el uso de esta palabea como 
inónimo de pésame; nos parace bien formada y ademús 

mui expresIva. 
En nuestra opinión incurren en una herejía lo criticos 

(rmnuLisLas que rechazan una voz tan buena, conecla y 
significaLiva como ésta. 

CO.':DUER)[A. 

Equivale aproximalivamenle ú modorra, o a mo?'o
sidad. Parece una voz compuesta de con y duerma, de 
dormir. 

La frase « venir con muchas conduel'mas » es como 
venil' con muchos ?'equisilos () con regodeos. 

CO:\'FI \'iZUDO. 

~l que 'e loma más connanza de la que se le brinda: 
la lerminaeión udo hace e ta YOZ expresiva. 

CO.':FÍTEOR . 

, '. JI osanna. 

CO:\FORTE. CONFORTABLE. 

Falla ú esLas palabras en nuesll'o Diccionario la acep
ción moderna que se les da, tomada del inglés: « Todo lo 
'lue constituye el bien e tal' malerial y la comodidade 
tle la vida ». (LrrTI\E, Dice. ). 

« Confol'table es un anglicismo muí inteligible y mui 
J1eccsarioen nuestra lengua, donde no tiene equivalente ». 
E"to decía con respecto tÍ su idioma el iIu trado filólogo 
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francés Carlos l\odier, y con igual propiedad pueden 
aplicarse eslos concepLos tÍ. la lengua casLellana. 

CO:-lSTATACIÓ:-l. CONSTATAR. 

Hacer conslanLe. No sabemos de que oLra manera 
podl'ía expre arse esla idea con tanta propiedad, y en 
una Rola palabra. Evidencia)', que es quizá la que más se 
I~ acerca, difiere algo . 

A. í como tenemos detención y detentación, parece que 
bien podemos decir constar y constatar. 

CO;O¡THACCIÓX. 

« j i en francés ni en caslellano ha significado ni signi
fica aplicac1·ún, como quieren los que dicen, v. g. : - ~ll 
(·onll'accirJn á los negocio corre parejas con su habilidad 
y honradez. - Es modo de decir inadmisible)}. ( BAnALT, 

!Jicc. de Galicismos). 
En nueslra hnmilde opinilín, usar contracciún en el 

sentido expresado no Liene nada de inadmisible ni dc 
malo; pues es sólo dar lea laticiamenLe alguna extensión 
al significado de esle su lanlivo. 

ExL nsión anüloga auloriza el Diccionario en conS{l
r;rac¡'fn, dedicacirJn y oLras. V. Intel'regno. 

COi\TRAFOQUE. 

v. Pet1!oque. 

Compuesto formado por el eslilo de copropietario, 
coparlíápe. 

Cuídese de no decir coopartidario, como lo hacen 
algunos, asimilándolo erronéamente á coope¡'ativo, 
coope)'w'. 
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CORTAPAPEL. 

Cuchillo P0l']o regular de marfil que sirve, como lo 
indica la palabra, para corLar papel. 

El Diccionario lrae ple:;adel'a con significación aná
loga. 

COTORRÓN, l'iA. 

Equivalen á solterón, na. Se aplica e pecialmenle al 
hombre. 

CRASIS. 

Equivale á síncopa ó contracción; pero en especial 
cuando por u efeclo dos vocales se funden y forman un 
lluevo sonido, como sucelle en 07'0 y otolio donue aparece 
converLida en o la (fU ue aurífero y aulomnal; bondad 
y portfin que convierlen lambién en o la ue de bueno y 
puerta; lego que convierte en e la ai de laico. Por e:s:len
si(ln se aplica también á caso como aCf'I'tar, de acierto. 

CIIEYÓ;>¡. 

Equivale tí ldpi~, Y se aplica especialmente al que e 
emplea en el dibujo, y de ahí dibujo rí cl'eylín, 

ClHNEJA Ó CLl~EJA. 

Úsanse mús comúnmenLe en plural. 
El Diccionario trae crisneja Ó cl'i::.neja con esLa 

difinici6n: (, ¡ ' oga Ó lrenza hecha de mimbre , 6 de 
crin ó cerdas » . 

Teae también el Diccionario encrinado ó encl'isnejado, 
adjelivo , con la noLa de anLicuados y con esLa expli
caci6n : « Aplicába e al cabello hecho lrenza». 

Siendo estas yoces derivadas de cl'in ó clin, no hai de 
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don le les Yenga esa s Ó :; que traen en el Diccional'j0, de 
modo que nuestras forma vulgares aparecen más 
Correelas. 

E lo en primer lugar. En segundo, el signiucado que 
se da 'i eslas yoces es aplicable, en especial, cuando Je 
la cabellera e fOl'man dos trenzas qUé caen tendidas 
obre las espaldas de la mujer joven, que son la que 

nlayormente lo usan. 
Ignoramo que olro nombre se dé á esLa e pecie ue 

peinado; el de cl'enc/¡as no es salí factorjo. 
Cuando le~mos en el Quijote : (e Entonces sí que 

andaban las simples y hm'mosos zagalejas de Yallc en 
valle y de olero en olero, en trenza y en cabello » , 

antúja enos que era más bien con las crinejas su ellas 
obre las mórbidas e paldas, que correteaban por esos )( 

mundos lan preciosas zagalas. -

CUADI\A. 

La parte de una calle que media de una e quina ti la 
Oll'a inmediala. 

En el Diccionario falla esta acepción, y creemos que 
no existe ninguna otra palabra que la reemplace. 

La duodécima edición uel Diccionario trae como 
n1ejicana la acepción equivalente ¡i mnn:::ana de ca liS: 

pero so pechamos que en es lo haya error. 

CUASI-DI PTO:'l:GO. CU.\Sl-TnIPTO:'\GO. 

En nuesLL'o Tl'aLado de los compuestos castelLanos se 
lee: « La Academia EspaJiola ha dado recientemente, y 
:on mucha propiedad, la denominación de cuasi-diptongo 
a la reunión de UDS ,"ocales fUCl'le pL'Onunciadas en la 
1tllidn.rl de ticm[)o como en DtÍuea, línea, héroe, etéreo. 

, "-> 
\'OCI~ ~ ~UEVAS. 5 
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Asimismo puede llamarse cuasi-triptongo la reunión de 
tres vocales, dos fuertes y una débil, cargando el acento 
en la del medio, que deberá ser una de las fuedes, 
como leáis, loáis, entreóigo, cambiáos, apaciguáos. » 

Mas he aquí que la Academia con poslerioridad ha 
suprimido tal denominación; in que podamos nosotros 
alcanzar el motivo que tuviera para ello. 

Nótese que no son compuestos sino yuxtaposiciones 
de las que se escriben inlerponiendo el guión entre sus 
dos elementos. 

CUBREcoRcno. 

Llámase así la cápsula de melal que se pone sobre el 
corcho en vez de lacre. • 

CUE:'<TAIlILOS. 

Lenle dispuesta para contar los hilos de una tela y 
graduar de ahí su finura. 

CUERIZA. 

Es tan buena como azotaina. Es una metonimia ó 
trasnominación, pues con un cuero, Ó sea una correa, 
es que se ejecuta la acción. 

CZAREUNA Ó CZAREVVNA. 

llija del czar, sjmétrico de czarevitz ó czarewÍl:;;, 
hijo del czar. 

Las formas c::sareuna y czal'evitz, 10 mismo que zar, 
zarina, :;,areuna, ::sal'evitz no son tan correcLas como las 
otras. 
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eH 
CUAGHÉ:\'. 

Cuero de mulo ó de asno cudielo seg,í.n el uso ele 
Turquía ó Persia. Es voz ele origen oriental. 

CmCANA. 

Tiene un significado especial, y por lo tanto es con
veniente su adopción, como también la de los derivados 
chicanear, chicanería, chicanel'o. 

CUIRIGOTA. 

C\ 1 « 
V;c{ 1) 

Equivale á chacota. Es de uso corriente en muchos 
países, como también los derivados chirigotear, chi
rigotero. 

Esta voz consta en el Glosario de palabras de origen 
oi'iental por elon Leopoldo ele Egui]az y Yanguas. 

D 

DESCUERAH. 

Es lan bueno como despellejar, y se aplica especial
mente cuando se ejecuta en las reses de matadero. La 
expresión es propia, porque la piel de estos animales se 
llama más bien cuero que pellejo. 

DESPAREJO 6 DISPAREJO. 

Lo que no iguala ó empareja bien. El Diccionario trae 
desemparejar. 

La expresada dicción puede usarse indislintamente 
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con el prefijo des ó dis, En el Apéndice adjunlo encon
traremos algo que se relaciona con este punlo y lo 
explica , 

DESOETUD, 

Análogo en su forma á consuetud. Vale (anlo como 
desuso. 

DESVESTIRSE, 

Es un verbo ésle perfeclamenle formado, y que 
expl'e a la idea de despojarse, ó quitarse el veslido, con 
más claridad y propiedad que desnudm'se, Tiene adem<i 
á su [ayor la circunslancia de aparecer <:omo más eufé
mico y delicado. 

DrA1lUsco. 

Constando en el Diccionario abelmosco, parecenalul'ul 
que enlre lambién diamusco. 

Dmcrsúls Á DIEClN EVE. 

En el Diccionario conslan dieciseisavo, diecisieteavo, 
dieciochavo, diecinueveavo, y lambién dieciseiseno,diecio
cheno; mas no aparecl:'n lor:; números cardinales dieciséi', 
diecisiete, dieciocho, dlúinlleve; y parece lóo'ico que 
constando aquéllos, debieran constar igualmenle éslos, 
, Cuando se desea indicar los cardinal e expre ado , e 

más propio usar estos compuesto que no las frase 
formadas de do guarismos, pues exi te diferencia entre 
lo uno y lo olro, . 

Lo primero indica invariablemente el conjunLo ó la 
totalidad, lo úllill1o ' puede indicdr esto, y á la "ez la 
concurrencia de Jos dos números por separado. 
, 'Demo truremos esto con cifras aritmética : lo uno 
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significa siempre un número, v. g., 16; lo otro puede 
significar lo mismo, ó bien los dos números 10 y 6. 
Sutil diferencia, que marca la característica que ha de 
mediar y media casi siempre entre un compuesto y una 
fra e. V. Tl'entiwlO á Noventinueve. 

DILETA:-ITE. 

« Aficionado á la música, sobre loJo ~L la música 
i laliana » . (LlTTI\É, Dicc. ). 

El plmal castellano es diletantes, y no diletanti como 
dicen algunos á imitación de los italianos. 

DISCRIlllINAcrÓN. DISCRIMINAI\. 

El Diccionario trae el sustantivo discrimen, con la 
acepción de diferencia, diversidad; y de ahí discrimi
nación y discriminar, voces éslas mui usadas también 
entre lo ingleses. 

DIVA. 

Calificativo ó epíteto que se da á la cantatrices de 
renombre. No consta esta acepción en nuestro Dic
cionario. 

DOLORA. 

Las doloras de don Ramón de Campoamor se han 
hecho tan célebres en lodo el mundo español y aun 
entre los extraños, que es una mengua que no consLe ya 
e.sta palabra en el diccionario de la lengua en que han 
SIdo escritas. 

DOMINGUEJO. 

Voz menospreciativa equivalente á badulaque, per
Sona de poco juicio y fundamento. 
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DRAGO~EAR. 

Si esta voz no tuviera olros equivalentes que dada, 

echm'la, mangonear, como dice el señor Cuervo, sería, 

á nuestro ver, una razón para admitirla pues es más 

expresiva que é tas; cuan lo más que difieren en algo 

sus significarlos pues puede decirse mejor que equivale 

á qailem', gallm'dear, cte. 

DROLÁTICO. 

Usado en especial en ]a frase cuentos droláticos, que 

equivale aproximativamente á cuentos divertidos. 

E 

EDITORIAL. 

Falla á e la voz en el Diccionario la acepci6n que, 

como sustantivo, significa el artículo que ordinaria

menle lraen la peri6dicos perteneciente á su editor, ó 

escrito por su cuenta. 

EFRACC¡ÓN. 

Análogo en su forma á infr'acción y 7'efr'acción. 

ELEVADOH. 

V. Ascensor. 

EMBUTIDO . 

Embutido ó tira de emblltú y encaje de embutir, 

en la significación de entl'edós. No consta en el Dicciona-
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rio, y es sin embargo usado en muchos países hispanos. 

E~lPATAR. 

Este verbo no trae en el Diccionario la acepción de 
unir ó anudar dos cue¡'das, ó de empalma?'; mas parece 
que tal acepción es buena y correcta, y con frecuencia 
la oímos u al' en Venezuela. 

Viene en apoyo de esta idea la circunstancia de que 
en francés el verbo empater tiene uso tamhién en este 
sentido. 

En la primera edici6n del diccionario de la Academia 
se lee: 

« Pues que ninguno por ellas 
Tiene el hábiLo empatado. » 

EllPEcrNARSE. E)IPECI~ADO. 

Aferrado, obstinado, tenaz, pertinaz. 
Interesante nos parece la conjeLura que tocante á 

estas dicciones presenta don Rufino José Cuervo en su 
nleoLada obra Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 
Óogotano. Á ellas nos permitimos remitir el lector 
curio o. 

EllPOZAIISE. 

Falla en el sentido de rehalsa¡'se el agua formando 
pozos . 

E~CAl\IPA AUSE. 

Falla en la acepci6n de encumbrar e 6 remontarse, 
sea moral á materialmente. Ésta es una meláfora alusiva 
á la aHura en que ordinariamente se colocan las C<'1.m

panas. 
ENlJUEVAR 6 E~OYAl\. 

El Diccionario trae aova?', y análogo á éste se han 
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formado también los compueslos expresados, que nos 
parecen buenos; así como lenemos enhuecar y enocar, 
enhuel'ar y engorar. 

Enlrambos son verbos regulares. 

Lo que tiene nueve sílabas. 

E~SALADILLA. 

Falla en el significado de composición jocosa en ver ' 0, 

en la. cual se nombran personas conocidas en el lugar 
ó población. En esta acepción es expresiva y concomi
tante con olras que tiene la misma voz. 

E"T[\E no AUSE. 

« Verbo tomado del francés cuya composición no re
pugna á nuestra lengua ni desdice de su analogía; pero 
de que parece no lenemo nece idad, supueslo que pode
nos decir chocar, encontrarse, lopar con otro, elc. » 

(13AfiALT, Dice. de Galic.). 
Parece que se escapó al grande autor la diferen~ia 

que hai de clwcaráentreclwcar. Éste no podría aplical'se 
con propiedad sino cuan'lo las cosas se chocan entre sí 
recíprocamente, como suele acontecer enlre dos trenes 
de un ferrocarril; á la vez que chacal' indica simple
mente que un objeto Jió conLra oLl'o, como una nave 
conlra una roca. 

El uno supone acción en enlrambas parles; el olro 
simplemente en una de ellas. 

Diferencia análoga presentan entrela::'a1' y lazar, en
tl'eteJer y tejer. Es necesario no desatender estas distin
ciones que conduc~~ al perfeccionamiento del habla. 
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E:-lTl\ETENER. E:-lTRETEó'inIIENTO. 

El diccionario de la Academia trae como anticuadcs, 
á entretener en la acepción de mantener, conservar, y á 
entretenimiento en la de manutenciún, conservación de 
una persona. 

De lo que re ulla, que usar estas voces en lal sentido 
sería incurrir en un arcaísmo, pecado leve; ma no es 
Un galicismo, grave' y morlal pecado, seO'ún ciertos 
autores; por más que los franceses bayan dado en decir 
de igual manera. 

Sería convenienle suprimirles tales notas de anti
Cuados. 

EOLIXA. 

Es un pequeI10 inslrumenlo m1lSICO, más bien ju
guete de niI1os, que vulgarmente llaman eloína; pero que 
la forma castiza es aquélla, como que e deriva de Eolo. 
Eloína es el femenino de Eloi. 

Es distinto del acordiúll. 

ERGAsTULA. 
.. (C e . 

E voz griega, eq uivalente :í ma::,mol'ra; pero müs 
pOélica y adaptable al estilo elevado que ésta. 

ESCARRANCHARSE. 

Es voz de origen portugués. En castellano tenernos la 
frase adverbial á escarramanchones, que consta en el 
Diccionario, y es afine de aquélla. 

ESDRUJ LÍSDIO. 

Este superlativo no consta en el Diccionario; mus 
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algunos suelen emplearlo para designar el vocablo cuya 
acenLuación prosódica carga en la quinta sílaba á contar 
de la última, tales como amábamostela, casLÍ()uesemele, 
daríamostelo. Quedan así distinguidas las tres categorías 
Je voces, esdrújulas, sobreesdrújulas y esdrujlllísimas ; 
y se evita el inccnvenienle de llamar las dos últimas, 
con el mismo nombre de sobree drújulas. 

Un ilustrado e critor venezolano, don José Luis Ru
mos, para obviar esLa dificultad usó en su obra titulada 
Silaba/'io de la len()ua castellana la voz pentap1'os6dico. 
Aunque desconocemos el fundamento de esta expresión, 
podemo decir que no nos disuena. 

ESP:];CIMEN. 

JIodelo, muesLra. Se dice parLicularmenle de la ' 
muestras que se reparten con los anuncio de alguna 
obra, para que se tenga una idea de lo que cs. Esla pa
labra se encuentra en el diccionario de 3alvá, de donde 
hemos extraclado la explicac:ón que anlecede. En plu
ral se dice especímenes. 

ESPETAPERROS. 

Salir á espetaperros. Equivale á salir de estampia. 

ESTADO INTEUESA:STE. 

Encontramos esla frase tan bellamente eufémica y 
significativa, que nos sorprende cómo haya habido 
aulor que la rechace. A nuestro enlender es la manera 
más cuIla y delicada de cuantas tenemos para expresar 
la idea que envuelve. i se nos observa que es un gali
cismo, repetiremos lo que dijimos en bello sexo: bendito 
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galicismo, bien venido seáis. Adquisiciones semejantes, 

civilizan el idioma, y por ende á los pueblos. 

ESTALAJE. 

El etalage de las tiendas en francés, no tiene nombre 

en castellano; algunos suelen llamarlo e capal·ate, voz 

que sobre grotesca es impropia é inadecuada al caso. Nos 

parecn que pudiéramos decir estalaje sin inconveniente 

nolable. 
El Diccionario trae atalaje ó atelaje; pero esta es voz 

distinla con otro significado y elimología. 

ESTA)IPILLA. 

Estampilla de correos, etc., vale tanLo como sello de 

idem, que menciona el Diccionario. 

ETIQUETA • 

. Está mui generalizado el uso de esla voz en la acep

Clón de marbete ó rótulo; y como argumento á favor de 

su propiedad puede aducirse que el diccionario francés 

de Liltré la trae en este sentido como la primera y prin

cipal acepción de esta palabra. 

Etiqueta, es el término más usado hoi, y en cierlos 

casos 1·6tulo; nunca marbete. 

EUREKA. 

Es voz griega: significa lo he hallado. Esta palabra 

sali6 de los labios de Arquímedes en ocasi6n solemne: 

la posteridad la ha recogido y la repite. 
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Ex. 

Esta parlícula puede aplicarse, por exlensión, en olros 
casos análogos á aquéllos en que se anlepone á nombre 
de dignidades ó cargos. Ejemplos: de un palacio y de 
una belleza, 6 una beldad en ruinas se dirá un ex-pala
cio, una ex-belle:;a ó ex-beldad; como también puede in 
dificulLad decirse: un ex-esposo, un ex-casado, (que es 
cosa diferenle á un viudo), un ex-conservad01" un ex
liberal, un ex-monárquico, un ex-judío, un ex-católico, 
ex-comerciante, ex-propietan'o, px-socio. En francés se 
ha dicho una ex-muje1' vú'tllosa. 

Ex en esla acepción significa que (ué y ya no es. 

F 

FALDELLÍ:\'. 

Le falta la acepción del vestido largo que se pone álos 
pcirvulos para llevarlos á baulizar. Ignoramos que olro 
nombre lenga en ca lellano . 

. FALONDRES. 

« Voz marítima mui u ada con los verbo ú', soltar. 
caer de (alondres J' eslo es, de gol pe, á peso y de man.era 
que la caida sea de lodo el cuerpo >l . (PICIJARDO, Dice.). 

FALSARREGLA. 

Vale lanto como (alsilla, en la acepción con que lrae 
esla voz el Diccionario. 
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FAÑOSO. 

Equivale á gangoso . Es voz onomatopéyica de origen 
porl ugués: parece que proviene de jaringe. 

FAR~IE:XTE. 

¿ Quién no conoce y ha gozado alguna vez el do/ce far 
niente de lo i lalian os ? 

Que en italiano no sea una palabra compuesta no e 
un inconveniente poderoso para que nosoLros lo forme
Illo , pues ésta es práctica que ha observado el idioma 
en muchos casos análogos, como en Avemarífl, Eccelw-
1110, tedewn, edecán. 

FAScíCGLO. 

Equivale á ent1'ega, en el significado de « cada uno de 
los cuadernos impresos en que se suele di\'idir y expen
der un libro». 

FELDMAlUSCAL. 

Con lando en el Diccionario feldspato 6 jeldespato, 
nos parece que bien puede enlrar también (eld-mal'iscal, 
qUe es voz de igual origen y de más uso enLre nosolros ; 
~sLo por una parle, y por la oLra que tenemo también 
a 111a7'iscal . 

FERRoví.L 

Vale lanlo como jel'roca?'7';!. 

FíG~no. 

'os parece que una voz como ésta, tan conocida y 
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usada en todo el mundo español, debe constar en el dic
cionario de la lengua. Le ha dado celebridad universal 
la popular ópera de Verdi El barbero de Sevilla; y 
entre nosotros especialmente, el haberla usado como 
seudónimo el portentoso y malogrado escritor don 
Mariano José de Larra. 

En Venezuela llaman azul fígaro un grado medio entre 
el turquí y el celeste; pero ignoramos de donde haya 
provenido este uso. 

FIGURAS DE RAlLE. 

En las palabras siguientes el Diccionario omite expre
sar que indican ciertas figuras de baile, significación 
con que son sin embargo conocidas: 

Ala, alemanda, cadena, cedazo, látigo, ocho, medio 
ocho, paseo, puente, rueda, tornillo, tresillo, vuelta de 
ángel. 

Sólo molinete aparece en el Diccionario en este sentido. 

FINANZAS. FINANCISTA. FINANCTERO. 

Cuánto mejor parecen que hacienda, hacendista. Esta 
adquis~ción es á todas luces delas que enriquecen el len
guaje. IJacienda tiene otras muchas acepciones, á la vez 
que finan::;as no tiene más que una, lo cual es ventaja 
no despreciable. 

Estas voces provienen dellalín ; las usan los italianos 
los franceses, los ingleses, los porlugueses, los catalanes, 
¿ por qué no hemos de usarlas también lo'!; castellanos? 

En Venezuela estún admitidas oficialmen te. 
Sin embargo, Baralt, que e inexorable en esta mate

ria, dice : « No juzgamos necesario, ni por ningún 
concepto aceptable este galicismo 11. 

Pero, ¿ lo será positivamente? 
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~Iucho lo dudamos. Fue de uso antiguo en España la 
cXl?resión cifras financieras . 

De paso una observación. Estando admitidas oficial
mente en Venezuela estas voces, de tal suerte que no se 
hace uso de sus equivalenles, habría más consecuencia 
en decir entonces alio financiero, y no año económico 
como de antiguo se acostumbra. Por olra parLe, hai que 
notar que ésta es una frase anfibológica, á la vez que 
aquélla ofrece la ventaja de ser terminante. 

FLORISTA. 

Le falta la acepción del, ó de la que vende flores. 
El Diccionario da esta acepción al derivado florero. 

FLU~. 

Por 0xtensión se dice del terno compuesto de panta
Lón, chaleco y levita, ú otra pieza alla análoga, hechos 
exactamente del mismo color y de la misma tela. 

¡Fo! 

No recordamos haber oído nunca decir ¡puf! ó j pu ! 
(lue tt'ae el Diccionario en los casos en que es necesario 
pronunciar esta interjección; siempre j fo ! 

FOFoQuE. 

V. Petifoque. 

FONTEFORÁ::IIlNA. 

Equivale á pozo artesiano. 

FORMULISTA . 

(( Adjetivo úlil y aceplable lomado del francés formu-
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liste en significación de observador escrupuloso y nimio 
de las fórmulas establecida sohre alO'una cosa. En len
guaje literario es el gramático utilizador y de conciencia 
eslrecha, esclavo de las reglas é inexorable observanle de 
las formas y estilos consagrados por el uso clásico de lo" 
buenos escrilores». ( BAn .~LT, Dict. de Gahc. ). 

FUETE. FUETI~AR. 

Eslas yoces provenientes del lalin y que como lal 
exislen en el francés, calalán y olros idiomas romance, 
fallan en nueslro Diccionario. 

Nóteseque no pueden sustiluírse con azole, disciplina, 
látigo y sus derivados; pues (uete indica una clase espe
cial de láligo, di tinta de aquéllas. 

Tenemo fu ta y /lIStiglll', clue conslan en el Diccio
nario con una acepción parecida á la de fuete y (uetear. 

Obsérvese que no se dice (oete, ¡oetear, como eOIl 

cierla afectación pronuncian alguno . 

G 

GAGUEAn. GAGUERA. 

El diccionario de la Academia, duodécima edición, 
trae gaflo con la nola do anticuado, y faltan gaguera y 
flaguear. 

En nuestra obra tilulada Tratado dp los compuestos 
ca tellanos, ti propósilo de esas palabras nos expre
samos en eslos términos: 

« En la primera edición del diccionario de la Aca
demia consta la palabra gago como de uso corrienle; 
roa ' en la undécima aparece con la calificación de anti
cuada, y sus derivados gagufar y gaguera fallan del 
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,lodo: no sabríamos como justificar lo uno ni lo otro, 
pues en nuestro concepto son voces castizas corrientes, 
y que tienen además la ventaja de ser onomatopéyicas». 

Por olra parte, en cuanto á la significación de equi
valente á gangoso, que la expresada edición duodécima 
da á gago, creemos que es errada. 

En nueslro Tratado de los compuestos mencionado, 
se encuenlra el siguiente párrafo relativo al caso: 

« Nótese que ganguear y gangoso difieren en sus va
lores de ga,quea7' y gago: aunque todas son igualmente 
onomalopéyicas, las primeras significan hablal' ó el 
que habla teniendo obslrnídos los conductos nasales, 
y las últimas equivalen á tartamudear y tartamudo; 
de suerte que un gangoso puede no gaguear, y vice-
Vel'sa. Por razón de esta diferencia es que las primeras ',( 
lienen la consonante nasal n, y las últimas no la tienen. » 

Lo que antecede fué escrilo de acuel'du con la edición 
undécima tIel Diccionario que lrae á ga.r¡o como equi
valente de tartamudo, lo cual es má exacto en nuestro 
concepto. 

GALlc6FILO. 

V. GalicÓfobo. 

GALIC6FOBO. 

Voz es ésta inventada por nosolros, peL'dónesenos la 
osadía, para designar á los que tienen extremada 
adversión á lodo lo que es francés, y en especial ti los 
vocablos de origen francés, ó que parecen sedo. 

La composición de e la palabra es obvia: análoga á. 
la de hidrófobo. 

En oposición podría también decirse galicójilos, á 
los amantes exagerados de lo francés y de la Francia. 

Esos son vocahlos de formación híhrid a, gritarán 
VOCES NUEVAS. ti 
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ciertos elimólogos. No importa, contestaremos nosotros. 

El diccionario español así como el francés están llenos 

de tales: aguanafe, centímetro, limítrofe, mon6culo, 

vascófilo. Esta observación es aplicable también á 

cablegrama, insectología, y otras varias. 

GANCHETE. 

Al ganchete equivale ú mirar de reojo. Es usada tam

bién la frase de medio ganchete, que se diferencia del 

modo adverbial en jarras ó de jarras, en que éste 

expresa « la postura del cuerpo que se toma encorvando 

los brazos y poniendo las manos en la cintura», por lo 

que se asemeja á la figura de una jarra con sus dos 

asas; y aquélla se aplica á la posición análoga con un 

solo brazo, y mirando de reojo. 

GANDIDO. 

El Diccionario trae el infinitivo qandil'; pero no el 

adjetivo y sustanlivo gandido, cuyo significado -e 

asemeja á comilón en sentido despectivo; y es voz más 

usada, por lo menos en Venezuela, que el infinitivo, 

gandir. 
• GARA. 

Nuestro sustantivo garita, por su etimología y pOI' 

~u terminación, parece que no es más que un derivado 

diminulivo de gara, que es inusitado. En nuestro sentir, 

pudiéramos usar este primitivo para indicar la dr 

los ferrocarriles, como con tanta propiedad lo hacen los 

franceses. 
Estación, además de tener otros muenos significados, 

parece voz más propia para señalar ias intermediarias, 

donde se hacen cortas paradas. 
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Nótese, en abono de nuestra idea, que la gara presla. 
en grande á los trenes análogos oficios que la ga1'ita en 
pequeño al centinela. 

GARETE. 

« Irse ó estar al garete. Frase Lomada de la marítima 
en la significación metafórica de perderse, trastornarse, 
desordenar e 6 extraviarse alguna cosa, á la cual le 
faltó el rumbo, gobiemo ó cuidado. » (PICJIARDO, Dice. ). 

GARHAFÚ:\". 

Le falla la acepción como equivalente á damajuana 
ú casta11a, pues con la en el Diccionario simplemenle 
Como un aumentativo de gal'l'a(a. 

GASÓGENO. 

El Diccionario trae gasómel1'o, pero no gasógeno, que 
Cs cosa distinta. 

GAVEHA. 

Término nsado en la alfarería. 
Parece que hoi se toma como el genérico que com

p"cndcloscspeciales adobera, molde para hacer adobes; 
galápago, molde en quc se hacen la Lejas; g?'adilla, 
para fabricar ladrillos. 

Es voz que se encuentra usada con frecuencia en las 
antiQua ordenanzas de Andalucía. 

« lLem, que los dichos lejeros tengan us gaveras y 
galápagos, para hacer su teja é ladt'illo .... » (Ordman::;as 
de Málaga). 

« .... fuese á requerir las dichas gaveras, ó gr[ldjl'a~, 
ó galápagos ... » (Ordenanzas de Sevilla. 
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Gavera tiene analogía con gaveta. 

No se confunda con gabela, que significa tributo, 

impuesto, conlribuci6n, clc. 

GE:'/T1LICTOS. 

A la abundanle copia de gentilicios que trae el Dic

cionario será bueno agregar algunos otros, que ofrecen 

inlerés los más de ellos, por las formas raras que 

asumen. Tales como: 
Albionense ó albionés, de Albión. 

Bonaerense, de Buenos-Aires. 

BOl'inquenense, del antiguo Borinquén. 

Carabalí, de Carabalí, en Afl'ica. 

Cent1'O-amel'icano, el Cenlro-Améri(ja. 

Costa1'1'icense, de Cosla-Rica. El Diccionario lrae cos-

tarriquelio. 
Cura:,oleiío Ó cUl'azoliano, de Curazao. 

Dominicano, de anto-Domingo. 

Esmérniota, de Esmirna. 

Fueguino, de la Tierra del Fuego. 

Banove1'iano, de IIan6ver. 

Hindú ó hindou , del llindoslán. 

Luxemburgués, del Luxemburgo. 

Madagascarino ó malyaclw, de Madagascar. 

Monégasco, de Mónaco. 
Nanciyense, de Nancy. 
NaVa1'1'enSe ó navarrino, de Navarra. El Diccionario 

trae navarro. 
Neo-granadino, de Nueva-Granada. 

Neo-yol'kino, de Nueva-York ó New-York. 

Nical'agüense ó nícaragüeJio, de Nicaragua. 

Norte-americano, de N orle-América. 

Olvense ti onuvense, de Huelva. 
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Platense, del Río de la Plata. 
Polinesiano, de la Polinesia: 
Rlzenano ó rheniano, del Rhin. 

8S 

Rumeliota, de Rumelia, así como se dice chipriota, 
rodz·ota. 

Saboym'do, de Saboya, así como nizardo, pz'cardo, 
sardo. El Diccionario trae saboyano. 

Samario, de Santa Marta. 
Senegab"ense, del Sepegal. 
Sud-americano, de ud-América. 
Suliota, de Suli, en Albania. V. Rumeliota . 
Tesalonicense, de Tesalónica. El Diccionario trae 

tesalónico. 
TUJ'inés ó turinense, ele Turín. 
Ul'gelense, de Urgel. 
Waslzingtoniano, de \V áshington. 
Tl1urtembw'gués, de Wurtembe¡'g. 
El Diccionario, edición duodécima, en el arLículo 

Suevo cita los gentilicios anglio, avión, lemovio, 1'eu
dingo, 1'1/gio, semnone, que no se encuentran en sus \( 
lugares alfabético . E~La nola la hemos lomado ele don 
Antonio ele Valbuena. 

GmALDA. 

El Diccionario trae los derivados giralUete y giral
(lilla; pero no el primitivo giralda, tan usado en todo el 
mundo hispano, refiriéndose especialmcnte á la famosa 
de evilla. 

GnÜNDULA. 

A esta voz falta en el Diccionario académico, la 
acepción de candelero de varios brazos, que se pone 
sobre la mesa, ó que se fija en la pared. 
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GLACEAR. GLACEADO. 

Una de las acepciones del yerbo glaeer en fl'ancés, es 
uubrir con una ligera capa de azúcar las frulas, bizco
chos, ele; y, entre no otros, confundiendo especies, se 
ha dado en traducirlo por helado, diciendo, v. g., frula 
heladas, en vez de decir fTltLaS glaeeodas. 

El diccionario de la A cademia, el u odécima edici6n, 
trae glasear y glaseado, peeo no les da la. acepción indi
cada; además, eslas voces sería mejor escribirlas con e, 
así como decimos glacial y glacis . 

Tratándose de bizcochos 6 bizcochuelos, el uso es 
decir cubiertos, y no gln.ceaJos ni helados. En cuanlo 
á las frutas si dice lamhién confitadas, y de las almen
dras y piñon e , garapiJlados. 

GOFIO. 

Palabra mui u ·ada. en las Islas Canarias de donde 
pasó á Venezuela. Indica la harina de maíz ó trigo, pre
viamenle toslado, que consume el pueblo de las expre
sadas i las en lugar de pan. En Venezuela se ha dado 
este nombre tamhién á una especie de alfajor hecho con 
harina de maíz agrrgúndole dulce. 

GOJlJOSO. 

Equivale á lechuguino. Es acepción inventada por Jos 
france es, alusiva á qu lo lales gomosos, andan siem
pre mui engomado'. 

GORIIO FRIGIO. 

Falla en el Diccionario esla frase, de uso generai 
entre nosotros yen todas pade del mundo. 
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GRECA. 

Cierta máquina 6 utensilio de hoja de lala que sirve 

para hacer el r,afé. Ignoramos que otl'O nombre tenga en 

caslellano. 
GUACAL. 

Especie de cesla en forma de caja, así como unajaula 

hecha de rejas de junco, que sirve para trasporlar loza. 

GUACIIINANGO. 

« uelen llamarse así las personas oriundas de Méjico 

y de todo el lerritorio que comprendía Nueva·España. 

MeLafóricamenLe la persona a Lula, zalamera 6 lisonjera 

con inLerés. » (PrcIlARDo, Dice.). 

GUERRA. 

Cierto juego de bi llar, acepción que falta en el Die 

cionario. 

GURRUFÍO • 

. Es voz onomalopéyica que designa cierlo juguete de 

nUlOS, el cual produce un sonido imitaLivo elel nombre 

que lleva. Es formado de un pedazo redondo de suela 

COn dos agujeros hacia el centro, por los cuales pa a 

una cuerda que lorciéndose y destorciéndose allernati

"amente hace que gire con velocidad y bufe la suela. 

Don Antonio de Valbuena, de quien hemos lomado en 

parte la definición inserta, le da el nombre de bu fadera. 

6teso que dicho juguete es distinto de olI'o llamado 

ht'umadora. 
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GURUPIÉ. 

Es un derivado de qurupa. Melafóricamente se aplica 
para designar el individuo que está á la gurupa de otro 
y le sirve, especialmente en el juego. Tiene alguna 
semejanza con galopín. 

Algunos suelen decir f)ul'l'upié; pero siendo un deri
vado degurupa,es claro que debe ser gurupié; másbien 
podriapasarlaformag1'llpié, atenlo ú que se diceindis
lintamenle gurupe1'a ¡) f)l'Upel'a. 

H 

IlAZTEALLÁ. 

V. Tenteallá. 

I10SA~XA. 

El diccionario académico no entona el hosanna en las 
alturas, 10 cual es de extrañar en tan buenos católicos 
corno consta que . on los señores que componen dicha 
obra. 

Esperamos firmemente que no fallará el hosanna en la 
próxima edición del Diccionario , 

No deja de ser también extraño que se hayan omilido 
el ángelus, el con/íteo!', el o?'emus, y el réquiem. 

H OTEL . HOTELERO. 

Tan generalizado cstú eL uso de estas voces, lanto en 
E~pañacomo en América, en el senlido deposada y posa
de?'o, que ya no es po ihle negarles carla de naluraleza. 

En el Dictionario constan ue antiguo hostal, hostería 
y hostelero lÍ lwstalero, de los cuales no son más que 
varian les eufónicas llOtel y hotelero. 
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1 

hfPEDlME"T A. 

El conjunto del mal erial de campaña que sigue á un 
ejército: bagajes, parques, municiones, etc. 

1 ' DISPENSABLE. 

V. Redículo. 

INEPCIA. 

Falla á esla voz en el Diccionario el significado de inep
titud, incapacidad, que naluralmente liene, y en cuyo 
sentido es usada. 

lNFRACOSTAL. INFRALAPSARIO. 

Voces éstas verdaderamente poco u adas fuera del 
lenguaje científico. 

ÍNGRlMO. ÍNGIlJll(O y SOLO. ~OLO b.,RIMO. 

En nue lro T1'atado de los compue tos castellanos diji
mos, respeclo á esta palabra, lo siguiente: 

« Entre los ejemplos presentallos hace poco se en
cuenlra íngrimo, y como esta palabra no figura en el 
diccionario de la Academia, y nuestros escritores se 
abstienen por esLa razón de usarla, q neremos decir algo 
obre e]]a, con el propú ito de contrihuír á librarla del 

de dén inmerecido con que se la trata, y el. que se le dé 
el puesto que le corresponde en el diccionario de la 
lengua. 
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« No creemos que la dicción íngrimo sea un provincia
lismo ni voz vulgar, como generalmente oímos decir; 
por el conlrario, nos parece una palabra castiza y per
fecLam 'nle bien formada, compuesta de la partícula 
negativa in equivalente á sin, y ~7¡'imo, derivación ó 

variante de gl'ei, gremio, lo mismo que lo son ,qrf,qal. 
gregario)' ó mejor dicho, es la palabra g1'emio, que por 
efecto de la asimilacilín con la parlícu la in se convirli() 
en rJrimo; así como por igual causa se dijo úl-icuo por 
m-ecuo, m-zquidad por z'n-equidad é úl-sipiencia por in
sapiencia: ahora bien, reunidos estos dos elemento 
producen un compue to con un valor semejante á si 
dijéramo in-g¡'egal, in-gl'eqal'io, lo que equivaldría ti 
sin g¡'ei, sin g¡'emio, que es el ignificado genuino de 
íngrimo. 

)l Concurre una circunstancia nolable, y es que e la 
palabra ca i nunca se usa en la conversación sino con el 
aditamento del adjetivo solo, de esle modo: ingrimo y 
solo. ó solo íngri1no, formando a í una frase pleonáslica 
m ui p,xpresiva que indica la soledad absol ula en grado 
Sil perlativo. ' 

» Todo esto nos parece en regla y mui lógico; veamo : 
ingrimo significa, como hemos demostrado, ,sin g1'ei Ú 

rJl'emio; es decir, que la persona á quien se refiere nn 
eslá acompañada de ninO'uno de su grei, que en e le 
caso seria 011'0 enle racional como él; mas la fra e 
íng1'l'mo y solo, quiere decir en términos muí expresivos. 
que el aislamiento y soledad en que se encuentra es lan 
grande, que no solamente está privada la persona de la 
compaI1ía de otro ser de su especie, sino también de la 
de todo vivienle, aunque no sea de su groi. » 

Más de doce años hace que escribimos]o que antecpde; 
y hoi con mejor acuerdo no prelenderíamo so_leno!', 
que la etimología que alribuímo á ín:¡l'imo sea exacta, 
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pues bien visto es sólo conjetural; pero lo que si: creemos 

es que derivarla de en g1'l'ma, como lo han hecho otros, 

('s aún mayor extravío. 
Mas sea cual fuere el origen y la etimologra de esta 

voz, el hecho es que existe, y que es significativa, expre

siva y sonora, y digna por lo tanto de figurar en el dic

cionario de la lengua. 
Es expresión tan bien sonante, que puede usarse aún 

en la poesía. He aqLlí en comprobación el principio de 

Un soneto de nuestro hermano Ermelindo Rivodó : 

« Triste es mirar la palma ql1e vegeta, 

illg¡'üna r sola, honor de la lJunurD.. » 

bSECTlClDA. hSEcTÍ VORO. hSECTOLOlJ LA. 

Voces éstas de composici6n y significación obvias. 

INTEllREU.'íO. 

Algunos, figuradamente 6 P9r extensión, u an esta 

palabra en casos que no son preci amente el « e pacio 

~e tiempo en que un reino está sin reí », que es u 

Slgnificado propio, y único que le da e1 diccionario de 

la Academia. 
Es común en la lengua dar esta exten ión al signifi

cado' de las Yoces, eomo lo vemos autorizado por el 

Diccionario en abdicar aislar 1'e'l'JZldiar consartl'al', y , , '.'1 
otl'a . 

bRIGACIÓN. lRllIG.\DOl\. 

Irrigación equh'ale á riego; pero es voz que se aplica 

especialmente al que se hace en grande por medio de 

acequias para fertilizar los terrenos. 

Es palabra usada también en la cirugía, y uele asi

ll1ismo aplicarse al riego de las calles. 
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J 

JEFATURA Ó JEFETURA. 

Es cosa notable que el dicdonario de la Academia en 
ningLma de sus ediciones haya traí.do esta voz, que es un 
derivado natural y muy U ado de jefe, así como prefec
tura lo es de prefecLo. El diccionario de alvá trae jefa
tura; pero nos parece que puede decirse también je(p
Lura, y aun así es mejor souante esta voz. 

La e es letra que poco se presta á ser convertida en a, 
ni aun para la formaci6n de los femeninos; de donde 
resulta que basta el femenino jefa, que trae el dicClO
narÍo de la Academia, lo repugna el uso. 

K 

1\ A LOGRUI~ . 
V. Cable[j)'(tnw. 

KEnOSEXE. 

Petróleo refinado que se emplea en el alumbrado. 
Suele decirse también Icpl'osina. 

KnEDlvE Ó IÜD1vE. 

Titulo de] virrei ele Egipto, equivale ájedive : esLe caso 
se a emeja al ele paclzá y bajá que enconlraremo más 
adelante. 
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L 

LABlDENTAL. LABlEIENDIDO. 

Voces de composición y significación obvias. En Vene
zuela llaman vulgarmente boquineto al labihendido. 

Voz inglesa que significa sejiora, ó mejor dicho, es el 
femenino de I01,d. 

Encontrándose en el diccionario de la Academia 
lord, milord y mi/adi, natul'al es que aparezca lambién 
ladi. 

El plural castellano es ladis, aunque en inglés sea 
ladies. 

No es propio decir un milord, una miladí, el milord, 
la miladi; sino un lord, una ladi, ello?'d, la ladi, y así con 
los demás delerminalivos; pues lampoco diríamos un 
mi señor, una mi señora, ele., giros éstos hoi desusado. 

Asimismo es bien dicho el noble lord, la noble ladi; 
tnas no el noble milord, la noble mi/adí. 

LAMPISTERfA. 

Voz Lomada del francés. Littré la define así: ce Lo 
que concierne á la fabricación de los aparatos para el 
alumbrado. - En los ferrocariles, el lugar donde se 
guardan y componen las lámparas». 

LAVANDA. 

El Diccionario trae lavándula con la nota de anticuado. 
Es mui usada la expresión agua de lavanda, Lomada 
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del francés; que en castellano puro se dice de espliego ó 

alhucema. 
Son igualmente conocidas el aqua de colonia y aqua de 

Florida, que tampoco constan en el Diccionario. 

LAZARONE. 

Voz con que se designa en Núpoles una clase inferioL· 

de la plebe. El plural castellano os lazal'ones, y no el ita

liano la:;aroni. 

LENGÜ¡CIDA. 

Llevados por el decidido amor que profesamos á la 

Lengua, y el empeño que ponemos en su cultivo y ade

lantamiento, hemos inventado este compuesto, de for

mación obvia por otra parte, para designar á los que con 

exageradas resLricciones dificultan el progreso de nues

tro bello idioma; lo cual es propender á su muerte, y 

aun tí la asfixia del pensamiento. 

LEo~TJNA. 

Con esla palabra se designa cierta especie de cadena 

para reloj. 
Es tomada del francés, y creemos que los franceses. 

mismos desconocen su procedencia. Quizá sea que dichas. 

cadenas traían la figurita de una cabeza de león en uno 

de sus extremos. 

LICORERA • 

.El significado que se ha dado á esta voz difiere del de 

frasquera, y creemos conveniente que existan entram

bas. 
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Frasquera es la « caja hecha con diferenles divisiones, 
en que se guardan ajustado los frascos para llevarlos de 
una parte á olra sin que se mallraten.» (ACAD., Dicc.). 

Licorera se llama un mueble fino, especie de cofrecito, 
;i veces con incrustaciones, en que se colocan por lo 
l'egular cuatro frascos de diversos licores, y además 
doce copitas para tomarlos. Esto sin perjuicio del signi
ficado natural de esta voz como derivado en ero, era, 
que equivale á licorista. 

Un notable escrilor amet'icano dió á lic01'era como 
equivalente de ¡rasquera; mas esto fué un error mani
fiesto. 

LICORES. 

V. Vinos y Licores. 

LlJA. 

No menciona el Diccionario la que se hace de papel 
con vidrio molido ó arena fina, á la que se da el nombre 
de papel de lija. 

LL CRAR. 

Aplicar la ley de Lynch. Conocido es este célebre per
sonaje. 

LUNA. 

Bueno sería agregarle luna ?'Oja, que es la opuesta á 
la de miel. 

M 

l\1ACÁDAM. ~lACADA.1\I I Z .\R. 

. Una especie de piso, mui u ado boi para las calles, 
Invenlado por un inglés llamado Afac-Adam. 
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~1ACAHELA. 

El pez llamado también caballa ,j sa1'da. 

MACUANGO. 

Gna especie de mono, y melafól'icamente la pel'sona 
que por su físico se asemeja á este animal. Suele abl'e
viarse por aféresis diciendo chango. 

Con ta en el Diccionario el su tantivo dona, aunque 
con la nota de anticuado; de con iguiente ninguna difi
cullad debe haber en admilir igualmente ti madona, 
como también á prima-dona. 

MADRÁS. 

Por sinécdoque e llama así el pañuelo conocido por 
este nombre. 

Voz italiana, cuyo uso se ha extendido entre nosotros, 
cúmo también entre los franceses, y por todas partes. 

MALEVOLENTíSLMO. 

Superlativo de malévolo, análogo á benevolentísimo, 
beneficentísimo, magnificentísimo, munificentísüno. 

~fALllAYA. 

El Diccionario trae solamenle mal haya como una 
frase; mas nosotros creemos que hai también casos en 
Due se forma un verdadero compuesto. 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



GLOSARIO 97 

En este ejemplo: mal haya el diablo, es una {rase; y 
en este otro: ah malhaya quién pudiera, es un com
puesto. 

ltste, el compuesto, es único é invariable; aquélla, la 
frase, Liene su correlativa bien haya, y admiten plurales: 
mal hayan, bien hayan. 

MALUCO. 

Recordamos el caso en que habiendo uno usado la 
Voz matuco en el sentido de derivado del adjetivo malo, 
oLro le enmendó diciéndole que los maestros enseñaban 
que dicha voz, según el Diccionario, sólo significaba el 
naLural de las islas Malucas de la Oceanía, y lo pertene
ciente á ellas . 

-\. lo cual replicó el enmendado : Mal modo está ese 
de entender el Diccionario. ¿ Acaso por que maluco tenga 
tal significación, deja de ser á la vez un derivado correc
tísimo de mato, que puede usaes libremente como equi
Valente á malucho? ¿ No decimos indí LintamenLe feúco ó 
¡eúc/lO, casuca ó casucha? Malucos eslán esos mae Lros, 
y pudieran irse con sus ideas á las Malucas á enseñar el 
idioma á los malucos que se les parecen. 

Á fin de evitar Lales percances, será conveniente agre
gar á maluco esta acepción en el diccionario de la 
lengua. Así como trae médico por el natural de ;\redia, 
e,n el Asia antigua, y á la vez por el facultativo que ejel'ce 
ht medicina. 

MANDINGA. 

Además de significar el natural de una región de _Unea 
~larnada Mandinga, se aplica para designar á la persona 
Inquieta y revolLosa, as! como quien dice diablo, dia
blejo, diablete . 

VOCES NUEVA. 7 
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La f!'ase se lo llevó mandinqa, equivale á decir se lo 

llev6 el dIablo, se lo llevó pateta. 

~fANTEQUlLLA . 

Falta á esta voz en la duodécima edición del diccio

nario académico el significado de « sustancia crasa y 

oleosa de la leche », definición que Lrae en manteca. 

La palabra asunto de este párrafo es usada en este sen

tido; y la definición indicada le conviene mejor que á 

manteca, que principalmente significa la « grosura de 

los animales, especialmente la del cerdo », según el 

mismo diccionario . 

EsLa distinción nos parece mui propia y conveniente. 

Es u ado también el derivado obvio nwnter¡uillera. 

MARGULLO. 

Voz de origen portugués: equivale á acodo, ó á mu

fFún ó provena. Es de uso corriente en Venezuela. 

MARRASQUINO. 

Especie de ratafía de cerezas. Es "oz italiana; pero 

generalizada entre nosolros por la razón de que no tene

mos otro nombre que dar á este licorcillo. En italiano se 

escribe con ,. sencilla. 

MARROQUi:'i. 

El cuero ó piel que se llama también tafilete J' acep

ción que falla en el diccionario de la Academia. 

MATINADA . 

Voz anticuada seg1ín el diccionario de dun VicenL 
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Salvá; pero que no con ta en el de la Academia: crcc
mos conveniente su rehabilitación en vez de usar la fran
cesa m atinée , que es la que está en moda. 

MATIz. 

El Diccionario dice: « Unión de diversos colores mez
clados con proporción en las pinturas, bordados y otras 
cosas. - plur. Hg. Rasgos y Lono - de vario colorido y 
ex preRión en las obras literarias». 

Algunos aco tumbran dar á esta palabra la significa
cidn que Liene la francesa nuance, que se extiende tí las 
delicadezas del lenguaje y lambién tí las diferencias 
pequeñas, á veces casi imperceptibles que median enlre 
dos cosas de un mismo género ó especie. 

El diccionario de la Academia usa matiz en este sen
lido cn la defmición de color, en donde se encuentra e la 
frase: « tralándose de matices de opiniones ó fracciones 
de partido». 

Esta extensión de significado es análoga á la que e 
ob erva en olras voces en que la autoriza el mismo dic
cionario. V. Intel'l'er/no. 

MEDIAL . 

. Constan en el Diccionario inicial y final, corre] ali vos 
SHnétr!cos de medial. 

MEDJANOCIIE. 

Así como decimos mediodía, formando un compuesto, 
para indicar la hora de las doce del día; así mismo 
parece que muí bien podremos también decir medianoche, 
pal'a indicar las doce de la noehe. Sin embargo, e. Dic-

©Bliblioteca Nacional de Colombia



tOO PARTE SEGUNDA 

cionario no lo trae como compuesto, sino como frase: 

media noche. 

MEDIAS-MEDIAS . 

Nombre que He da á los calcetines, y tiene la ventaja 

de que calcetines así como calcetas sIgnifican á la vez 

otras cosas que no medias y medias-medias. 

MEDIOCRIDAD. 

V. Notabilidad. 

MESALl~A. 

Proviene del nombre de la mujer del emperador Clau

dio, funestamente célebre por su rara disolución. 

MIJARRA . 

V. Almija?·1·a. 

MJ~ARETE. 

En el Diccionario de Galicismos por don Rafael María 

Baralt: se lee « ¿ Y qué diremos del extraño nombre de 

minaretes con que muchos bautizan á las torres de las 

mezquitas, llamadas en castellano alminares desde anles 

que los franceses supieran que había moros en el mundo? 

EL DUQUE DE FRiAS» . 

Asombro causa esta pregunta; y no acertamos á com

prender cómo pudo Baralt insedarla en su obra, sino 

fuera para refutarla ó aclararla debidamente. 

Minarete es dicción tan ]mena y correcta y de legílimo 

ol'igen árabe como alminar. La extraño es que falte en 

(' \ rliccionario de la Academia, y que los franceses, que 
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sin duda la tomaron de nosotros, la tengan en el uyo. 
En el Glosario etimológico de palabras de origen m'ien

tal, por don Leopoldo de Eguílaz y Yanguas, constan 
entrambas voces; aunque con significaciones distintas . 

• 
MlOSOTIS. 

Planta que lambién se conoce con el nombre emble
málico de no me olvides, ó acuérdate de mí. 

MIRíADA. 

Vale diez mil/m'es, y por extensión cantidad innu
memble. 

MISTIFICACIÓN. MISTIFICAR. "MISTJFICADOR. 

Voces éstas de uso ya generalizado; parecen deriva
ciones, ó mejor dicho, compueslos, cuyo primer elemento 
sea una apócope de misterio 6 de místico. 

MOJINETE. 

La parte superior triangular de las paredes, sobre la 
cual se apoya el caballete. 

MONICACO. MONICONGO. MONIFATO. 

Derivados ú compuestos cuyo primer element~ es 
mono. Voces expresivas, que aproximadamente eqUIva
len ti hominicaco 6 clwclwmeco. 

MORMÓN. MORlIJO:\'lSMO. 

El escándalo que esta secla de polígamos ha causado 
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en el mundo cristiano, ha sido causa de la propagaciún 

del nombre ominoso que llevan. 

MOSCA. 

Falta á esta voz en el Diccionario la acepci6n equiva

lente á vejigatorio. 

N 

NO·TABlLIDAD. /3 pv 

« Fulano es una notabilidad», nos parece bueno; así 

como puede decirse que es una nulidad, con apl'obat:i6n 

del Diccionario. En caso igual consideramos á cekfl!'idad 

y mediocridad. Estos son neologi mos aceplados por el 

u o, a í en nuestro iJioma cumo en el francés. 

NUDO. f'1 v-

Falla á esta voz en el Diccionario su significación como 

término de marina; uso mui extendido hoj, donde andar 

tantos nudos por hora, equivale á decir tantas millas 

por hOla. 

o 

OBERTURA. 

El uso de esla YOZ se ha propagado en este senfido : 

« Término musical. Sinfonía 6 trozo instl'Umelltal que 

precede en una ópera, etc. >l . 

Obsérvese que debe escribirse con b, como lo indica 

su afinidad con abrir, abel'tw'o y ape1'tlll'a. 
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OBITl'AHlO. 

Es un derivado de 6bito. Designa el registro en que 

van anotados los nombres de los muertos. Se usa en las 

iglesias y en los periódicos. 

ODALISCA. 

Esclava del harén imperial afecta al servicio de las 

mujeres del sultán. Generalmente se tiene una idea más 

ventajosa de e ta palabra, que en resumen ólo indica 

camare¡'a. ExLractado de LITTnÉ, Dice. 

OJOS INVECTADOS. 

Propia y signjfi¡;ativa encontramos esta expresión, y 

ademá castiza y correcta. 

Ojos enca1'1li::.ados no nos parece tan propio cuando se 

trata simplemen Le de la enfermedad; sino cuando e efecto 

de la ira, del furor, del encarnizamiento de la pa iones. 

Pri"ar al idioma de estas distinciones, como lo ban pre

tendido algunos anlores, e , en J111e tro sentir, hal'hari

~¡1I'10 y empobrecerlo. 

OUIDIUS. 

V. Hosanna. 

OUFELl:-lATO. 

E~ la casa de asilo para huérfanos. 

OTOMA;XA. 

Una especie de sillón ú pollrona~ 
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p 

PACfIÁ. 

En cierto libro, mui recomendable por cierto, leemos: 
« Ilai todavía entre nosolros quien dice pachá por BAJÁ, 
Lílulo de honor en Turquía que, según la preeminencia, 
se dice Bajá de una, dos ú tres colas. Yo digo que quien 
tal dice es galiparlista por 1 menos de una cola. » 

y no otros decimos y afirmamos que quien tal escri
bió, está demosLrando que es un galicófobo de treinta 
colas por lo menos. 

Tada tiene que hacer esLo con el galiparlismo ni con 
las alforjas: bajá y pachá no son más que simples va
rianles eufónicas, tan casliza la una como la olra, de la 
voz turca de que proceden; de consiguiente, podemoR 
usar de enlrambas libremenLe, pues que nos pertenecen 
con lanto ó mayor derecho que tÍ. los franceses. 

En el Glosario de don Leopoldo de Eguílaz y Yanguas 
con la : « Pachá, lo mismo que bajá». 

PADREJÓ~. 

Así llaman en muchos países españoles una especie el 
histérico en el hombre. 

PADREMAESTRE. 

Es de formación anúloga á bll1'[Jomaestl'e, '/lvague
maest7·e ó mejor wagLlemaestl'e. 

Es voz usada e pecialmenle en sentido burlesco. 

PAJÓN. PAJO~AL. 

Derivados naturales de paja. 
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Echar una cosa al pajón ó al pajonal, equivale á 

lirarla al basurero por lnúlil6 mala. Úsase esta frase en 

sentido recto, y más aún en el figurado. 

P ALETOT Ó P A L[,;TÓ. 

Pieza alta del vestido, que se asemeja en algo á la 

leviLa: se usa lanlo solo, como á estilo de sobrelodo. 

Es voz lraída del francés, conocida y usada por donde

quiera. 
PALlSA:-IDRO. 

Nombre de una madera de ebanistería. 

PALLASO. 

Falta á esta voz la significación de jergón, ósea col

ehón de paja, con la cual es mui conocida y usada. 

P.\~FLETO. 

Voz orlgmal'la inglesa, cuyo uso e tú generalizado 

enlre nosolros, así como entre los franceses. 

PA~QCE()UE. 

Del inglés pan-cake. 
Especie de torta dulce que se sirve en lo postre . 

. 'ucle dársele una forma que se asemeja á la de un cigarro 

grande mal torcido, dícese también paniquete. 

Los franceses han adoptado igualmenle esta voz, y 

dicen pannequet. 

P ANTALETAS. 

Es un diminutivo sincopado de pantalones. Se aplica 
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á las que usan las niñas, y también á veces las mujeres; 
á distinción ele pantalones, que es el vestido de lo 
hombres. 

Distinciones semejantes enriquecen el idioma. En 
Venezuela esta voz. es de uso común. 

PAPEL DE LIJA. 

V. Lija. 

P APIA ME ~TO. 

V. Patudo Papiamento. 

PAPILLOTE. 

El pedazo de papel en que se envuelven las mecha de 
cabellos para rizarlos; también se aplica á olros envol
torios como de chuletas, bombone , etc. 

E ta voz, lomada del francés, ha sido u ada ya hace 
algún tiempo por algunos de nuestros literato 

PARAVIENTO. 

Especie de biombo qu , como lo indica el nombre, 
sirve pam resguardarse del vienlo. 

PASTAS DE hAUA. 

i\Iui buenas que son para sopas. Es la denominaci6n 
general de todas: fideo , macarrone , tallarines, y oll'aS 
variadas. Obsérvese que el Diccionario trae pasta ita
liana en dislin lo sen lid o . 

PATAGI\ÁS. 

Es sólo usado en la frase queso patagrás. Esta voz la 
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hemos tomado del francés pale grasse (pasta grasa); y 
lo particular del caso es que los franceses, que sepamos, 
no usan tal denominación de queso . 

PATUÁ. PAPIAlUENTO. 

Voz francesa la una, y portuguesa ó antigua la otra, 
derivada de papear, sinónima de habla7'. Significan poco 
más ó menos la misma cosa, que equival á dialecto en 
ca tellano puro, yen sentido despectivo ájel'igonza. 

PERDULAnlo. 

Por perdido en la acepción de « ser hombre sin esti
mación ni crédito >l. 

En su primera edición daba el diccionario de la Aca
demia e te significado. uprimirlo es empobrecer el 
idioma. 

PERENCEJO. 

El Diccionario trae perengano; mas no perencejo. 
Don Juan Eugenio llarLzenbusch ha dicho que pPl'en

cejo por mengano lo tenía oído en lo mejor de Ca tilla 
la Vieja, y que no le parecía mal. 

¿ No provendrá de Pcrecejo, diminutivo de Pero ó 
Pedro; así como también mengano de Mengo, diminutivo 
de Domingo? 

})ETlFOQUE. 

El Diccionario trae foque; pero entre los marino~ y 
en los puertos mercantiles se oye decir también petzfoque, 
y aun jofoque y contra/oque. 

PETIPIEZA. 

Ya que hemos adoptado peticano Ó peticanon, peti-
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met/'e, pitiminí, püipié, parece que sin clificultad podre
mos decir también petipieza, como sinónimo de sainete; 
cuanto más que diflúl'en en sus significados, pues éste 
debe ser jocoso, ti la vez que aquélla puede ó no serlo. 

PICO DE PLATA. 

El Diccionario trae pico de ¡rasco, como nombre que 
se da en Venezuela al tucán; bu eno sería agregar igual
mente pico de plata, que es nombre con que se designa, 
también en Venezuela, á oLro pájaro; y metafóricamente 
se dice del orador elocuente. 

P¡CUPÉN. 

E voz lomada del inglés pitchpúze, y determina una 
especie de pino. 

PiNTÓN. 

,( Dícese del racimo de uvas ó de la vid, cuyos grano. 
van Lomando color» á medida que van madurando. 

EsLe adjetivo puede aplicarse también á otros fruLos y 
frulas además de la uva. No se confunda con pintojo, 
que se refiere á lo que Liene pintas ó manchas. Úsase 
también el infinitivo pintonear equivalente á envera1·. 

POBLADA Ó P EBLADA. 

Asi como Lenemos alcaldada y cabildada, parece que 
con toda propiedad podemos decir también poblada ó 

pueblada, con la significación análoga correlaLiva. 

J . PmIARRosA. 

Una fruta, al árbol dicen pomarrosa. 
:Es lo que los franceses llaman jamboliel'. 
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Adomo que llevan los soldados sobre el morrión. 

PO~QUÉ. 

Del inglés pound-cake. 
Otra especie de torta, también para postres así como 

el panqueque. Se asemejaálo que llamamos mojicón. 

PORTAFOLIO. 

Es una cosa diferente de carte1'a. Empero, casos habrá 
en que pueda usarse indistintamente de una ú otra voz; 
mas esto no obsta para que enh'ambas figuren en el dic
cionario de la lengua. 

Privar al idioma de estos matices es empobrecerlo. 
Tenemos también po1'lapliegos. 

PORTAPLUMA. 

Llamado también palillero, para el uso de las plumas 
metálicas. 

PosTcníPTmr. 

Forma latina que vale tanto como posdata, y es más 
propia que é ta cuando la dala no e tá puesta al fin de la 
carla 6 del escrito cualquiera que sea. 

PnESUPUESTíVORO. 

El que vive ó aspira á vivir del presupuesto público. 
Esta voz se usa en sentido attrico y despectivo. 
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PHETEXCJOSO. 

I 

El apreClable gramático colombiano don Emiliano 
Isaza, reprueba, entre otras, el uso de la voz pretencioso, 
y previene que se diga presuntuoso; por la razón única, 
según parece, de que aquélla no consta en el diccionario 
de la Academia. 

Enlendemos que estas dos palabras difieren en sus 
ignificado , y creemos que habría sido mejor que el 

señor Isaza nos hubiera definido entrambas, y explicado 
el matiz que epara sus valores re pectivos. 

í, amigo Isaza, haced esto; y lejos de anatematizar 
el uso dr una dicción tan buena y castiza, como cual
quiera otra que lo sea, clamad con toda la auloridad que 
o dan vuesll'os talen los y vueslros estudios, para que se 
le dé el puesto que le corresponde en el diccionario de 
la lengua. 

II 

Obsérvese que presuntuoso "iene de presunción, y 
pretencioso de pretensión; voces que tienen significados 
distintos. Y existiendo los sustanlivos presunción y pl'e
tensión, no alcanzamos por qué no haya de habel' lo 
adjetivos afines de cada uno: presunta o o y pretencioso. 

El pl'imel'o se asemeja á presumido, el último á pre
tensor, 

El presuntuoso puede no ser pretencioso; y vice vel'sa. 
¿ Qué razón poderosa podría alegar e para prival' al 

idioma de tales perfecciones? 

III 

La presunción es una pasión subjetiva del ánimo en 
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gen ral; la pretensi6n puede referil'se á un solo punto, 
y es objetiva. 

El pretencioso ostenta que Liene derecho, y lo reclama; 
el presuntuoso demuestra creer que se lo merece, y no 
pasa de sí propio. 

Al p1'esuntuoso no se le conoce á la vista; el preten
cioso lo manifiesta con frecuencia en lo pedantesco de su 
parle. 

El p"etencioso es petulante, el presuntuoso no lo es. 
En francés ambos Lérmimos son de uso corriente y au

torizado, lo cual es un argumento poderoso para el ca o. 

IV 

El gallardo escritor chileno don Zorobabel Rodríguez, 
comprueba con textos quepretencioso e u a en Espmla ; 
y agrega: « Es adjetivo bien formado y útil, si bien no 
riel gusto del eñor Baralt ». 

PUnIA-DoNA. 

En italiano prima donna. Nólese que es una yuxlapo
~ ici{m que se escribe interponiendo el guión entre sus dos 
rlemelllos . En plural se dice primas-donas. V. Madona. 

PlmIO CAUTELLO. 

Frase italiana cuyo u o está generalizado enLee no 0-

Lros y por dondequiera. 

PRl1!O Tío. PRmo SOBRll'iO. 

De la mi ma manera que decimos primo he1'mano, 
parece que pudiera también decirse primo tío para desig-
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nar al primo de nuestros padres, y Pl'imo soórino al hijo 
de nuestros primos. 

Obsérvese que las frases primo segundo, p7'imo tercero 
son equívocas; á la vez que no lo son las que aquí pro
ponemos. Observación semejante hicimos respecto á tío 
sequndo y sob1'l'no sequndo. V. Bistío. Bisobrino. 

PnOVlS0JUO. 

Es un galicismo que se nos ha introducido en el uso 
como sinónimo de provisional. Sin embargo, parece que 
alguna diferencia haí en el significado y la aplicación de 
lino y otro. 

PUDING. PLUl\IPUDI:'!G. 

Voces tomados del inglés y muí conocidas y usadas 
dondequiera. 

En castellano hacen su plurales pudines y plumpu
dínes, á imilación de lord y milord, que hacen lores 
milMes. 

P ULQUÉRRIMO. 

~uperlalivo de pulcro, de formación análoga á paupé
rrimo, lióérrimo, y otros varios. 

Puede también decirse pulcrísimo. 

PUNZÓ. 

Color rojo muí vivo . 

PUS-CAFÉ. 

Tomado del francés pousse-café; la copita de licor que 
suele tomarse después del café. No tenemos en castellann 
otra palabra con que expresarlo. 
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Es una yuxtaposimón invariable para el plural, y que 
e escribe interponiendo el guión . 

Obsérvese que no e.' plus-café, como erróneamenle 
tlicen muchos. 

Q 

OUERJ:::\fDÓ~. 

Derivado de querer, 6 sea de querido. Es voz afectuosa 
y mui expresi va, que se usa especialmente como dimi
nulivo dirigida á los niños. 

Existen ejemplos de e los diminutivos en on: anadón, 
perdigón, callejón, torrejón, raLún; los cuales resulLan 
anlüéliros en la lengua. 

QUESOS. 

Bueno sería incluír en el Diccionario los nombres de 
algunas clases de quesos muí conocidos, Lales como : 
Chéstu, Flandes, Gruvel'e, Parmesano, Patagrás (véase 
en su lugar alfabético), Roque(ort. 

QUÓRUM. 

Voz latina, cuyo uso se ha generalizado mucho enlre 
nosotros así como entre los ingleses. 

R 

RA:'\GO. 

Es voz afine de ringla, 1'lnglera que constan en el 
Diccionario. 

VOCBS NUEVAS. 8 
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RASCAn. 

Falla á este verbo b acepción metafórica equivalenle

¡Í sacar el dinero, que se usa en la frase rascarse la fal

t¡·iquera. Suele añadirse pelo arriba. 

Esta frase consta en la primera edición del diccionario 

de la Academia, y aunque no la tme ya, sigue usándose 

en estilo jocoso. 
Rascarse se loma también por embriagarse. 

RASQUETA . 

Se llama también así la almolw::,a. Tiene la ventaja 

de ser voz más compren ible que ésta para la genera

lidad. 
HECLA~ro. 

En el signj[lcado de breves artículos que e insertan 

en los pe!'iódicos, aparLe de los anuncios ó avisos, elo

giando ó recomendando alguna co a. es un neologi mu 

muí usado ya por dondequiera. También suele Clecirse 

reclama. 
R~:DícULO. 

« Especie de bolsa manual que han usado las mujeres 

pam llevar el pañuelo y otra menudellc:.ias.)) 

Esta definición aparece en el diccionario de la Acade

mia como una acepci,ín de la voz ridículo; pero e to e::l 

un error, pues aquélla, derivada de red, porque de red 

e hacían antiguamente, es distinta de ésta que se deriva 

de 1'eíl'. 
Es curioso que igual confu ión haya ocurrido también 

en la lengua fL'ancesa. 
Quizú por la ridículo del nombre que malamente se 
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ha dado al l'edíCllln, ha dejado de usarse esta voz; y 
quizá rehabililánuose el nombre coneclo, e rehabilite 
a ¡mismo su 11. o. 

El redículo se llama también indispensable, acepci(iH 
que falta tí esta voz en el Diccionario. 

REDOWA. 

lJabiéndose dado enlrada en el lliccionario al colill¡;n, 
tí la mazurka y la polka, juslo es que se le dé tambiéll 
á la ?'edowa. 

RE)IACllAR. 

PueJe aplicarse lraslaticiamenle en olros casos en qul' 
110 sea un clavo materialmente lo que e remachc; 
aunque el Diccionario no lo expre a. V. Jllle7'l'PflJw ~ 
Mati.:;. 

J{¡,:~u:z(¡:\' . 

E, un del'i vado de remecer, que se aplica e pecial
hleDlr al temblOl' d tierra . .'\61e e que es diferente dI' 
¡'emesún, en las uos acepciones qlle da á é ' le el Diccio
oUI'jo. 

RE)!OJO. 

Por propilw ó estrena. 
, Es unu meláfora ingeniosa y eufémica, pues alude al 

V1l10 ú licor con que se remoja el paladar. 
~a encolllramo más expresiva y delicada que el pOli/'

!JO/re francé ' ; y cuenta que no podemo negar l:.t pro
YCJ'hial finura de los ÍL'ancese .. 
. Obsérve e que la palabra propina ignifica tamhién 

ltlel'almente para beber. 
En pro de nueslro remojo enconlramos en el Diccif)-
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nario en la voz PALABRA: « 1'emojar la palabra » con la 
simple significación de beber vino; y en OBRA: « seca está 
la obra, expresión familiar y festiva con que los artífices 
ú oficiales dan á entender al dueño de una obra que es 
menester l'emojarla dándoles para refrescar ». 

En Venezuela poco se estila decir propina, la expre
sión corriente es 1'emoju. 

RÉQUlE~I. 

Réquiem in pace. R equiéscat in pace. V. Hosanna. 

RKSE~TlRSE. 

Copiamos del Diccionlll'io de Chilenismos por Zorobabel 
Rodriguez: « El seüor BaralL lucha de galicismo el uso de 
e te verbo « por experimentar las malas con ecuencias 
ó la dañina inlluencia de alguna cosa » ; pero tal uso se 
halla autorizado pOl' mui doctos y castizos escritores. 

« u lenguaje se 1'esiente de su provincia. » (PUtGBLAl\"CH, 
Opúsculos gramáticos atíricos ). 

« La oda al Hacimiento ele don Antonio Castilla y la 
otra al capitán Alava se 1'esienten de la edad en que se 
escribían. » (IlERMOSILLA, Juicio crítico), 

K Resultando de aquí que la primera no se resienta del 
golpe ó caida del acento sobre su inmediata. » (SICTLIA , 

Ortología y Prosodia ). » 

RESTAURANTE. 

Falta á esta voz en el Diccionario la acepción de11'es
tal/rant francés; acepción mui extendida y usada hoí 
tanto en España como en América, 

Algunos la castellanizan dándole la forma restorán,. 
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ó bien usan la francesa 1'estalt1'ant , y esto es lo más fre
cuente. 

RETALlACI6N. 

Es « pagar en la misma moneda », en el sentido figu
rada de esta frase. 

Es un compuesto de la partícula re y un derivado de 
tal () de talión. 

RETROPRÓXIIHO . 

EquinJe úpróxinw pasado. 

RETROVOLVER Ó TUASVOLVER. 

Para significar valve?' para at¡'lis, ó sea desanda¡' lo 
andado, lenemos el verbo 1'evolver, que vulgarmente 
dicen devolve¡', y también tenemo simplemente volver. 
Mas como estos verbos ti('nen á la vez otras acepciones, 
sería convenien Le formal' el compuesto 1'etrovolver, (¡ bien 
t¡'asvolver, que son expresivo y no admiten ninguna olra 
significación. 

REVANCIlA, 

Voz traída del francés. No siempre e desquite; y tiene 
sobre éste la ventaja de que puede usarse también 
tomado en buena parte, implicando la idea de compen
,ación, reconocimiento, retorno, cambio. 

REVERUERO. 

~e falta la acepción de cocinilla que trae el Diccio
nano con esta explicación : « Aparato de hoja de lata, 
(lue sirve para calentar agua y para otros usos ». 

Aunque quizá difieren en us formas uno y otro 
aparato. 
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Ue aquí un exÜ'aclo de cómo define Pichardo el 
reverbero: 

Conjunto (le piezas ue hoja-lala compuesto de una 
uhocolatera, una pieza. circular con u horde de tl'es Ó 

c'/ualro plllgadas de allo, sol)l'e la cual se coloca la cho
c.olatera, y olra pequeña donde se echa ag'uardienle 
para hacer el fuego. Además, le acompaña una especie de 
Idalo con su mango pam freír li cal olar, elu. 

REVERTIR. 

El Diccionario lme J'Pvel'ter, mas no 1'everÚr. 

Según don Andrés Bello é le ignifica «( volver un de
I'echo (1 cosa incorporal á la persona que lo tenía pri
mero n, yaqué] cc volveráverler ól'chosar. » (Gl'am. casto 
. 2"') [0 ) x;:),;." I •• 

Oh érvese que ,'evel'tl" (' afin de 1'eversi6n y 1'eVPI'

ihLp con . lanles en el Dicrionario. 

Rt: ZÚN. 

C"~ \1) Lo trae el diccional'io de ald con e la definición: 
(f Ancla pequeña de cualro uí1a y sin cepo . que sirve para 
pmbarcaciones menores». Mucho hemos oíuo usar esta 
voz en La Guaira, puerto marítimo de Venezuela. 

RIFLE. 
) \1,1-

'J.¡ r.ierla p pecic modl'l'Ila de carabina ó fusil. Es YOZ 

Il'aírla del inglé!'. 

R O)IPENUECES. 

V. Casf(/Jweces . 
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RUnHJE:'ITARTO. d I 
Esla palabra falta en el Diccionario en su lugar alfabé

:lico; pero se la encuentra en la defmición de germen. 

s 
SALDO. 

En la significación de 7'esto de alguna mercadería, se 

ha extendido su uso, tanto en España como en América. 

~ALTOATRÁS. 

Se dice de aquél cuya madre es de raza más blanca que 

~l padre. También se usa en otros casos equivaliendo á 

r troceso, ó sea volver para atrás, bien en sentido moral 

ó en el fí ico. 

:-;E-Dl CT ENTE. 

Es el soi-disant de los fmuce es. Su uso está exlendido 

].lor todo el mundo español; y con una circunstancia 

,especial, y es que generalmente e prefiere la forma fran

Ce a á la castellana . 

. ~óte e que no es un compuesto, sino una yuxtaposi

CiÓn que se e cribe interponiendo el guión entre sus dos 

-elemenlos. 

SEIDE. 

Rervidor ó criado abyecto, cuyo sometimiento llega 

hasta el fanatismo y el cl'imen. Es voz de origen <irabe. 

SíGUlDrE- POLLO. 

Así llaman una cinta, por lo regular de colores vivos 
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que suelen usar las mujeres jóvenes prendida en la 
cabeza y que cae sobre las espaldns . 

SILUETA. 

Diseño que represenla un perfil trazado sobr'c La 
sombra proyectada por el original. 

Esla voz, pura francesa, proviene del apellido de un 
Esteban de Silhouette, que fu é el primero á quién e 
atribuyó la idea. 

En castellano no tenewo ninguna que le equivalga . 
. Es voz femenina en ambos idiomas. Consta en la edición 

undécima del Diccionario. 

\"-¡~ SIMÓUS. 

VienLo a))rasador que viene del África 

SINJQUITATE. 

Persona despJ'flciable, insignificante. 
Parece que esla palabra proviene del prmclplO del 

salmo 129, versículo 3. 
« Si iniquilales observáveris dómine; dómine, qui 

suslinébit. » 

lIemos oído la expresión picaresca « le dijo siniquitalc 
en latín para que no lo comprendiera ) . 

,1c,¡C~" 
-t S·v· ro . .... 

' IiíVERG ÜENZA. 

Esta palabra y sus derIvados smve1'guellzul'a, SlUvel'-
gilence7'ía, sinve1'güencita, etc. son usadas corriente
mente; y sin embargo, no constan en el diccionario de 
la Academia, ni en otros varios que hemos registrado. 

No sabemos á que alribuír esla omisión, quizá sea por 
lo desdoroso de la idea que envuelven; pero en este 
caso debieran eliminarse también otras muchas tal vez 
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peores. Y si la supresión del vocablo fuera indicio de la 
supresión de la especie, ti fe que pudieran la Academia y 
todos los gramáticos darse por muí contentos; mas 
parece que no ha sucedido así, y e to lo comprueba la 
exislencia de algunos magníficos ejp.mplares que todavía 
pululan por esos mundos bien rollizos y satisfechos. 

E to dijimos en nue tl'O Tratado de los compuestos 
castellanos. 

SIRI::. 

« Tratamienlo de soberano, que tiene uso principal
mente en Francia é Inglaterra, y se halla en muchos de 
nue Lros autores \l. EsLo dice la primera edición del 
diccionario de la Academia, y no sabemes por qué se 
haya suprimido con posterioridad, pues dicha voz se usa 
ahora lo mismo que anLe . 

Smop. 

Equivale á jm·abe. Entrambas voceo de origen árabe. 

SOBREEXCITACIÓN. SOBREEXCITAR Ó SODREX .ITAC¡Ó'f. 

SOBRl~XCITAR. 

Todas e tas formas son buenas y auLorizadas por otras 
análogas. El Diccionario trae sobl'eexceder y sob¡'excedel' , 
sobl'eentendel' y sobrentender. 

osolros empero preferiríamos las primeras, atento 
que la e es vocal que se pre ta fácilmenLe á sel' repeLida, 
y su elisión en casos como éstos amengua notablemente 
la sonoridad de la palabra, 

Algunos han solido u ar' Lambién las formas 5w'exci
~a~ión, sw'excÍlm', que aunque sin antecedenLes en el 
IdIoma, no nos disuenan; como tampoco el sw'faz y 
swplús, tomados del francés, en donde sU?' equivale ii 
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~obre, y es variante ésta que creemos aceptable en 
<:astellano. 

SOCUCl:o. 

« Voz marítima generalizada para significar un rincón, 
(lscondrijo, (¡ paraje relirado, encubierlo y estrecho » 

Melafó,'icamenle se usa en Venezuela ('o estilo jocoso 
para designar la cúrcel. 

Don Esteban Pichardo, cuya es la definición inserta, 
<~scribe ::;ocucho; mas en el diccionario de Salvá se let' 
socuclw, y Cuervo en sus Apuntaciones críticas lme 
~ItCllclw, Creemo preferible como dice Salv.í, OCUcllO, 

por cuan lo esla voz proviene del lalín socculus. 

SOHDO-)IüDO. 

Es una yuxtaposición que conviene escrihil' interpo
nieudo el guión entre sus Jo elemento .• ' u declinación 
es eon-ervando inallel'able el primero ele ellos: sordo
muda, sordo-rnudos, sOl'do-mudas. 

En francé ucede lo conlrario, declinan entrambos, 
y a í aco tumbran hacerlo algunos también ell 
~~aslelJ an o. 

SUBJETIVO. ~UBJETIVAJI¡'::-;TE. 

En oposición á objetivo, objetivamente, Aquello, lo 
que emana del interior del espíriLu; esto, las ideas qlle 
vienen de ohjeto ex.leriores al píl'ilu. 

St;BSUf:LO. 

Equivale tÍ. sútano. Es correlativo simétrico de entre
SliP/O. También se toma por subterráneo. 
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SUBTiTULO. 

Título secundario que se pone á veces después del 
principal. 

SCCIDlO. 

Cuidado acompañado de inquietud. 
El diccionario de la Academia no trae esta voz; en el 

de Sulvá consta, pero bajo la forma sllsidio, y como 
provincial de la Amprica m.eridionaJ, con el significado 
{le soóresalto, inquietud, desasosiego. 
~o Cl'Cemos qlle sea Lal provinciali mo, sino una voz 

COrrecta y castiza, afine contraria de (lcidia. que liLeral
me'llte significa in cuidado. 

En francés hai souci, souciel', soltcipux, sans-sow·j 
rl'U e esta última cuyo uso se ha extendido entre 
llosoh'os. 

EL Dicciunal'io de voces cubanas pOl' don E tehan 
Pichurdo lrae Lambién sltsidio, y dice que puede s r 
derivado del verbo lalino sub 'ideo J' pero nos parece prr
rcrible la orlografia que le damos, de a.clIel'do ' on la 
francesa. 

:'UI\EXCITAC1ÓX. SUI1EXClTáll. 

V. Sobl'pexcitru·üin. Sobl'eexcitar. 

~URF\Z. 

V. obl'epxcitación. Sobrepxcital'. 

~URrLÚS. 

r. Soól'{>e:rc;tacitJn. oóreexcita,'. 
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SUSCEPTIBILIDAD. SUSCEPTIDLE. 

Estas voces son usadas en la acepción de fdcil de 
ofenderse ó de resentú'se, que no les da el diccionario 
(le la Academia; el de Salvá dice algo en este sentido. 
En francés es corrienle esla acepción, y DO sabemos por 
llué no haya de serlo también en castellano, pues no 
es más que una simple exlensión de su significa lo 
reelo. 

Lo hemo vislo así usado por mui buenos escritores y 
poelas, enlre lo cuales podemos citar á don Ramón de 
Campoamol'. 

SUZEIU~íA. SUZERA:"<O. 

Sllzerano es el que posee un feudo que domina olI'O 
feudalmente, como la sllzeranía que ejerce la Pueda 
Olomana sobre algunos e lados del Oriente. 

T 

TANTEO. 

El diccionario de la Academia no da á tanteo la sig
nificación de examen en globo; en Venezuela se usa no 
obstan le corrientemente en este senlldo, como en la 
frase tanteo de caja. Eslo nos parece bueno y correcto. 

En el Diccionario f¡'ancés-esparlOl de Salvá se en
cuentra : « ApER¡;:u, tanteo, cálculo por mayor, examen 
('n globo n. 

TARTUFO. 

Falso devoto, hipócrila. 
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TEL.\S. 

Faltan en el Diccionario los nombres de algunas lelas 

ó tejidos. 
Brillantina, 11ercala luslrosa que se aplica ~ara 

forros, elc. 
Brin, una lela fuerte de lino Ó cáñamo. q,ic' 1," 
Casinete, véase en su lugar alfabético. 

Coleta, blanca y cruda. Es voz anligua, dice Cuervo, 

Ilupueslo que la usa Juan de CasLellanos: 

« Anjeos y coletas son las lelas 

Que cubren á 105 bajos y á los alLos. » 

Lieu:.o de rosa, lela de lino semejante á la crehuela, "1 

e llama así por que la pieza trae estampada unú rosa 

en el marbele. 
Linóleum, lela de yule bañada lle noa mezcla hecha 

con polvo de corcho y aceiLe uelinaza. No se confunda 

con lináloe. 

Li tado, está en el Diccionario como adjetivo; pero 

no ll'ae la acepción como sustanlivo. 

Matrimonio, tela ancha, de lino ó de algodón, propia 

para sábanas. 
Nanquín, es la lela llamada lambién mahón. 

Prusiana, semejante á zaraza. 

Rengue, una especie de ga a basta. 

"avaje, C'specie de madapolán doble. 

Silest'a, lela /ina de lino semejante á la irlanda. 

T arlatán, muselina mui clara. 

. Wal'andol ó gual'af/,dol, una tela Hila Je lino seme

.l~nte á la holanda, cuyo nombre proviene de que las 

pIezas traían estampado Warend0l1, nombre del lugar 

donde primel'amenle se fabricó. 
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TE~IBLEQUE. 

Falla ú esta voz en el Dil:cionario su acepción recLa y 
p.·.incipal, como un derivado que es de temblar é temMf'
qllf'Gl'. 

TENDERETA. 

La frase ó 10Cllciún quedar en tendereta, cquh'alc (l 

{}lIedar tendido por el suelo, ó próximo ti ello y por exlen
i6n ti titubear, vacilar. Guarda analogía con tendalem. 

TENTEÁLL,i. rIAZTEt\LLÁ. 

El diccionario de JaAcademia, unuécima edición, lnu' 
la última de eslas voco!:! y no la primel'a; en la duodé
cima fallan en lrambas. 

Vocablo son éstos de fUl'mación análoga ti hazmereir 
y tf'Jltemo::,u, y ú nueslro \,('l' deben figul'Ul' en el Diccio
nal'io ¡t la par de éstos. 

TEHRE:>iO ACCIOE:-;T.\DO. 

1 

Ganando teneno va, y acaso con mbeada justicia, el 
tltiO de e la frase, géí.lica si !'e quiere. Pocu (í nada hun 
valido los formidables atar¡nes dirigidos contra ella por 
escritores de la talla de Barall y de Cuervo. 

Parece que á juicio uel público soberano, ninO'uno de 
esos otros calilicalivos que se dan como equival ntes ¡í 
accidenlado, tales como quebrado, escabro o, doblac!J, 
df'sigual, áspero, f1'affOSO, sinuoso, ceNit, elc., exprimen 
con precisi6n lo que se da ti enlender en la frase teJ'J'I'-
1/0S accide1/tado,~. 
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En cuanto á la objeción que se hace tocante á la ana
logía de esLa voz, no comprendemos, tí la verdad, qU(' 
lenga fuerza alguna; pues quiz;i en este sentido !;l' 

aparla mellos de su significado recto que en otros que S(' 

le ha dado. 

II 

Contrayéndose al vocablo (Iccirlenlfldo y á la fra & 

mencionada don Etafacll\la¡'ia Barall, en su Diccionario drJ 

Galichnos, e expresa en es los lérminos : « lIoi se dic<.
enlre necios pedanle que acaso ignoran la ignificaci6n 
única de nuestro adjelivo ; ye el que está amaqado de 
aL.r;ún accidente, ¡j ha quedado con 1'eltquias de él». 

Cierlo que en el diccionario de la Academia aparece 
con esta deJlnición; mas é te es lIn modo muí reslriclo 
de enlender la cosas. 

Ar¡ uí yiene ropelir uno de )l uestl'o temas: ¿ E lú 
dicho que porc¡ue un c!rrivado tenga una acepción espt'
cial y privativa, y con ella consle on el Diccionario, sea 
prohibido aplicarlo también on otra acepción distinta? 

Creemos que no, y mucho menos cuando lal acepción 
Ho so aparla del igniJlcado pI'opio y primitivo de la voz, 
Como sucede on este caso: do con igaionle el adjelivo 
accidentado no parece bien lraiJo en la frase que nos 
Dcn pa, yen otras análogas, lales como ríos accidentados, 
época accidentada, eXClll'siólt accidentada, viaje acciden
tado, vida accidentada; a í. como lambién puede decirse 
lo a«cidenle del lCl'reno, dell'ío, del viaje, de la em
pre ' U, del sel'\'icio; lus accülenles en las minas , y oLros 
vario que con frccuencia e u an. 

III 

Recordamos qne la primera vez que oímos usar la 
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frase ten'eno accidentado, nos dimos cuenta exacta de lo 
que quería decirse, aunque antes nunca la habíamo 
oído ni leído en francés. Creemos que lo mismo le haya 
acontecido á otros muchos, pues esle significado apa
rece como natural pam los que hablan castellano. 

Observación análoga puede hacerse en otras muchas 
voces y fra. es, que ll,amamos quizá impropiamente gali
Cismos. 

TI ~TERILLO. 

Esta voz equivale aproximaLivamente á leguleyo, á 
rábula; y es en si mm expresiva. Imagínasenos en ella 
cierta metonimia 6 meláfora epigramática y picaresca. 

El diccionario de alvá la trae. 

TRASTRADlLLAR. 

Equivale á vaciLar, titubear, tal'tateal'; pero refirién
dose má á lo fí ico que ti lo moral: guarda analogía con 
trastra{¡arse. 

Don Rufino Jo é Cuervo con respecto á e La palabra 
dice: « Es voz anLigua que se halla en las Églogas y 
farsas de Lucas Fernández ». 

Cuídese de no adulterada diciéndo trastabillar. 

TRASVOL VER. 

V. ReLrovolveJ'. 

TREINTlUNO Á NOVE¡'¡Tl~UEVE. 

En el Diccionario constan de veintiuno á veintinueve, 
y en tal virtud nos parece que ningún inconveniente hai 
para que pueda decirse también con toda propiedad 
treintiuno, y así sucesivamente hasta noventinueve. 
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En cuanlo á la diferencia que media entre el uso de 
estos compuestos y las frases respectivas t1'únta )' 
uno, etc., véase Dieciséis á Diecinueve. 

TIIISE~lANAL. 

V. Bisemanal. 

TURISTA. 

Designa el aficionado á emprender viajes, regular
men le cortos, más por curiosidad y placer que por ál. 

Fueron los ingleses los inventores de la idea y de la 
voz que la expresa; de ellos pasó á los franceses, y de 
és tos á nos o tl'OS . 

u 
ULANO Ó UHLA:\'O . 

. oldado de caballería alemana armado de lanza. 

UNÍVOCO • 

. En el diccionario de la Academia le falta esta acep
clón: « Que no es susceptible sino de una sola intel'
prelación» . 

URINARIO. 

Le falta la acepción de lugar destinado para orinar 
El Diccionario trae en este sentido meadero, voz por 
ci~l'lO, aunque conecta gramaticalmente, poco eufé
:mIca, y aun pudiera calificársele de malsonante; de 
donde resulta que con la admisión de urinario se refina 
y civiliza un tanto el lenguaje. También se le da el 
nombre de vespaciana. 

VOCES NUEVAS. 9 
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v 

V .\LO:'iA. V ALO:'iAU. 

El Diccionurio define á valona: « Adorno que se pone 
al cuello, por lo regular unido al cabezlín de la canli 'a, 
~l cual consisle en una lira de lienzo lino que cae sohre 
la espalda, hombeos y pecho)). 

POl' extensión se ha dado este nombre á las pequeñas 
crines que cubren el cuello de las bestias mulares y 
11 nales; y el verbo valonal' signiO<.:a recorLar yareilar 
dich:ls crines. 

Ignoramos que oLro nombre tenga eslo en caslellano. 

VJ::COHDIA. 

Es voz latina que ignilica mal corazón, perversidad, 
improLidaJ. La Cl'eemos auapLable al castellano, a í 
como lenemo la de formaciún anúloga concol'dia, dis
curdia rnisericol'dia;y por otra parte, en cuanlo á la paJ'
Lícula ve, lenemos lambién vesania. 

VDIDUT\. VE:'iDUTERO. VE.'IDI~r.mST.RE. 

Vendllta eql1ivale á subasta, al moneda; y liene sobre 
fstas la ven laja inapreciable de er de más clara percer
eión é intelígen~ para el vulgo. 

Vendutel'o ó vendimaestre no lienen equivalente en el 
idioma. El Diccionario teae almonedear, que puede 
{,lecil'se lambién vendutear. 

V r,:SPACT.!:'iA. 

V. (J'rinal'l·o. 
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VESTIARIO. 

Lugar en donde se deposilan accidenLalmente los ves-
1idos, ú dislinción de vestuario. 

Vmonuu ó Vroon:-;rA. 

Derivado de vida, que se usan en el lenguaje familiar 
para indicar la que se lleva holgada y satisfecha; pero 
sin gmndczas. E las lerminaciones, e pecialmenle orria, 
' 011 expl'e ivas y adecuarlas al caso. 

V¡:-;OS y LICORES. 

Faltan en el Diccionario muchos Dombl'es de vinos, 
nomlH'es que son lomados de los prí viJegiados países 
qlle lo producen. Tales como: 

Alicante, borgoJia, burdeos, chambeJ'tln, champalía, 
chipre, ¡ere::., macón, madera, málaga, medoc, OpOl'to, 
pomard. rhill, sauteme, sil'acusa, tenel'ife, valdepeiías. 

El Diccionario lrae por el e~ Lilo á cécubo. (alemo, 
malvasía v má ico. 

Ob. órv;se que aunque alo'unos ele estos nombres sean 
femenino. cuando indican el país; son invariahlemente 
rna culinos u ados como nombres de vinos: pi bor,qoJia, 
pZ champaiia, el málaga, el valdepf'li as, elc., cle. 

on conocidos universalmenleolro mu¡;ho ' nombl'es 
de \"ino , lales como Chdteau-Mal'gall:c, C/ulteall-La!
jiu", Chdteau-Léovil/p, C/ulteall-lquem, Clos- J' ougeot, 
CrJtP-Rotie, elc. ; pero eso sería ya melemos dema,iado 
(>n lo feancés. 

Hui tamsién alguno licores que son generalmenle 
Conocidos por el nombre de las lIlgares en donde se 
fabrican. Tales como: Cognttc ó Coiiac. CUl'a;:;ao, Char
treuse. 
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Como asimismo otros que tienen distintos orígenes. 
Bl'andi, del inglés. 
Kirsch, del alemán. 
Mal'rasq'uino, véase en su lugar alfabético. 
VerJnouth, del alemán. 
l-Vltiskey, del inglés. 

ViRTUOSO. 

Como sustantivo liene en ilaliano la acepci6n de mú
sico de gran mérito J' y con esle valor se ha extendido su 
uso enlre nosotros y por dondequiera. 

VITRINA. 

':.-íCl f'" Es un armario con vidrios á fin de que pueda verse lo 
que contiene, sin necesidad de abrirlo. 

VOLAPÜIL 

~ombre de un idioma artificial inventado reciente
mente. En el mismo dicha voz significa idioma unive7'
sal; mas el que desempeña boí las funciones de verda
dero volapük es el idioma francés. 

y 

YUXTAL1~EAL. YUXTALINEARIO. 

La traducción puesla en columna simétrica, al lado 
de la columna del original. 

Esto tiene alguna analogía con lo que se llama á plana 
,'englón. 
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z 
ZAFACOCA. 

Significa casi lo mismo que ::.afm'l'anc/w, en la acep
ción de riza, destrozo, riña, chamusquina. 

ZARAGATE. 

Es corrupción 6 variante de ;.;al'agute, Ó ea zara
gutero. 

ZARAMULLO. 

Sinónimo de zascandil, y también de bellaco y belitre" , 
Es voz en sí expresiva. 

ZOCATO. ZACATEARSE. 

El diccionario de la Academia, duodécima edición, no 
da la definición de ::.ocato, sino sólo remite á berenjena 
ZOcala y pepino zocalo. 

Entendemos que no solamente éstos, sino cualquiera 
otro fruto ó fruta puede tamhién zocatearse, lo que 
equivale á marchitarse anles de sazonar. 

ADICIÓN. 

VOCES Y FRA 'ES LATINAS 

ería conveniente a"'l'e"'ur en el Diccionario algunas 
\7 t> t> 
oees y frases latinas, además de las numerosas que 

Contiene, de uso frecuente. Tales como: 
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Ah absurdo. 
Ab hoe elab h"c. 

--f- Ad amore. 
Ar! arbilrium. 
,\ d honores. 
,\ d in teriro. 
Ad ref,'rendum. 
Ad remo 
Ad SUll1mum 
ArI valorem. 
A,l vincula. 
Acldenda. 
Alma malero 
J\ 1.Ilaximis ad mIDlma. 
AUJicua Plalo, sed mogis amica 

verilas. 
Aute bellnm. 
Anle meridiem. 
Ante omnia. 
AI1'¡aee fortuna jUl'at. 
Anl'i sacra fames. 
Al1l erosar aut nullus. 
A III vincere au l mnri. 
lli o; dal ql1i cito dulo 
Houa !ide. 
Casus eooscienlj¡p. 
C:u~lIS frederis. 
ConsumlDutnm e~t, 
Corplls Chrisl i. 
Corrigenda. 
Creseite el mullipUcamini. 
Cui LOllo? 
J) cleuda est Carthago. 
Deo favonte. 
Heo ju\'aule. 
Deo mOllcnte. 
Dies iru'. 
Doeendo docimll~. 
Domiuus lecum. 
Hgo sum qui sumo 
E pluri bus nnnlU. 
Exceptio probal regulam. 
]?íat luxo 
Fides púnica. 
l"ínis corolJat opus. 
mOI'ia in ex.eelsis Deo. 
Grali~ pl amore. 
HaUlnibal unte pOI'tas. 
Hle et ubique. 
lij e jaeel. 
Tlnminis est errare. 

In foro eouseienlia'. 
In illo lempore. 
Ju saeris. 
In sceula secll lorlllll . ..,. 
Lnpws culami. / 
LUU8 Deo. 
Mugi8ler llixit. 
l\leuucnlo mori. 
Memoria in roterna. ).; 
111 eus salla in eOl'pore ~unn. 
Modus operaodí. 
l\lodu~ vivendi. 
)1 u lln m in parvo. 
Mulatis muluDdi~. 
Ncce,ita~ cnrel legr . X-
Nefasll dies. 
~ e val'icltu·. 
Non bis io idem. 
Non possumus . 
N09CI' le i¡¡suro. 
N lllla e8 redemptin 
N'.lne allt nllnquam. 
Omem fauslulIl. k 
Optime quidero. 
O~li(\li1l1. 

O lempora! o mores! 
Parluriont monles. 
Per interiro. 
Per snlluro. 
Per ~ig-11lll1 eruei~. 
Po;; I meridjcUJ. 
PrtC ruanibus. 
Prinripia, Don hnmine .. 
Pro fOl'ma. 
Pro patria. 
Pro [emporc. 
Qualis vila, finís ila . 
Quid divinus. J( 
Quid faeieuduru '! 7" 

Qui minima probat, nihil pr"hat. ).. 
Quousquc tauueru ? 
nebll:-l omnibus. 
Hes, Don verba. 
llitiu m tencali>1, ilmiee"? 

alus pnpnli sopl'cma lex eslo_ 
-'ie lran:,il glol;1\. mllndi. 
Similia giUJilibll s eurttnlur. 
Si1l1ili~ ~ill)i li gaudeL 
Si~tc, vialor. 
Sil tibi lerra levis. 

!¡¡]Hll mal"r. 
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Slln\'ilrr io modo, fortiter in re. 
nh coorlitiooe. 1< 

,'nb judice. 
SIlr5uIll corda. 
Terupus oruoia revela!. 
1'11 quoquo, Brute! 'l( 

bi libertas, ubi patria. oC 

Ubioiam gentiulll sllmu~'? x: 
Uili supra. 
Ultima ratio. 
Urbi el orbi. 

m inrl·u. 
mi p ssidelis. 
Yade in pace. 
VaoilaR vauitallllll. 
Vencit. qui se vencil. le 
Yeni, vi di, vicio 
Verila~ vencil. X 
VenuTI es l id qnoú esl. 
Virlu5 soja nuhiJit 'ü. 
Yos [lOpuJi , vos Dei. 

APÉNDICE AL nLOSARIu 

E te apéndice contendrá algunas formas que sólo son 

ligeras variantes que vulgarmente se h(1n dado tí. Voceí' 

~ue con tan en el Diccionario. 

AFíxEO. Cuando escl'ihimos nue Ll'o Tnflado dé l()~ 

compupstos castellanos adoplamo arbitnll'ialllenLe la 

pl'úctica de decir afíneo; aunque en el DieciOl ario sedo 

se encuentran afín y afine. 

I[e aqlolÍ las razone que no indujeron (t ello. 

1.a Que e as lerminaciooe , especialmente il/. son mu i 

poco eu fónicas, á causa del reLí nlín que prod neen. 

2. 3 Que ajín y afine son del grnero común ue dos, ~. 

cnconlramo mejores y mús preci .· o. lo. adjeLivo ~ 

sustantivos declinables, que no los de una sola Lermi

nación. 

La forma afineo alva esto ' incoovenienLes, puc 11 

terminación es eufónica; y admite la declinación r1t' 

:-réneros y nlÍmet'os : afíMo, ((fínea, afíneo~, afíneas. 

l~l diccionario de la Academia en 11 duodécima edi

ción trae trifinio. 

Obsérvese además ql1e Lenemos arcifinio qlle no con_la 
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en el Diccionario; pero que la hemos incluído en el Glo
sario por ser voz usada. 

AGRIURA. 1\'os parece tan con'edo y aun más que 
a.11"llI'a, así como decimos ¡'eciw'a y no rezura. De a.1l"o 
sería bueno agrura; pero de agrio es mejor ag¡'útra. 

AHOGO. Así llaman en muchas parles de América, y 
probablemente también en algunas provincias deEspaíia, 
la enfermedad que el Diccionario denomina ahoguío. 
Tan buena como tan buena nos parecen; y aun aquélla 
cuenLa más analogías, pues en castellano el sustantivo 
por lo regular no difiere en su forma del presente de 
indicativo del verIJo afine. 

AJELEAR. Es tan acepLable como ahelear, desde que el 
Diccionario trae ¡'ehelear y ¡'ejelear. 

AMARILLUzco. Nos parece tan bueno como amarillento, 
y aun Ja oLro matiz al significado. V. Blancuzco. 

ANCHAR . .Es forma tan correcta como ensanchar que 
trae el Diccionario. MulLitud de casos análogos presenta 
el idioma: algunos olros iremos encontrando más ade
lanLe. V. BJ'otlo, 

APE~USCA[{. Equivale á apaiíllSCal'. Aquella forma 
consta en la primera edición del diccionario de la Aca
demia, lomismo que el participio ó adjetivo apeJiuscado. 
Sin embargo, generalmente se usa en sentido equiva
lente á apiñar, apiñado, como en este ejemplo que trae 
la edición expresada del Diccionario: 

« Allí, hechos una muela y apeizuscados, pasamos 
casi toda la noche. )) 

ARREO. ÁRREA. El Djccionario trae O1'1'ia como equiva-
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lente de ?'ecua; mas siendo el verbo afine arrear (y no 
arrim" que tiene otra significación), parece natUl'al que 
el sustantivo sea árrea y no an'ia, y así lo oímos decir 
comúnmente. También se usa con el mismo significado 
la forma arreo, que nos parece igualmente aceptable; 
sin que sea óbice el que ésta tenga otra acepción en 
plnral proveniente de distinta etimología. 

En cuanto ú an'ie7'O es aceptable la conversión de la e 
en i, por suavizar la pronunciación; pues a1'7'eero sería 
Un poco áspero. 

AUREVESADO. Es forma tan corrccta como em'evesado. 
Es común en el idioma antcponer indistintamente la 

partículas a ó en sin variar por ello la significación 
del compuesto, como en abroquelal'se y embroquelm'se, 
acorvar y encorvar, adeudarse y endeudarse, ahuecar y 
enhuecar. 

ASAFfmoA. En vez de la f!'Usc asa fétida. Es caso seme
jante á calicanto, y olros quc encontraremos más ade
lanle. 

ASEGURO. Cuando sc refiere al « contrato ó escritul'a con 
q,ue se aseguran los caudales ó efectos que corrcn un 
ne go de mar ó Ccrra » , es má usual decir aseguro 
que segU1'o. 

AZUCARERA. El Diccionario trae azucarero. Tan huena 
es la una forma como la otra; y aun aquélla tiene más 
Selllej antes, tales como I:a!ete?'a, cartucllera, cigm'rera, 
:echel'~, papelfra, tabaquera, tetera; aunque también 
os haI en ero, como florero, tintero. V. TaJjetera. 

r AzuLuzco. Nos parece tan bueno como azulado y azu
Ino. V. Blancuzco. 

BARBIQUEJO. El Diccionario tl'Ue bal'boquejo. Aquella ~(~C 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



138 PARTE SEGUNDA 

forma es, en primer lugar, más eufónica; y luego, y pOI' 
esla mi ma razón, es prúctica frecuente en la composicióll 
caslellana converlit' en i la vocal final del primer ele
mento, de donde resulLa que el vulgo que a. í dic lIa 
mejorado la forma académica. Como éste se encuentran 
otros muchos casos en nuestra lengua. 

BLA:'íCUZCO. . os parece tan bueno como blanquizco y 
blanquecino . Así como lenemos negruzco,pm'dusco, ver
dusco ¿qué inconveniente hai para que poclamo decil" 
también blancuzco, sin por esto desechar ñ. bla1/qllizco 
y blanquecino? 

¿ Será que la desinencia u::;co no armoniza con la idea 
de lo blanco? No creemos que sea ésta la causa. 

Análogos tí, blancuzco son amm'¡¿¡u:;co, a::;ulu:;cu, 
ln01'adu::;co. 

De paso agregaremos, que aunque el Diccionario trae 
pardusco y verdusco, nos parece mejor que tales voce e 
escriban con :;, y así habría uniformidad en todas la,; 
análoO'as. 

BOTI'LLERíA. Es tan bUfno como botillfría. 
Anliguam nte el Diccionario traía olamenle '1/(11/

quillel'ía y quinquillero; mas en la duodécima edici()/I 
presenla lambién qlfincolferíf'{ y quincallel'o. Observó sin 
duda la Academia que el público hi pano se acomodaba 
mejor á decir quincallería y quincaLLero, pueslo que el 
primilivo e quincalla. 

Creemos que igual providencia convendría lomm'se 
respeclo ñ. botelle¡'ía, molenillo, pel'dedizo y tosedurll , 

que están en ca o idéntico. 
En el Diccionario se encuenlran pell"jero y p"llijCl'II • 

. ~(Jledizo y salidizo y Otl'O varios ejemplos por el esl ¡le, 
fJ:ue autorizan la doble forma. 
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BOTUTO. Nos parece tan bueno como bototo, y es más 

euf6nico. En Yenewela no se dice de otro modo. 

BROLLO. Es tan bueno como emb7'ollo. Abundan en el 

idioma caso' análogos; es lo es, de voces con valores 

equivalenles formada,> con anleposición de la parlícula 

composiliya en (Í sin ella; y lan correcto y gramatical es 

lú uno como lo olrll. 

E tas mi mas Ohscl'vaciolles son aplicahles por la 

directa y por la inversa ú rl71chm' y ensanchar, enteja/' y 

tejar, destejar y desentejar, palidecer y empalidece/'. 

pavonar y empavona1', tibia!' y entibiar, turbia!' y 

en/w·biar. 

f:AcrLHII3O. E forma lan buena como cachimba; yaun 

má usada en América, y mús conforme al pol'lugués de 

donde proviene. 

CUICA '1'0. El Diccionario sólo lrae la fra e cal ?/ 

canto; ma alguno acostumbran formar de ella un 

compuesLo ; ] o cLlal nada Liene de exlraño, y aun pudiera 

decit'se que es rná gramatical, y que está l11iís en la 

indol e del caslellano. 

CAL~luno. E· lan bueno como calmoso, y con la cir

cunslancia de que carla una ele la de inencias l/do y oso 

cbmllnica su valor l'specífico al deriyado; de donde 

resulta qne en calnwdo a í como en su inónimo cacha

::.udo hai algo de burlesco, á la ,"ez que calmo o e, 

í'Xpresión más seria. 

Mucho casos Lenemo, con ambas terminaciones, 

eonlO caprichud() y caprichoso, f'eiiudo y cnloso, (or::,udo 

y (01'::;0 o, huesudo v huesoso, nr'l'vlldo y nervioso, ojuudo 

y.ojeroso, petudo ... / peloso, ¡'el/ado y vello!>o. A ésto pu

dIeran agregarse mee/ilirio y mecÍ/oso, pues aun~1I(~ 
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mechudo no consta en el Diccionario, es también usado; 
lo mismo que pasoso y pasudo, que tampoco los trae el 
Diccionario. 

CÓ;'¡YUGUES. El Diccionario dice cónyuges; y esto no 
obstante, ordinariamente se oye decir y aun se ve escrito 
cónyugues, forma que lleva la ventaja de asemejarse á 
conyugal. Igualmente aceptables nos parecen la una que 
la olra. 

CUOTTDIANO. Es forma tan buena y correcta como coti
diano : aquélla no consta en el Diccionario en su lug~r 
alfabético, pero Sl se la encuentra en la definición de 
pitanza. Obsérvese que decimosindislinlamenle cociente 
(¡ cuociente, autorjzados ambos por el Diccionario. 

CURTlE~IBRE. El Diccionario sólo trae curtidm·ía)· no 
obstante que consideramos ésta como de formación más 
correcla, creemos que no hai motivos poderosos para 
rechazar aquélla, que es de uso corriente en muchos 
países, tales como Chile, Colombia, Venezuela. 

DAlfEZANA. Es preferido en el uso popular á dama
juana, y á nuestro ver con sobrada justicia, pues que es 
así más conforme á su origen y etimología. 

Damajuana es una expresión impropia para el caso 
además: la hemos tomado del francés damejeanne, que 
no es sino una cOl'wpción de Damaghan. nombre de 
una ciudad persa famosa antes por sus vidrierías. De 
modo que la tal palabra viene á ser un corrupto gali
cismo, de los que nunca debieron admitirse en nuestra 
lengua. 

ería bien dicho igualmente damazana; pero la repe
tición cuatro veces de la vocal a es un tanto cacofónica. 
y el buen oído de nuestros pueblos la ha suavizado con-
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virtiendo en e una de ellas. He aquí otro caso, decimos 
nosotros, de la excelencia del instinto popular. 

DESGA~oTARsE. Vale tanto como desgaiiital'se ó desgar
gantm'se. Para el caso tan propio y correcto es un deri
vaoo de gañote como de garganta. 

DESPAClOSO. Es un derivaoo oe despacio, que vale tanto 
como espacioso en la acepcir,n de Jento, pausado. El 
Diccionario trae é la y no aquélla; pero en nuestro eon
ceplo es tan buena ó aun mejor, porque no admite otro 
significado, tÍ. la vez que espacioso equivale también ¡i 

ancho, dilatado, vasto. 

DESJ>ULGAR. Es tan bueno como espulgar, y aun mejor 
si bien se mira, con referencia ji la primera acepción que 
trae espulgar en el Diccionario. 

DESQUEBIl.AJAR. Es tan bueno como esquebl'ajar y re~
quebrajar. 

« Pocos segundos después los templos, los edificio 
público más importante crujen, se desquebraim y 
caen con fragor temeroso, sepullanJo debajo de sus 
ruinas millares de habitantes». (R. M. BAIlALT Y R. Düz, 
Resumen de la aist. de Vene:;uela, tomo 1, pág. 89). 

DESYERBAR. Desde que el Diccionario ha admitido la 
forma yeróa al igual de hierba, es consecuencia nalUl'al 9 1(( 

decir también desyerbar lo mismo que desherbar. -
DíCERES. Existía el anticuado dice)' lomado del lalín 

dicih'e, que consta en el diccionario de Salvá; y de ahí 
tan bueno y correcto es dícues como decir'es; y aun 
Puede ser que el primero sea preferido en el uso. Es oe 
fO rmaci6n análoga á vível'es. 

El giro dícese tal 6 cual cosa, viene en apoyo de la 
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f(ll'ma (llceres, que equivale á dícf'Sf'S, a ' í como también 
usamos dimes y dÚ'etes. 

DlSPLáNTE. Es lan corree lo como desplallte. 

DISTlE~lI>O. l~s tan correclo como destiempo. 

DISVMIUIl. Es Lan con'ccLo como desvariar. 
ExisLcn autorizado muchos casos análogos á los LI'CH 

anlcl'iot'es : disconforme y df'scolljorme, disconúnuo y 
descontinuo, disconveniencia y dNconvellicncia, discOJ/
N'nil' y desconvenir, di~membración y desmcmbracirJn, 
displacpr y desplacer, dispertúl' y despertar. 

ELUCCIlIlACIÓN. ELUC¡;DIIAH. El Diccil1nario ólo lrae lu
cubracirJn y lucubrar)' mas aquellas forma. son Lambién 
concctas, y aun puede e lahlecer ' e alguna diferencia 
-entrc el significado de unas y oLras. 

Lucubración significa lileralmcnle d trabajo ó la obra 
(Jue se hace velando á la luz; y elucub/'aci6n parcce mús 
propio para cxprc al' el c[rcto ó producto dc e c Lra
hajo, la obra que sc lucubró. 

Lucubraciún inrlica la gcslaciún, elucubración, el 
pat'Lo. Sc pucde lucubrar r,in quc 1" ullc elucubración 
ninguna. Dc lo cual rc ulta fiue decir: he aqní mis elu
cubraciones, valdría lanlo como decir: he aquí elrcsul
tado dc mis lucubraciones. 

::\ledia enlre las dos un matiz anúlogo al que exisle 
enLre manar y emana!', mancipar y e/fumcipar, fluxióJ/ 
y efluxúJn, fusión y ('!usión, locuciún y elocuciún, radi
cación y erradicación y oLras emcjalltes que tiene el 
idioma. Tales delicadezas enriqucccn el lenguaje y con
ducen á su perfeccionamienlo. 

E~JPALlDECER. Es tan correclo como palidecer, 'f aun 
,c!uizá mcjol'. V. Bl'ollo. 
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E.\¡PAvoXAH. Es tan correcto como pavonar, y aun 4(. / 

~uizá mej;r. V. JJrollo. 

EX~JEXDATURA. Vale tanto co ;no enmendadura. 

E'ITCJAR Y DESE'iTEHR. Son tan buenos como tejar y 

.lestejar, a ' i como aecimo ladrillar y enladrillar, des

larll'ilLar y desenladrillar . .'i bien se mim, en los verbo 

Son pl'eI'érible las formas que traen la parlícula en. 

V. BrolLo. 

FIf-AIL\. Es más conforme ú su origen que lilaila, lIlle 

es Como dice el Diccionario, aLindole pOI' etimología el 

árabe fiLeli. 

FO:l1EXTO. Es tan bneno como !omentac¡';n en el signi- ')/(( . 

ficado de II medicamento extel'l1o que ' e aplica para miLi-

gur lo dolol'es». 

GHA:'\D 'LÓ:-¡. Es LaH correcto como grandullón y fjran

diLlón. 

IIEXDIJA. Val e lanLo como l'pltPndija ó rendija que Lrae 

el Diccionat'io. Es de los casos en que la partícula re 

liene ólo valor expletivo. 

IIIL\D1LL.\. Es lo mi mo que hiladillo, en el ignificado 

de II cinta estrecha de hilo 6 seda » , y por exlensión 

también la de algodón. V. Vocerío. 

IJOJ .• b, mase. Consta es la voz en la primpra edición 

del diccionario de la Academia definida así: II Nombl'e 

que aan en Andalucía al lienzo que comúnmenle e 

llama Cambray ». 

No solamente en A.ndalncía, sino también en Vene

znela y olros muchos paises de .\mÓl'ica, como asimismo 

en las Canarias es u ada esla forma, que no es mús qo e 
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una apócope ó aoreviación de holanda. Se dice también 
holán batista, holán clarín, holánde algodón. 

I~IA)\TAl\. Lo trae el diccionari.o de Salvá con signifi
cado er¡uivalente á. imanar. 

Es de fOl'mación an¡iloga tí hidratm' y otros en itar. 
Se usa también el sustantivo imantación, que no sa

bemos de que olro modo mejor podría expresar e la 
idea. 

LEÑATERO. Vale tanto como leliador. 

MA:\TENCIÓN. Es tan bueno como manutenci6n. Puesto 
que existen ambos inflní ti vos mantener y manutener, 
natural es que lengamos también los sustantivos respec
tivos, sin desechar por eso á mantenúniento; con tanta 
más raz6u cuanto que sus valores difiel'en en algo. 

j)IAREMÁGNUM. EL Diccionario lo trae como frase: mare 
mágnum; pero muchos acostu mbran formar el com
puesto, Jo cual es propio de nuestra lengua; y así lo ha 
efectuado la Academia en diversos casos análogos, como 
en agnusdéi, avemaría, eccehomo, patemóstel', tedemn. 

MOLENILLO. Es tan bueno como molinillo, que es como 
dice el Diccionario. V. Batel/ería. 

MOI1ADl:ZCO. Nos parece tan bueno como amOl'alado Ó 

morar/lO, y es de notar que difieren en sus significados. 
V. Blancu.zGo. 

MOSTRARlO. Es más gramatical qlle muesl1'm'io. 

PERCHA, fem. Es más conforme á su origen árabe que 
pel'cal, mase, como lo trae el Diccionario, 

PERDEDlZO. Es tan bueno como pe/'didizo que trae el 
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Dit:cionario, y aun tiene la ventaja de que suena mejor 
y es más confol'me tí la analogia, así como decimos co
rredizo, llovedizo, etc. V. Boteflería. 

PESQUISADOH. Es tan bueno como pesquisidor; y aun 
mejOl", puesto que el inflnilivo es pesquisar, y no pes
quisir. 

PROI:'{DIVISO. Equivale á pro ú~diviso. Aquél es un 
aujetivo, éste un motlo adverbial. 

QUINQUI:-\A. Es una abreviación de quinaquina, que 
hace la voz m:lS eufónica. 

REJERA. Es tan bueno como reguera; y tan a i es que 
el Diccionario dice indistintamenle arrejerar Ó al'/'e
guera/'. 

RESU.\IlDERO. Es tan coneclo como sumidero. 
trna de las acepcione de sumir es (( hundirse ó me

ler e debajo de la tiena ó del agua l). y lo. de sumidero 
e,'" (( contluclo ó canal por donde se ~nsumen las agua ". )< 

1<.. to según la duodécima edición del diccionario aca
dénlÍco; que según la undécima el'a (( cueva ó concavidad 
en la lienil, que sil've para qne en ella se suman las 
aguas»; definición ésta 'que nos pal'ece preferible á la 
olra. Nada de particular tiene, pues, que se les ante
ponga la parlícula expletiva re, y se diga resumir (> y 
1'esllmidel'o. 

Ejemplos análogos presenta la lengua, como lo vemos 
el~, concentrar y 1'econcentrar, duplicaci6n y 7'edupHca
czon, iterar y reiterar, pizcar y repizcar. 

Que len gamos también rezumadero y 1'ezumarse, no 
es un obstáculo; y debe notarse que el significado de 
éstos difiere del de aquéll os. 

VOC&S NUBVAS. 1.0 
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~:'<TOCHISTO. Tan bueno es esle compuesto como la 
fra e san/o Cristo, yislo en general; y será preferible 
uno ú otro seg(tn y conforme la aplicación que se haga 
uel término. 

SEDENTE. Es lo mi mo que saliente que lrae el Dic
Gionario en Menes s('cüenles. 

Sedente se usa en la frase estatua sedente pRra desig
nal' la que e lil sen lada; así como ecu estre y pedeslre, 
las que respectivamente están á caballo y ,i píe. 

Anúlogamenle tenemo dicente y diciente, yacente y 
yaciente y olros varios. 

~UBrIJo. Es lan correcto como sufijo. :Solo ésle apa
rece en su lugar alfabélico en el diccionario de la Aca
¡lemía, duodécima edición; mas aquél e encuenlra 
usado en la definición de otras voce , como lo vcmos 
en al'O y cn postfljo; siendo de notar que estún lachados 
dcspués en la fe de erralas del exprc. ado Diccionario. 

En os se lr.p- también s'lbfijo, sin que esté rectificado 
en la fr, de erratas. 

TAI1J1!:TEIU. Es tan bueno como tmjetel'o que tme el 
Diccionario. V. A:::ucar(')'(l. 

TARHAlA, Es tan con'cclo como atan'aya, que trac el 
Diccionario con la nola ele anticuado, Enlrambas for
mas son de II o corriente en Cuha, Vcnezuela, y proba
blemenLe lambién en ol1'OS pa(es, 

TIDTAR. Es tan correcto como cntihior, V. BI'ollo. 

TOSEDUHA. Es tan bueno como tosidura; y aun mejor 
puesto que el infinitivo e toser, y no tosil'. V, Bole
/luía. 
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TRO)IOA. Es tan bueno como trompa, en la acepción a(. I~L 
de manr¡a de agua; y aun creemos qne aquél es prefe-
rido en cl uso. 

TUI\lllAR. Es tan correcto como enLurbzár. V. Bl'ollo. 

V ADElIlÉCUM. Alguno acostumbran formar este com- {le.?,," 
'pue lo, al7"nque el Diccionario trac vade mécUln: en 
nne tra opinión vale tanlo lo uno ca mo Jo olro. El caso 
es análogo ti mal'enuí,r¡num. 

VALSE. El Diccionario trae vals, pero aquella forma se 
acomoda mejor á la índole del castellano. Don Andrés 
Bello dijo valse: 

« Lola en la festira tropa 
Va, viene, revuelve, gira: 
i ral e I j cuadrilla! I galopa! 
:'\0 descansa, no re pira: 

S>guir no es dado el fugitivo vuelo 
Oel liudo pie que apenas loca el suelo». 

VIAcn C15. Está en caso idéntico tÍ vademécum y ma
I'Pmágnwn. 

VICE YEnSA. Es caso conLrario á viacrucis, vademécwn 
y rnaremúr¡nwn. Aqul )a Academia en la duodécima 
edición d '1 diccionario ha formado un compue to yen la 
undécima lo lmía separado; mucho. escriLore - lm:die
\'en la frase. En cua1llo á no olros, creemos enlrambo 
aceplables, siendo preferible uno á oLro según el caso. 

VOCEHío. Es lan bueno COLUO vocería, que es como se lp''rr: 
encuentra en el Diccionario en II lugar aUal élico : 
rnas en las definiciones de alb07'oto y lililí dice vocerio. 

Tenemos averío y avería, como derivados de ave. 
veguería y veguerío. Dicen lambién algunos g/'ituío por 
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fll'itería, boleto al igual de boleta. Esle cambio de termi
naciones y de géneros Liene muchos ejemplos en la 
lengua, cuáles autorizados por el Diccionario, cuáles 
de uso popular. 
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V O CES Y F R ASES 

PROVENIENTES DE IDJO;\[AS EXTRANJEROS MODERNOS 

En este sen tid o dijo Gll'the, y dijo con fundam en to 
que m~da sabe de su propia lengua quien ignora la 
cllranJcras. 

DIALOGOS CRÍTICO-SATÍRICOS 
SOBRE ALGUN .. V VOCES 

nJÁLOGO PJlDIERO 

J 

BOULEVARD. FAUBOUR G. 

¿ Pal'a qué boulevard si tenemos baluarte? 
- Pero hijos de Dios, si es que bouleval'd significa 

hoi una cosa mui di tinla de baluarLe. ¿ C6mo queréis 
que el idioma quede estacionario cuando las ideas aYan
zan? y además, si se os ofreciera hablar de los buleval'
dienses ó bulevarenses, ¿ diríais los hal1lm'teros? 

y lo mismo en cuanLo á (auboul'g ¿alegaríais también 
que tenemos suburbio? ¿ Pero acaso jaubourg en la 
e.cepci6n consabida significa suburbio? 

- Y bien, ¿ porqué no decir, v. g., el suburbio Mont
ma1'lre? 

-:- Por la sencilla razón de que así no explicaríais bien 
la Idea, y de contragolpe nadie os entendería. 

Haced la prueba: hablad en una reuni6n de peninsu
la.res y americanos residentes en París del baluarte. de la 
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Ma,qdalena y del sllbul'Ma Mantmarll'e; y veréis como 
tod. el auditorio se queda en tenderetas pensando pOI' 
10 menos que habíais perdido el lino . • \ la vez que si 
uecís el balllf'vard de la Magdalena y el faubaw',r¡ AJant
mal'tre, el mundo enlero, sin excluir los chinos ni los 
cocltinchinos, los mal gachos ni los congos, se daf'á 
cuenla exacla de lo que habíai querido expresar. 

II 

no aquí un galicismo de los muchos que ha acogido 
la .-\ rademia, y sin necesidad ninguna: nuestl'OS mayores 
uecían perfectamente café de tercera, ó café pasilla . 

- Soi más realistas que el mi mo reí, ósea m:í.s 
'tcademicistas que la mi ma Real Academia Española . 
.A hora precisamente que la Academia está dando sefiales 
tIc nueya vida, intentáis cortade el vuelo. 

Cierto es, i quel'éi , que no es I1rcesal'ia ni ofrecE' 
mayor ventaja la voz triac1/C; pero estando yaintroducic]a 
en casa, dejadla quieta, ¿ qué mal nos hace la pobrecila 
voz"? Cuanto mús que este calilicativo puede apl icar~c 
también á otras cosas di tinta del café. 

III 

¿ Para qué cénúma, teniendo de antiguo el centavo'! 
- Observad, hermanos, que céntimo asume la signifi

cación especial de la centésima parle ele un franco, y por 
f'xlcnsic\n, de cual qllier oLra moneda que lenga vultll' 
equivalente, como las liras italianas, las peseLas españO
las, las bolívares venezolanos; á la vez que centavo se
refiere. á nuestro antiguo lH' o duro. 
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Permita el cielo que cuanLos céntimos toquris se o 

conviertan en centavos de peso duro, y que muchos 

millares de ésLos, hien duros, lluevan sohre vosoLros .; 

á ver si de esLa manera entráis en razón, lo cual no 

podrá menos de suceder, si como dicen, es cierto que 

los pesos duros abren la vol untad y hasl d la memoria y 

el enLendimiento. 

De paso una advertencia: decid céntimus y no centimo~ 

ni sentimos)' porque BaralL, si pudiera oíl'OS, se sentiría 

(le tamaño galici mo. 

- Pero el Diccionario no establece esa distinción qne 

l'cüaláis entre céntimo y cenlavo. 

- Eso lo que quiere decir es que debiera lJ'uerla; y 

sin"u esto de regla para Lodos los caso an<.'tlogos. 

IV 
ITt.;Rí. 

('na vez oímo decir á un purista, apreciable gram¡í

li co cat'aqueño, que él no lIsaba la voz IlUl'¡ porque el 

diccionario de la Academia JlI) la traía, ni ta! YIlZ era 

ca:;lellana. 

- ¿ y qué e entonces? 

- Es lJl1U dicción mahomelana. 

- nombre de Dios, ¿ y i-5omos tan ajenos así Ú ]o¡:. 

mahometanoi-5? ¿ Olvidái::; qJe nue. 11'0: mayores vivie

ron ¡lleneros siglos con lo moros, y que Lomaron muchas 

\'oce' de su idioma? 

. i Voto á Mahoma! Qué cuando reposéis en el paraíso, 

SI allá llegal'eis, no pel'mila que ninguna de ellas 01" 

aeompal1e; y la soledad y el ai::;lamienLo os hagan arre

pentir de haber rechazado, en esle otro paraíso que 

llaman Caracas, una palabra tan linda como el objetl J 

delicioso que rep l'esenla. . ' 

• 
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Postcríptum. Qué habrá dicho nuestro literato al ver 
la tal palabra figurando ya en la duodécima edici( n del 
diccionario de la Academia. 

v 
REVAl\C.II A. 

¿ y de revancha que no ' decí s '? 
- Que la encontrarnos buena, y que por su formo. y 

etimología, Flesto que es una sincola de revengan:::'(I, 
eti adaptable al castellano; y pue to que e ha melido 
en nuestro huerto, dejémosJa ahí, que acaso el escritor 
di creto muchas veces la hallará más apropiada á , u 
pensamiento que ninguna de las otras voce equi"alcnlf's 
que posee el idioma. 

- Pero si tenemos ya desquilP y con ella basta ¿ para 
qué la oh'a ? ¿ qué hacemos con dos? 

- i Podrá darse argumento más peregrino! Y lo qlle 
causa admiración y po. mo es que oigamo á cada paso 
semejante futilidad en boca de pel' onas ilustrada. Pues 
en ese caso suprímanse todos los sinónimos que tiene 
la lengua, con lo innumerables malicrs que presentan, 
y muí bonito quedariamo . 

¿ Os duele la riqueza, la abundancia? Pues oíd, recaJ-
0iLran1es, en l'evancha sólo ruego el Dios que así (JS 
duplique fados vuestros biene , á yer Si entonces tam
bién decís: « para qué, que hacemos con dos ", 

VI 

y decimos abara nosotros ¿ qué nos hacemos con 
estos inexorables padres guardianes, que parece que no 
tienen otro empeño que el de empobrecer el idioma '! 
Desechar voces huenas, eufónicas y significativas, no 
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es posible; echarlos fuera á ellos de la casa, mucho 

menos, los sentimientos de confraternidad no lo permi

ten. 
Pretender imponee semejantes vallas al idioma i em

presa vana! Éste cual podel'Oso organismo viviente; sí, 

viviente en la lengua yen la inteligencia de los que lo 

hablan, progresa, no obstante vosotros, y seguirá pro

gresando « á despecho y pesar de cuanto magos crió 

Persia ». 

No hai remedio, señores, este progre'o es obra y 

gracia de la ép\)ca que alcanzamos. Si persistís en vues

tL'a querella, se dirá que aspiráis al lúgubre dictado de 

sepultureros del idioma patrio. 

Lejos de ese espíritu de rechazar á die Lro y siniestro, 

examinad si la voz es buena, y en este caso clamad, con 

igual energía á la que desplegái. en sentido contrario, 

para que la Academia le dé colocación en su diccionario; 

enlonces habréis contribuído al enriquecimiento de 

nuestro ya boi empobrecido ca lellano. 

Eso es lo que conviene hacer, y corregir, limar, pulir 

la voces; en una palabra castellanizarlas, despojcindo

las del extranjeri mo que suelen traer y ('omunicáncloles 

en lo posible la flexión propia de nueslro idioma. 

« Pero ... pero ... no fallará quien diga, la riqueza de 

nuestl'O idioma ... lal y cuaL .... que nos envidian los 

extranjero, etc., elc. » 

Dr.jémonos de palaralas y paparruchas, que sobrado 

las. hemos gastado. Todo eso pertenece á la historia: 

hOI lo que se necesita es estudiar con ahinco y trabajar 

duro á fin de alvarnos del hundimiento vergonzoso 

COn que nos amenazan. 
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l' I.~ LOe; O SEG UN DO 

(Esl"enn tlu Pnris) 

1 

BlFTEC. ROSBIF Y OlL'OS. 

Nos dccía un amigo: Qué vocablos éstos, quc ha 
acogido la Academia, con c.'as crcs cn al'ticu]a¡;ión in
"cesa que ni pueden pronunciar e hien. ¿, Pretendéis 
que también se adopten en nucstro resonanle y armo
nio () idioma "! 

- Vamos, qué lanla dificultad es la quc hui para 
!lrol1 unciarlos. ¿ No tcncmus oftalmía, rr'lie(? ¿ l'i o deci
mOlí mal' de A.::o(, Cofto, Dajne, (¡¡/ten·a? En fin ,. i s¡' 

os hace difícil esa articulación, pronuncia.1 úi::,lec y 
hm,i\a bi::,teque y Tosúi:, quc eso scria loleral)lc, y vuei--
11'0 inconvenientc qucda ['ti de esla manera obviado. 

K lo () lo proponemos como una honesta transac
ción: deciJ vos u~í, mientras que no . olros, que goza
mos ('n pronunciar correclaml'llle las palabras, sC'guÍI'e
mos llam<Í nJolos úijlf'(" , rosúij; lo cual HU scn) impedi
menlo para que eJl amislad y huena compaüía, n 1S en
gullamos algunas lajadas de tun suculentos y apetitosos 
manjares. i Bendito lo inglese que nos 1 's hanlraído ! 

:\Ias hUCllO será (jllC vayan precedidus de un [Jolaje 
luliana, y seguidos de un volová/2 financiero y un !ta
ricot 1'erdr Ó ponaché; lucgo como dessel't saborea
remos un huen plumpuding, l:nn pequp.ña dosis de 
f,'csco patll!j1YlS, y algunos marrones gIOoceado ' , 1'0citÍll 

dolo. lodo convenicntemenLe con una e-.pumnnLe ÚSlll/ll 

y nlo'unos LJ'a:!;os del soberano úOl'd,j. . o v 

- Lua tisana recelúi,;; [omadla. YOS, y buen pro\'e-
cho. :\Jas ¿ quién es ese b01'dó que yo no conOlCO, ni de 
qué país es soberano? 
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- Vino de Burdel/s, quiero decir. ¿ No o. agrada '! 

l, Queréis mejor el catalcín? 

- En cuanto á es os (~iré, aunque mucho amo y 

respelo á ]a madre patria, pOI' Jo lJue bace á vinos limos 

prefiero lo. de Burdeos á los de Cataluña; en cuanlo 

á los hlancos, ya eso es olra co a, del famoso Jerez 

abajo bien yenidos scan, 

Pero en Jln, , 'amo,., ti Jo pl'incipal. Aceplo la transal:

~i6n que me proponéis, convirtiéndola 11 invitación, 

pues no me disgustan e. us potaje. 

- Observo que no sois lan pnrisla en cuanlo al 

paladar como en cLl<lnlo ü la lengua. 

- En lo que respecla á comidas y licores, us con

fesaré la verdad, Roi cosmopolila. En ' ta como en 

otra maleria que . abéis, mi divi 'a es la siguiente: 

)le gustan loda¡; las buenas en general, sin detenerme 

runcho en nacionalidad. Ó si ~e lJuiere, en términos miÍs 

hl'eyes aunque menos exactos, parodiando la. call

cioncita aquella popllJn.r: me gLl lan lodas en general, 

.in pararme en nacinnaliJa(l. 

- i BJ'U\'u. El muzo es de provecho: uo, esperanzas 

de Ilegal' iÍ ser un inRigne gramálico ! 

- Pel'o volviendu ií nueslro lema, ¿ qué llumbre 

queJ'éis que se le dt'Il ¡i esos .r¡audeamus que tanto os 

agra.dan '? 
- nombre, pue~lo que ya on conocidoi:i por e o!:> 

lerminachos, m¡í \'flle dejarlos quielus. 

- y cuando se u,.; ofl'rciera echar una huena copa 

del famoso C/¡r)tNIIl-La/flUe ú del CMteau-JIa7'gau:J', 

¿, cómo dil'íaj . ? Seríais capaz de ab lenero:=; de ellos, 

antes que proferir :-:emejante;; galiciKmos, .. ! 

- ¿ Pués no os 11" dicho (lue en estos padiculares soi 

<:o,'mopolita? 
- ¡Ah! es venl;¡ l. 
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JI 

CocnL. SElBOI\D. PICIlPÉN y OTROS. 

Nueva jerigonza. ¿ Qué queréis que hagamos con 
tan exóticas voces? 

- Oíd: antes de tomar la sopa juliana de que 
hablamos hace poco, será conveniente que empinemos 
sendos cocteles, que eso, dicen los aficionados, es bueno 
y estomacal; y después ele ~odo, COronaremos la obra 
con un excelente y aromático café-Caracas, seguido de 
su COlTcspondienle pus-café ele bmndi, cofwc Ó clzar
tr'euse. En un seibol'd, aunque sea de pichpén, se colo
cará todo á la mano, para que el mal/re d'/¡útel no nos 
haga esperar mucho. ¿ Queréis dar otros nombres ,i 
estos objetos? ¿ Llamaríais al brandi y al coñac aguar
diente, y al clzarl1'euse cartuja? 

- Bueno, bueno, convenido: pues aunque pal'a el 
seibord tenemos nuestro aparador, y en vez de maÍlre 
rf Izotel podemos elecir maesl1'esala, es cierto que á los 
demás no les conozco otros nombres' y aun en cuanto 
á maestresala mismo, es desusado tanto en EspaI1u 
como en América. 

- Decid ahora ¿ queréis que el menú sea impreso Íl 

cincogl'afiado? Y en cuanlo á los /wrdebres ¿ cuáles os 
agradan mt1s, l'adis, beurl'e, saucisses, ancltois, t/ton, 
escal'gúts? .. 

- ¡Nada! ya eso pasa de castaño OS (;1.11'0. Dejémonos 
de semejantes palabrotas: horda-de-diablos, no quiero 
ni oírlas mentar. 

- Pues bien, ese /wl'debres que lanto os choca, y á 
nosotros también, ]0 hemos visto usado y así escrito 
cn algunos buenos hoteles y l'estaul'antes de España; 
y aun ordubl'es, que es peor todavía. 
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¡Ah 1 Había olvidado. Entre los poslres recomen

daremos que nos lraigan algunas charlottes 7'usses. 

- ¿ Qué lenemos que ir á buscar Carlotas á Rusia, 

cuando en la familia española las lenemos precio í

simas é inmejorable::; ! 

In 
CO~FORTAnL¡';. SUARÉ. VA DEVILLE y 01'[10S VARiOS. 

Después de esle dine1' pasaremos confortablemente la 

Sl/m'é yendo á algúu café-cantante ó á algún teatro, 

donde nos colocaremos en la baignoire, y allí recatada

menle podremos yer uno de esos vaudevilles, que tan 

divertidos son, seguido de su c6rrespondiente petipie:;a 

y Con su intermedio de ballet, que no será un cancán, 

por cierto, sino una avalancha de sílfides, sages las 

unas, pel'lenecientes al demi-monde las otras: ahí se 

desempeilarán como Dios fuere ervido; pero con tal 

que la claque aplauda, poco e les da de lo que puedan 

deci¡'los 7'epúrteres. 

En el enl¡'caclo pasa¡'emos al joyel', donde se verán 

algunas de esas damas entretenidas pari ¡enses, y ten

d¡'emos ocasión de admi.rar el esprit de estas mujeres, 

y de 011' sus canal'ds y sus calamúul'es, y si se presenta 

alguna mis yankee la ve¡'emos también echar su::; 

bueno ' lLUmbugs. 

Todo esto no creáis que nos cueste muchos dollars 

ni aun t/¡alers '¡quiera, pue baslará con acercarnos 

al comJl{oil', y sin necesidad de cicerone con unos pocos 

iiOllS tendremos nueslros tickets de enlrada; pero eso 

sí, para que no falléis á la hora del l'endez-vouii, arre

glad bien vuestro remontoi?', y tened cuidado de asegu

rarlo con la leontina, pues por esos parajes suelen pu

lular los pick-rocket y ..... 
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i Y alto ahí! ¿ Estáis pOI' que adoptemos lo da, 
~sus voces lun e,'lrambólicas? 

- :\0 [anlo: sólo si que cscojamoH entre ellas las 
(1 ue fuesen necesariaH y convenlcntes, sin hacer 
mucho caso de los gaticútobo ,~ ú ,r¡alicúmacos ó como 
(1 \lieran llamurl:ie, 

CO~VENIENCIA y l'\ECESlDAD DE lL-'\.CER. USO 
DE ALGUNAS VOCES EXTRANJERA ~ 

Las lenguas culti\fhla~ no pueden vhil' In:;¡ una '\: ni 
lallo de la.::; otl'tlS !l. in hnn!l'se fllutu OS lH'e!.ot,tluos . 

A. DAR)'lt:ST!T~H . 

1 

y con efeclo ¿ qué cosa mejor haríamos cuando se 
nus ofreciera emplear los más de e os términos y 
olro ' val'ios, ú bien sea expresar la ' iJea que el1o::\ 
indican, si no apelamos al rct,;urso de ca ' tellanizarlas '! 

He aq uí recopilado:; alguno', fuera de muchos que 
estún ya incluülos en el Glosario, 

Arrrol; 
Baccaril, baignoire, ballet, hill, bol, borderá, boudoi!', 

bouquet, branli; 
Cachet, café-cantante ú café-conciedo, ca!ambu!', 

canal'd, cancún, carrusel, casis, cocota, cocLel, comité, 
comploil', t,;rescenuo, auchel; 

Check ó cheque, chic; 

Da capo, dandy , debut, debutar, J ebuLanLe, dock, 
dollar, Juublé; 

Esprit, excel:;ior; 
Fashionable, faubourg, foulal'd, foyer 
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Catcau, genllemün, ti giol'no, gourmeL, gllipul'c, 

Clllf-sLl'cam ~ 

llerr, humbug; 

lnlel'view; 
JÚcl.:cy, Jockoy-club; 
Kil'sch; 
Lunch; 
Lluyu; 
hJal'l'ún (un CU~OI' ) , malin ;e, meeting, menú, meZZil

voce, mezzo-soprano, mis!;, míslor, mititre ti, monsieur 

ü musiú, morlauolla; 

Nantiouk; 
Ouale ú hllala; 
Palur.lo, palo-ale, pal'venú, palcholllí, pendanl, pep

pel'minl Ó pepermín, pick-pockel, pichpén, pizzicalo, 

polenla, pOl'la-bouquet, poela-menú, pÓl'ler (cerveza. 

negra), pose, po ' 01' (para mouolo), prolc\'amienLo, pre

Jeva!', p yché; 
Ravioli, reichmarck, l'ei:'>chslag, remonloir, rendez

vous, repórLer, reverio; 

Sage, sagestie, sandwich, salín seibord, seidJitz, 'ir, 

:-;olo-voce, sou, :;peech, sport. sporlsman, squarc, 

¡,lock, stl'aponLín Ó eSlraponlino. suaré surplús; 

Tableaux vivanls, talweg, lhüler, tít;keL, Loa l, Lol'y. 

ll'icol, ll'ipotage, trousseau; 

Yaudeville, vel'mouLh, vcrsta, virago, vis-u-vis, vol-

uu-vent; 

Whig, whiskey, whisL; 

Yacht, yankee; 
Zollverói 11. 

n 

Cierto es que aJo'unas de eslas voces tienen la cone-
1 . o 
alIva castellana; pero n uesLra creencia es que pocas 
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veces corresponden con exactitud á la misma idea, pOI' 

más que se haya dicho y se repiLa con fl'ecuencia lo 
conLrario. Veámoslo en algunas: 

111'qot, se ha traducido pOI' ca/¡); pel'O eslo es nada 
miÍs que un acomodamiento (l adaptación, pues son 
cosas disLintas : aquello es el lenguaje de ciedos vaga
bundos de Francia y esLo la jerga que hablan 103 
rufianes y gi tanos en España. 

Bill, Lenemos el deri vado billete; pero su significación 
es mui distinta. 

Bordt:r6, comité, es n Lorio que difieren de factura, y 
de comisi6n ó junta. 

Bl'andi, a í como cognac, indican c]a es especiales d~ 
agual·dienles. 

Debut, difiere de slreno . 
Fauboul',r¡, ya hemos indicado que a i como boulevard, 

en la acepci' n moderna, no son suburóio y baluarte 
sino co-as disLintas. 

GentLemán, enLre nosoLros indica un gentilhombre ó 
un caúalLero inglés; pero no el de olra naciC'll. 

Be!'}', e preci amente un efio!' alemán, así como 
Mista uno inglés ú anglo-americano, y 
lIIonsieur ó musz'ú lino francés. 
Mistress y miss, se ap1ieull únicamente á señoras y 

señol'iLas inglesas ó anglo-americana . 
Bumbuq, difiere de pat!'alla que es quizá la mejol' 

traducción que podría d<i!'sele. 
Lunch, refección accesoria t[ue e loma entre el 

almuel'zo y la comida, e3 distinto de m,erienda ó de las 
once; pues no loua me1'Íenua e un lunch, y tomar las 
once puede ser, según algunos, turnar un lrago de licor 
solamenLe . 

1I1eetinq. La Academia Española (G ramática, año de 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



VOCES Y FRASES EXTRANJERAS Hit 

'1883, página 280) indico. que en vez de meeting podemos 
nosolros decir reunión, junta, asamblea, congreso, con
ventículo, ele; pero na1a de e lo da á enlender con pre
cisi6n lo que significa Jo. voz inglesa meeting. 

El que refiriéndose á uno de esos grandes meetings de 
Londres, usara alguna de las yo ces indicadas como equi
valentes, habría cumplidú con la Academia; pero á 
buen seguro que ni aun 105 mismos señore académicos 
comprendieran lo que se había querido decir. 

Pale-ale y pórter indican clases especiales ele ceeveza, 
blanca y negra re pectivamente; pero no lodo. blanca es 
pa!e-ale ni toJo. negra es pórter. 

Pal'venú diJiere ele advenedi::o ; éste se refiere al que 
viene de afuel'a, al extranjero; aquél puede sedo Lam
bién del país propio. 

Pelldant, no e toda 1 areja, ni todo ca al'. 
Sagesse, no es sabiduría, sino más bien diríamos (Iue 

e acerca á cOl'dura. Su lraducción má lileral sería saya
cidad; y ya vemo . que significan cosas mui distintas. 

Speec/¡, especifica un discurso breve pronunciado en 
Ciel'ta circunsLancia. 

quare, es únicamenle un jardín en una plaza púhlica; 
pero ningún olro jaedín ni otra plaza e llaman sr¡ual'e. 

Suaré, es distinto de sarao y de velada. 
Vaudeville, indica la zaezueJa francesa; peru no la 

española, además, lo uno difiere de lo oteo. 
Dóllal', es preci amente el peso fuede de los Es'ados 

Unidos Norle-Americanoi:i ; a í como 
ReichmaJ'k indica una moneda alemana, y 
Tháler, olea de la misma naci,)n, 
SOll, aunr¡ue se traduce por sueldo, imlica so 'amenlc 

la moneda francesa conocida con este nombre . 
. G?llrmct, suelen algunos lraducirlo por goloso; pero 

SIgnIfican cosas mui dislintas. 
VOCES NUEVAS. tI 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



162 PARTE TERCEIlA 

InserLaremos, para que . e vea ;¡ p01' lo curioso, una 

versión casi literal de lo que sobre la expresada voz trae 

un peri6dico fran cés tilulado L'art culinaire. 

« El gourmet es el gourmaTld (goloso ) conocedor, refI

nado y clegu ' tador , Ama, eOlloce, rehusca y aprecia los 

hocados delicados. Analiza. y saborea en el pensamien Lo 

el plato que se le presenLa, como para pr parar su pala

dar ti la el guslación final y concluyente, 

» Bebe poco y come COIl moderaci 6n; mas no behe 

::;ino lo que es bu no, y no come sino lo que es perfeclo, 

» El sentido del gusto es pam el gourmet el primem 

de todos; así es qLlC cuida mucho de conservar inlaclas 

las propiedades e .. enciales de su paladar. Para 10gl'Urlo, 

no fuma , . e ab 'Liene de licores fuerte', y repugna 10& 

condimenlos mui aliJ1udos, » 

y véngannos despub; ti decan(ar su exquisito paladar 

individuos que viven con el cigarro eula boca , ó haciendo 

frecuentes libacione ', y aun ambas cosas á. la vez. 

No:> parece que aun autorcs tan califlcados como 

Baralt y omo Cueryo, han incul'I'ido repelidas veces cn 

el e1'1'ur de dar como equivalente' voces que difieren 

manifieslamente en sus ignificaJos. ERlo 'e comprueba 

en oca .. iones por el mero hecho de presenlar ti la "ez 

mucha ' como equiyalenles, pues que alguna diferencia 

elebe mecliar entre lanlos in{mimos, y no e concihe 

cómo puedan corre ponder touos exaclamente tí. la. voz 

propuc ' ta; y i e' un término genérico que los com

prende en absolu Lo, esa sería entonces una. razón má::; 

para. aunulirlo. 

on ElWACIÓ:'l. 

E:-:; curioso observar el gil'o que toman algunas veces 
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IQ::; palabra. al pasar de un idioma á olro : gentleman 
equivale á gentilhombre 6 caballero, . ea de la naci6n que 
fuere: ma .. como es dicción que hemos tomado del 
inglc;:-;,nosotros la aplicamos especialmente álosinglesc::i. 

Aniílogo á eslo es lo que pa~:;a con herr, míster, mon· 
siellJ', mistress y miss, que las aplicamos sólo ti los natu
rales del país ú que re peclivaOlenle cone 'ponde cada 
Una de e. las voces. 

Eslo ¡.; e verifica del mismo modo en lodo " los idioma ' 
"iyos. 

III 

JIQcen excepción algunos, lales como avalancha, bOI/
quet, ralembour, !ashionaúle marrón, matinée, mellll, 
"ende=-volls, seibord, ticket , toast; pues lienen igual 
~ i gnificaci ón que la voce ca lellanas alud ú lu/'te, 
¡'amo ó J'amillete, equívoco, piegante, castmio, mati/lada, 
minltla cita, aparado/', boleta ó papeleta, brindis. 

Bul, el Diccionario trae enjuague, voz que por di onan!e 
la rechaza el u o . 
. Boudoir, se llama en ca tel1ano camarín; pero e voz 
d su:ada en esla acepción. 

Ballet, egún el Diccionario es bailete 6 bailable, 
cr¡nard es pajarota, y pick-pocl.:et es cortabolsas; pero ::;on 
VOcablos é Los que el uso repugna . 

FOl/IO/'d exi len adúcar y cada r::; o ; pero podcmoli 
afirmar CIlie nunca hemo vi lo usada lales yoce '. 

lI.entOntoir, se ha solido traducir reloj de remonta. 
R.everie. podría lmclucirse pOI' enslleiío. 
Strapontín 6 estl'opoJltino, es en castellano bigotera; 

pero ¿ cruien lo usa? En algunas pudes dan á la bigetera 
de la,.; berlinas el eufémico nombre d asiento de niiía 
óonita. 

Taúleallx vivants, corresponue á cuadros vivos 
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Talweg, equivale aproximalivamenle á vaguada. 

Virago es nuestro marimacho; ti cual mús Jj onanle. 

Vis-a-vis es frenle á frente. 

Yacht, con la en la edición duodécima oel diccionario 

de la Academia, bajo la forma yate; en la undécima 

dice yachl. 

EXPL1CACIONES SECUNDARIAS. 

DóLlm', , u plural castellanizado es dúlLares, y también 

.'e usa el inglés doLlars. Pronúncianse estas lL como -:i 

fueran l. 
Ilar, húmbufj, pronúncianse aspil'anrlo la h. 

MnLin.r¡, ha conservado su plural inólés meetings; 

pronúncian e mítin;¡, müings, 

J/ísler. se escribe por lo recruja\' en abreviatura, así: 

M.r Ó MI'.; Y n uso suele exlender e lambién ti Jos 

alemane~. 

Musiú, es la caslellanizacujn popular del francés 

monsif'w'. 
Repú,'ter, e usa tanlo el plural inglés 1'eporters, como 

el caslellaniza lo repúrlel'es. 

Seib01'd, iguienuo el patrón de milord, milores, hace 

el plural eibores. 
uaré es femenino, ti diferencia de nuestro sarao que 

es ma culino. 
Thálel', indislinlamenle se dice en plural tlwlers (¡ 

thálel'es. El Diccionario trae taller en vez de tMler, la 

cual creemos deba corregirse. 

Virago. Don Vicente Salvi dice que hac0 el plural 

¡'irágines; pero ignoramos el fundamenlo que esto tenga, 

((Tram. casto Cap. JI, pág. 12). 
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IV 

Es curioso notar q\le hai voces que generalmente no 
,' e usan ino bajo la forma exlranjera, leniendo nosolros 
la análoga castellana. 

Ejemplos: Siempre scoyen ó seven impresas en bastar
dilla las formas francesas boul'geois, boztrgeoisie, con 
01 vido absol ulo de la caslellamas burgués, burguf'sía. 

Olro tanlo pasa con absinthe, appal'lement, úl'1'gand, 
r:laque, con/ort, consommé (caldo) , (lyúoat, fournir, 
lournisseur, fumoir, maltl'e d'luJtel, mademoiselle, maLi
née, 1nenu, lIougdt, nouveauté,peignoi?', l'enaissence, l'es
taul'annt, sans-souci, soi-di ant, soil'ée, stop, toilette, 
yaclJt, que se u 'an con postergación de las forma' casle
]Janas ó castellanizadas absintio, apartamiento, bergante, 
clac, con/m'le, consumado, (tlibote, fornecer, fOl'lwcedo1' 
(nnts. ), fumadero, maestresala ó mae ·tre de ho tal, ma
damisela, matinada, minuta, nuégado, novedad, peina
do!', I'enacimiento, l'estall1'ante, sin sucidio, se-diciente, 
Sf7!'ao, top, tocado, yate. 

E igualmenle de notnr la preferencia que en general 
se da, tanlo al hablar como por e crilo, no ya simple
mente ú formas cOl'l'elalivas como las anleriorc , sino ti 
voces ex.tranjeras, con postergación de sus equivalenles 
caslellanas. 

Con frecuencia se oye decir: 
Adre se en vez de dirección, 
Amateur aficionado. 
AUaché (cuando se trala de un diplomático) - agre

gado, adjunto. 
Bebé - nene, 
Bitter 
Boudoú' 
Bouque! 

- am:ll'go. 
- camarín. 
- ramo, ramillete. 
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Brevet 
Calembolll' 
Canard 

PARTE TERCER.\ 

- patcnte. 
- equívoco. 
- pajarola. 

ClÚl'One - guía. 
CIOtlln - pallaso. 
Charge el' affail'es - encargarlo de negocios. 
DrJbut, etc. - esll'eno, clc. 
Demi-sflison - enll'cliempo. 
En-tout-crlS - paragüilas. 
Entre-cole - solomillo ó filele. 
Enveloppe - cubierla, sobee. 
GourlJZond - gol so. 
GOllrmandise - golosina. 
HOJ's-d'(f UV1'PS - enlrcmcsc 
lIutel de Ville - casa consí lOl'iaL ó de ayulll amICnlo . 
Illl1nbug - palraña, homb9· 
Laisse:::.-(aire - dejad hacer. 
Lunch - las once, mericnda. 
Nr;gligée (á la) - al dcsgaiec. 
Pardessus - ~obrelodo, gabán. 
Par ven u - acl\'cne lizo. 
Poul'boil'e - propina. 
Rende:::,-volls - cila. 
Sideboard - aparador. 
SOlt (moneda) - ueldo. 
Stemnf'1' - vapor (buque). 
Tableall.E vi¡;a,¡ts - cuarll'os vivos. 
Vis-a-vis - [¡'cnle á frenle. 

Cnando vemos (¡ne el diccionueio de la A.catlcffilu en 
~u cdicitm duodécima, y aun en olras anleriores, ha 
,I ~do cabida á voces exlranj l'a!> como las quc siguen, 
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hien podemos no desesperar de ver más adelanle admi

tidas con buen criterio olras muchas, para regocijo de 

los fieles adeptos que aman el progreso de nueslro 

idioma palrio . 
¿ Somos acaso 1ll10::; ogros que rechazamos todo lralo 

é inteligencia con Jos demús pueblo::; civilizado., y aun 

con los que no lo son? 
. Dios nos gua!'de ! Eso no sería propio de la época que 

alcanzamos, eso ::;eda retroceder á la barbarie. Con lOR 

.uno. , para ese cambio de ideas que redunda en bene

ficio mutuo; con los oll'os, para hacerles el ineRtimable 

hien de comunicades la luz esplendente de nuestra 

ei vilización cri liana. 
11é aqui algunas voce extranjeras á que se ha dado 

entrada en el diccionario académico : 

Ambigú, andriana, aI'l'Ul'l'UZ; 

Barricada (por li'inclzera ó parapeto), bamJó, bauprés, 

belitre, biberón, biftec, bol, bombón, bmó; 

Cabriolé, cane.'lÍ, clac, cli é, club, cok, complot con-

1ralor, COI' 'é, cotill6n, cupé; 

Chambra; 
Desabillé, dinlorno , ducha; 

Ecarté, edreJón, eperlano, escuyer. espilocho, esplfn. 

c"laroa, eslimbole, eslocafb ; 

Feldspalo, fiasco, Iilibole, filibuslero, flan, fricandó. 

fricasé' , 
GaruJn, ga ón (césped), gla é Y glasear, grancé. gri

seta, gro (lela de seda), en gl'OS (pOI' mayor), grumete; 

lIauLe, hulla, hurra; 
Jambodier' , 
Landgrave y landgraviato; 
Margrave y margravialo, mayone a (ww salsf[), 

mónises; 
Necc::;er, nomparell; 
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Persevante, peLimeLre, plaqué, 'P n]evi, pupilre, puré; 
Rail, revóh-er, ro], rosbif; 
SaboneLa, sal ifí, sumiller. 
Tard piache, Lénder, tílburi, toisón, lrincar y tl'in

qui , túnel; 
Ukase, uvaguemaeslre; 
Yagón, vivac ó vivaque. 

VI 

Agregaremos para cerrar unac:oIecn6n de olros térml
nos exlranjeros de los muchos que corren hoj en uso: 

Á la derniere, an righL, á oulrance, argent comptanl, 
arriere-pensée, an reyojl' ; 

Bambino, bar, beau mondc, ben LrovaLo, her 'agliere, 
bibelol, bis uit, bock, bon vi,-anL, bookmaker, brassel'je, 
bread:., brioche, BroLher J onaLhan, budgeL, bu ITeL ; 

Clipper, clubsman, comme jI faut, conullis voyageur, 
coup d'élal; 

Chalet, champignon, chas é-croí é, chef-d'muvre, 
chauvin, chauvinismo; 

DécaLir, demi-moncle, déplacé, desserL; 
En block, enfanL galé, enLClé; 
Flcineur, foreign office, free trader; 
Gamin, giboulées de Mar, gingerbeer, go ahead, good 

healt, grand monde, greve, grog, groom, guignole; 
HahiLué, haule nouveaulé, high-life, Bome-Rule ; 
lrredenta; Jack ó yaque, John Bull ; 
1\ ai ser y kaiserina, kronprinz; 
Landsturm, landweher, leader: 
MarionnelLe, mazagran, ménagerje, mise en scime; 
N uance ; ox-tail; 
Pain d'épice, paderre, vcluche, penny ó penique, pelil 

monde, pelit pois, pic-nic, pied-a-lerre, p]ai anLerie, 
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pone)", posLe reslanle, pot-pourr:', prenezgarde, pur sang; 

Ragout, rez-de-chaussée, r1 sole, rumsleack; 

Sans cérémonie, sans fa~on, schilling ó chelín, . e

creter, sclf-govemment, -' hop, skaLing -rink, sleeping

car, souycnir; 
Table-d'hULe, tcte-a-tete, ti voli, tour de force, Lraeas

:,;erie, lraele-union, Lroly, lurf, luUi frutLi, tuLLi quanti, 

Lullo revoluLo, Lúgane; 

Valel ele ehambre, valeL de pied, vendella. 

Wagon-lit, ~warr::tnt, warranlcd, waLer-dosel, wale)'

peoof. 
VII 

FHASES y ADAGlOS EXTnA~JEROS DE FRECUE~TE USO. 

ehi va piano va sano, ehi va sano va loolano. 

Lhi non sa nienle, non dubila di nienle. 

Di u el roon deoil. 
Dolce famienle . 

E pUl' si muove. 
llonesly is Lhe besl polic)'. 

llonni soíl qui mal y pense . 

Lasciale ogni speranza voi eh 'inlrale. 

nien n'esl beau que le "rai. 

'e non 6 vero, é l)cn Lrovalo. 

Thal is the que lion. 
Time i · mone)'. 
1'0 be 01' noL lo be. 

Toul est perdu, fors l'honneur. 

Convendría que nuestros diccionarios Irajeran como 

apéndice, un calálogo de las yoees exleanjcras cuyo uso 

eslá generalizado e;lre nosolros, a ' í como cn loJos los 

pueblos cultos 
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GALICISMOS 

I 

De 'de que nuesll'O in 'igne Baralt publicó u céJ bre 
Dircional'io de Galicismos, parece qUtl se ha levantado 
una secla furio 'a, que liene la manía de ver gal.icismos 
por tocla pndes; y sin ('nlrat' en más examen, fulmi
nan analema conlra voce ' que se conforman perfecta
menle al genio de nuestra lengua, y que á vece no 
s n 'ino lalinismo:> ó e:>pañoli mos rancio~, alguno. 
de ellos mu! buenos y dignos de tier reslaurados, lales 
como apartamiento por habilaci(ln, vivienua, cnmpol'tal' 
por lleyar en sí, entretenimiento por manutención, con
s rvación. Y lo más singular del ca o es que el propio 
Baralt incul'1'ió en galicismos en la mi 'ma obra en que 
]o~ lachaba, y aun en algunos de los mi 'mos tachados. 

Si la Academia hubiera de seguir el diclamen de 
eslo' galicó(obos lendda que eliminar del Diccional'io 
todas las voces que conliene anúloga ' al francés, que 
se cuentan por millares. 

Acaso sería más conveniente que no mosll'lÍsemo ' 
tanlo borror á las llamadas voces gálicas. ObSel'yemOS 
que gran l arte de las lachadas por Barall, quizá la 
milad de ella, figuran hoí en el diccionario de la _\.ca
demia; )' en la próxima edición aparecerún Hegum
menle alguna. olras. 

Pero, fijemos bien la inteligencia de las palabras. 
¿ Qué quiere decir galici mo? El diccionario castellano 
e 'lá 11 eno de palabras france. a ', y en cuanlo ti la aná
logas á las fralH.:esu:>, la canlidad de ellas que lenemos 
es inmen:a, como no podría menos de suceder, pues 
que Hon idioma congéneres. 
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Galicismo, pura nosotros, es lo propio y privativo de 

la lengua francesa, y que no lo es de la nue lra: pero á 

<l.quello que ea tan propio de la. una como de la otra, 

no puede en rigor diÍrse]e lal nombre. Algunos hai que 

SOn lalinismos, oLros arcaísmo ó antirjuismo , como 

Jos que mencionamos hace poco; pues e' de nolar que 

en su principio hahla más semejanza que ahora entre 

los dos idi oma:. 

Llamar ti éstos galicismos es una confu 'iún de ideas 

y de nnmLI'C's en que la limo amenle han incmrido 

aulores I1UeSll'OS mui docLos. 

En mlJchos ca OS, no decimo en lodos, puede hasla 

retorcer 'e el argumenLo ; pue preci amen le el hecho de 

cxi lir la YOZ en francés es un indicio de que sea buena 

y de que podamos u arJa lambién nosolros, pues que 

por razón de su origen y etimología no pertenece 

tanlo omo á los franceses. 

Creernos esto aplicable á voces corno las iguientes: 

Acarara!', apercibido ( n la acepción sem jante á 

advertido ), condolencio, constatar, chicana, elucubra

~i6n, etiqueta (por marbete ) , fa cículo, innuencia!', 

l!'rigaciún, noLahilichd, ojos inyectados, preLencioso, 

provisorio rango, suhvencionar, suciJio, su ceptible 

(en cierfa acepción), ler!'enos accidentados. 

En Isla:: corno en oLra. muchas anttlogas, podl'Ía mui 

hien decirse que son huenas y casliza , pue to que el 

fl'ancés la usa sin diflcullad. P aruuoja, dinín algunos; 

n1as oll'Os, al contrario, deducirán de ahí un argumenlo 

podero 'o. 
Díga enos, ¿el natural de cualquier país en que el 

-castellano sea el idioma natiyo, al oír alguna de e la. 

VoceR, no comprendertl perfectamenLe lo que se ha 

querido expresal'? ¿ Y no será e Lo una prueba decisiva tí. 

favor de ellas'? Si no lo fuere, poco le fallará para serlo . 
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Má puede aún decir e: la generalidad usa tales 
palabras como co a mui naLural, sin. o pechar ab~ol u
tamenle que sean prohibidas ni tengan nada de malo; 
y quedan .orprendido cuando por la primera vez se 
encuentran con un d6mine fJue le. hace la peregrina 
observación de que están hablando francés y no caste
llano. 

II 

Ahora, ' i se trata de los giL'O y loc.uciones, ya eso 
e: olra cosa : ahí sí difieren notablemenLe las clos len
gua , y en este punLo nada Lenemos que envidiar á la 
francesa. 

No digamos, enhorabuena, como ellos, v';sta baja por 
corLo de vista; á lo menos por ahora, que no sabemos 
si anclando el Li empo, Ilegne el día en que nue Lros 
tatantn ieLos crean convenienle adoplarlo: ó hien lo 
(lue creemos mús probable, puede suceder á la in. r a, 
que lo.' francese lo desechen y digan como hoi deci
mos nosolt'os, 

Dejérnm;lcs Lambi én sus biUeles dulces, su. bellos 
padre y ú"t!as madres, sus golpes de cai¡ón y de fusil, 
sus mi 'as baja; dej6mo ,1 s qu batan casas, que jue
guen comedias, que vean á ojos desnudos, que rueden 
dentro de sus equipajes, fJu ha,r¡an la cocina, y se la 
coman también con chimenea inclusa; dejémoslcs que 
toquen el dinero, pero (Iue no lo emb01 en; dejémo ,les 
Lodas e as cosa' y oLras mucha ' mui linda que tienen; 
que mientras tanto no olI'O nos bandearemos por acá 
como Dios nos ayude, 
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Sr::CCIÓX PfiDI EHA 

R E H A BILITACIÓN D E A N TICUADOS 

Multa. renn'lrentur qum j:'\m ccciJere. (Muchas voce~ 
que Jil perdieron ~u u!'o le reuov;lran). 

LJ un.t..clo. 

llace ya algún Liempo que e noLa en el púhlico 
cierta Lendencia ti revivir muchas voce que habían 
caído en de u o, y que de con iguiente constan en el 
Dic ionario con la nota de anticuadas. 

La Academia Espalíola con cúmdo e (a Lendencia, y 
cediendo acaso ella misma Ü SLl impul ' 0, adoptó desde 
la undécima ed.iciún d su Diccionario, la idea de su
primir Lal nota en muchas de la voces que de anterior 
la traían; pero, en nne!:ítl'O concepto, falla aún hacer 10 
mi mo con algunas oLra·. y como (luiera que con esto 
no 'e hace obligatorio el uso de estas yoces, nada se 
pi rde con quitarles el estigma ele anticuadas; pues 
quien no lo tenga por conveniente, no se yaldrá de 
ellas en su di CUI'SO. 

Cna de la: múltiple' manife laciones de una era de 
progreso, consi te en re taurar aquello que lo antece
sores mal aconsejadoR desechaeon. 

Don Rafael Jlaría Baralt, en Sll célebre Diccionario 
de GaLicismos, lamenta repetidas veces que hayan caído 
en desuso muchas voces, frase . y gil'O' que u.'aron 
nuestro antiguos, y que no han sido susLiluídos con 
nada mejor, pero ni aun siquiera equivalente. 
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171 PARTE CUARTA 

No falla quienes crean y entiendan que inl:Urrir en 
un antiqllismo es un pecalio mortal, digno de excomu
niún mayor, y pOL' lo tanlo se guanlan bien de usarlos; 
pero ni con mucho. En escritos cOlT~clos é ireepro
chablc1:l pueden usar, e anticuados; verdad es que esto, 
como lodas las cosas, licne 'us límites y se reeruiere 
discreci¡jn para no tl'rISpasar1os. 

En segl/ida presentaremos un catálogo de alguna, de 
las voces que apat'ecen toelada en la duodécima edición 
del diccionario académico con h nota de anticuados, y 
(lue, ú nuestro ver, COtWelH.lría rehabilitarla". 

Absurdid(ul. E. tan usado caHí como absurdo. 
Acar¡'efo. EH dicción lan buena como acarreo; además 

lenemos la frase hilo de acarl'eto, que es de uso cor
riente. 

Acatar. i no en lodas la, acepciones que lienen la 
nola de anlicuadas, en la egunda, y "obt'e todo en la 
Lercera conyendría quilársela.. 

Adu/::'ar. Como sinónimo de endul-:;ar aparece con la 
nota de anlicuado, y tan correcto eR el uno como el otro. 

Arlul'rir, ada tibIe, adllstión, adustivo. Cuanlo que es 
corrienle el adjetivo afine adusto. 

Adversi6n. 1\0 icndo anticuados adversm'io, advel' a
tivo, adversidad, adverso, Clnimadversi6n, no alcanzamos. 
por qué haya. de serlo adv('}'sión. 

Aterir. EH voz de uso corriente, y con la circun tan
cia Je que no tenemos oLra que exprese la mi ma idea. 

Aflir;ente. Refiriéndose á éste y oleos de lo llamado:" 
participios actiyo .. , que trae el Diccionario con la nola 
de anticuados, dice BaralL en el uyo de galici ~mos : 
t( Nu slro anli.,.uos eran mtÍs afeclo que nosotros á 
lo participios activos; y a .. ¡ usaron muchos que e lán 
hoj malamente olvidados. » V. Participios, pág. 21. 
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Estos conceptos son aplicables también ti absolvientl', 

bendiciente, GÍente, esciente é inciente, comprometiente. 

condllciente, conjúndient e, c.onsumiente, contrastante, 

converLiente, corrompiente, demulciente, enfermante. 

enseilante, gravante, laborante, nwllesciente, obedeciente, 

resol viente, sllrfliente, tUl'biante. 

Aflir. Creemo conveniente, no ólo suprimirle la 

nola de anticuado, sino también ampliar 6 ex:lender 

más su significación y u o. 

Ar;uojinoso. Ignoramo: por qué haya de ser anlicuada 

tilla voz correcta como ésta, y espre iva. 

i AllO! El Diccionario dice: « Interjección anl. que se 

usaba entre los rústicos para llamar e de lejos ». 

Sin ser nosotros mui antiguos, que digamos, puesto 

que vinimos al mundo por el afio veintiuno de e te siglu 

X1X, la hemos ído usar repelidas veces, y estaríamo!' 

por que se levantase la interdicción, áfin de que nue trus 

bueno rú ticos puedan eguir usando lan onora voz 

con la misma libertad que lo hacían sus mayores, cuan

do y como le plazca; que con e lo no ofenden á Dios, ni 

al prójimo, pero ni siquiera tÍ. la gramática. 

-Í/, por ot1'a cosa, lo demlÍs. A propó ita de e le voca

hlo dice Clemencín en su comental'ios al Quijole : 

« Es lá tima que se haya anticuado 1) ; Y en compro

baciún de su sentimiento lo u 6 él mi 'mo : « La hermo

sura y atractivos de las andaluzas en dI consí ten que 

en 10 blanco de la tez y en lo rubio de los cabellos. » 

Ailexación. Es lan u ado como anexión. Es forma aná

loga á laxación, que no e anticuado. 

Ansa, Es de u o coniente en el giro dar an a, por 

uar a idero; y lan a í es, que se encuentra usado por un 

lUoderno y correclí ¡mo e::.crilor colombiano, uon Marcu 

Fidel Suúrcz. (Estudios Gramaticales, Madriu, 188J, 

Pág. 249). 
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176 PARTE CUARTA 

Antejaz. Es tan bueno, y si bien se mira aun mejor 
que antija", puesto que va delanle de la faz, á su favol', 
y no en conlra de ella; y sabido es que ante signiftca 
ante ú delante, y anti es contra. 

Apartamiento. Aparece anlicuado en el sentido de 
habitación, vivienda. Creemos convenienle renovar el 
uso de esta palabra, en vez del appal'tement francés que 
se está propagando. V. Apartamiento en el G]osal'io. 

Arecel'. No iendo anticuado are/acción, parece que 
tampoco dcha serlo al'fCel'. 

Al'gén, argento. Siendo de u o corriente los derivados 
argentado, argentar, argentí(el'o, argentino y olros, nos 
parece que también pueden serlo los primilivos expre
sarlos. 

Arremueco. E lan usado como arrumaco. 
Aseguranza ó seguran:=a, y otros de igual termina

ción, como compm'an"a, presllran::.a, quitan::.a, remem
In'an::.a; a í como no ]0 son predominancia, temperan
cia y olros. 

Asola::.al'. Es tan conecto y u ual como sola::.ar. 
Atan'aya, Es voz de uso corriente, por lo m nos en 

algunos vaíses hispanos, cuando no en todo:;. V. Ta
J'I'aya en el Apéndice al Glosario. 

Atesar. E, tan coneelo como atiesar y aun quizá le 
aventaja. 

Atontecer. Voz de formación correcta igual á atontar. 
Lo mi mo puede decir e de en/ervorecer respeclo de 
en(ervori::;(l1', y mol/escer de mollir. 

Al1'aimiento. Dice Baralt que el uso ha daelo eH pros
cribir e ta clase de nomhl'e terminados en miento,. y 
que sin embargo, le parece que convendría conserva!' 
los que exislen, y rehabilitar Jos que fuesen anticuados. 
(Dice. de Galic. Perfeccionamiento). 

En caso igual están abuhamiento, castigamiento, co-
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bl'amienlo, compag1'namiento, complacimiento, CONO N /

pimiento, deleclamiento, ensayamiento, enyugamie7lil' . 
esparcimiento, execramiento, hinchamiento, inflamiento , 
levamiento, o bliqamiento , pedimiento , quemamiento, 
remedamie71to. 

Atristar. Vale tanLo como entristecer; y tristol' y tris
tura tan Lo como tl'iste:::.a. 

Avaute. e noLa marcada propensión á rehabilitar 
este yocablo. 

Ayuntar. Siendo corrienle yunta y ayuntamiento, 
parece que deben serlo también ayuntar y algunos de 
sus derivado y afines que trae el Diccionario con la 
nota. de anticuados, lales como adyuntivo, adyuntorio, 
enyuntm', desyunci?', desyzl71to. 

Barrial. Es dicción tan casliza y correcta, y de lanto 
uso como barrizal; aunque ésta sea más eufónica. 

Cadaiíal. No siendo anticuado cadaí"íero, no hai razón 
para que lo ea cadaiwl. 

Calculación. Se nola tendencia tí rehabilitar esta voz, 
a í como también otras de igual desinencia, tales como 
afrentaci,;n, afrontaci6n, eximici6n, postemaciún ó 

apostemación, pl'ecepción, rememb7'ación. 
Cm'dume ó cardumen. Son palabras de uso co

rriente y con la circunstancia de que no tenemos en el 
idioma ninguna otra que exprese lo que ellas. 

Catear. Difiere en su significado de catar, y de con
iguienle entrambos deben subsi tiro 

Cequia. Es más usado por la generalidad de los que 
hahlan el idioma que acequia, y creemos que tan buena 
es la una como la olra. 

Certitud. Nos parece forma tan buena como certeza; 
y acaso mús expresiva. 

Cincuentanario. En nuesLro concepto débesele qUl-
\'OCI~S NUEVAS. i '2 
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lárln. nola de anticuado, y agregar las demás acepcio
nes l:orrelalivamente con centenario. 

Cognombre, Cognominar. Cuanlo que no son anti
cuado . co:;namiento ni otras análogas. 

Calidó'. Siendo de uso corrienle el suslantivo coli
si6n, parece que deba serlo igualmente el verbo afine 
colidi/'. . 

Ca ludir . Siendo lambién de uso corriente el suslan
tivo colusión, parece que coludir no deba desecharse 
como anticuado. 

ConstringÍ1'. Es voz de mejor formación que constre
ñir, y no alcanzamos por qué haya de tenerse como 
anticuada : lo mismo elecimos de sus afines constl'ic
tura, constrÍ11imienlo. Obsérvese que constl'iccitJn, cons
t?'iclivo, const?'ictol' no son anlicuados; como tampoco lo 
son astringir, restringir. 

Deesa. Así corno son corrientes diablesa, alcaldesa y 
otras análogas. En caso igual eslán almi7'antesa, diosesa, 
p1'iol'esa, que también lienen la nota de anticuadas. 

Deficiencia . Cuanto que no lo e deficiente, ni eficien
cia y eficiente, ni sl/ficiencia y sufidente. 

Denwlcil', denutlciente. A, í como no lo es demul
cente. 

Dentecer. Es tan bueno como endentecer; abundan 
los ejemplos de verbos provenientes de sustantivos con 
anteposición de la partícula en ó sin ella, conservando 
igual valor. 

Descreencia. Dice don Rafael María Barall : « Tene
mos el vocablo anticuado, malamenle anticuado, por 
supuesto, descreencia. » 

Desguami7'. Nos parece que debe alternar libremente 
con desguarnece?'; así como tenemos gua7'7u'1' y guarne
cer. V. Empedemecerse. 
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Despr·opial'. Es lan correclo como e:rpl'opior, así 
Como decimos desheredar y exheredar. 

Desriscarse. Análogo á despeliarse, creemos que por 
ningún motivo debe llevar la nota de anticuacio. 

Empavorecer'. No sabemos por qué haya de traer la 
nola de anticuado, cuanto más que no lenemos nin
guna otra dicción que exprese la idea con tanta propiedad; 
dp pavorh' no le iguala. 

Empedel'necerse. Creemos conveniente que alterne 
libremente con empedernirse; así como guarnecer y 
guarnir, adormecer y adormiJ', d()spnlllmecel' y despnt/l
mil', y otros análogos. Cono.;idas son las yenlajas que 
ofrece esta diversidarl de formas. La una prouuce por 
10 regular verbos defectivos, completo:; la olra. 

Emppstar. Es tan correclo y corriente como apestar'; 
y aun algo difieren en su signillcados. 

Emprestar. Es tan correelo como prestar, y Liene 
udemüs en su abono que decimos corrientemente 
empréstito. V. DentecCl'. 

Ende. Con frecuencia oímos decir ende. por ende, lo 
cual nos indica que hai tendencia á rehabilitar este 
anticuado. 

Enescar y enyesca?'. Sienuo corriente yesca, yesquero 
y esquer'o, parece que no hai inconveniente para que lo 
sean también enescar yenypscor . 

. Enqorrar. Puesto que no lo son el sustantivo enqo"¡'f) 
ni el adjetivo engorroso. 

Enrubescer , Forma ¡métrica de enrubiar, que no 
e anticuado. 

Ensueiío. Lástima da ver e ta dicción con el estigma 
de anticuada. La encontramos bella, y además nos 
parece que es la que mejor traduce la réverie del francés. 
Don Andrés Bello la lISÓ gallardamente: 
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« Y luego dormirán, y n leda tropa 
ohl'e su cuna volarán ensllefíos, 

EnSllClio~ de oro, diáJanos risueños, 
Visiones que imitar no osó el pincel )l. 

Entredecir. Igual á intn'decil'; pueslo que tenemos 
entredicho lo mismo que interdiclw. 

Entregerir, Es análogo ú ent?'eme::.clm', que es de uso 
corriente. 

é'ntretpner, entretenimiento. Véan e eslas voces en el 
Glosario. 

Enyertar. ,iendo conienLe el su .. lanlivo yerto, buenu 
', ' que lo sea lambién el inflnilivo enyataJ'. 

Escribidor. El 11 . o ha rehabililado esLa voz. dándole 
un 'enLillo desprcLiyo semejante á escl'itor::suplo . Enll'e 
escribidor y escritor m lia una diferencia análoga á la 
de prosador y prosista. 

Especiosidad, pueslo que no es anticuado especioso. 
Exaudible, pxclluli,'. Voces correclas, (Iue no sabemos 

por qué no hayan de usarse libremenle. 
E,¡;ol'diar. Creemo. que debe quilársele la noLa de 

anticuado á exordiar, y dejársela á exordir. 
Expancimiento, expancirse, expandi1' . Así como. on 

corrientes expansirJn, e.¡;pansivo, e::cpansibilidad. 
Exub pral'. Pues lo qnc no lo son exuberancia ni exu

Del'(mte, ni lampoco ubürimo. 
Fe tival. El Diccionario ]0 trae como adjelivo anLi

cuado; mas como su. lanlivo e hoí de u o corriente. 
Finir. Es lan bueno como jinali:sal'; a í como ,r¡al'an

tir y .qaranti::,ar y Oll'OS análogos. Aquí viene repelit· lo 
que dijimos en empedemecel'se: conocida ' 00 las VCJl

lajas (fue ofrece esla diversidad de formas. La una pro
duce P01'}0 regular verbos defectivos, completos la olra . 

Además, es de observar que no son anticuados finible, 
finítimo, jinito é injinito. 
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Forceja1'. Es tan correeLo como forcejear. 
Flu:xibilidad, fluxible. Así como decimos f!U.ÚÓIJ. 

Gago. Véanse en el Glosario Gaguear, Gaguera. 
Grandificencia. Así como es corriente magnificencia. 

Son voces eufónicas. 
Habitud. Análogo á consuetud y otrJs. 
IJe?'vo?'i::,arse. No siendo anticuados Ilervor ll1 Iw'

V01'OSO. 

ln(licto. Así como no lo son aflicto ni conflicto. 
lnimicicia, úlimicísimo. Especialmente el último, 

como decimos amicísimo. 
Insc/'utable. Es forma tan buena como ine crulabü', ó 

aun quizú mejor. 
InsU1'gú·. ]~ s tan hueno como ins1/1'J'eccionaJ'. E:;la 

diversidad ele formas, ya lo hemo dicho, tiene su' 
:renlajas; cuanto más que usamos insU?'gente a í como 
mSlll'l'ecto. 

hHlsado. Es lan correclo como inusitado. 
Jurispericia. Siendo c rrienle jurisperito, es lógico 

que lo sea también jurispericia. 
Justedad. Justeza. « • uesLro antiguos usaron ya este 

vocablo Uu teza ), y lambién su sinónimo justedad en el 
sentido de precisiún, exaclitud : lo adecuado, lo con
gruente en el pensar, en el decir: afinación, concierto 
en el tocar, en el cantar; igualdad ó correspondencia 
jusla de las cosas; y también la calidad de justo. 

II Es una láslima que semejanle nombre se haya anti
cuado, y tengo para mí que haría un scnicio ú la len
gua el que le restableciera, no ya bajo la fOfma de 
JUSTEZA (demasiado parevida ú la francesa justesse) sino 
bajo la forma JUSTEDAD, diciendo, v. gr. 

« No hai verdauel'o talento Slll Justedad, como no 
hay veruadera jovialidad sin decencia. » 

« Ellcgílimo ingenio consiste en la justedad del con-
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cepto, y en la claridad y 'elegancia de la expresll1n. » 

« La JUSTEDAD del entendimiento, ruando va acom
pañada de la JUSTEDAD del alma, constituyen el ingenio 
verdadero. » 

» No sé si me engaño; pero me parece dificil expresar 
los conceptos añtcriores con más brevedad, precisión y 
tersura. » (BARALT, Dice. de Galz"cismos). 

La circunstancia de que sea parecida á la francesa 
justesse no es razón, en nuestro concepto, pero ni 
siquiera un argumento, para no rehabilitar la forma 
justeza. ecesarío sería para ello aducir olras más 
sólidas. 

Lanterna. Tiene la nota de anticuado, y es mús con
forme á su origen latino que linterna, de uso corriente. 

Letargía. Es tan correcto y usual como letargo . 
Al aletía. No alcanzamos por quémoli YO se haya puesto 

á esla voz el estigma de anticuada. 
ObNgativo. Difiere en su significado de obligatorio, 

y es conveniente que entrambos exislan. 
Odorato, odoratísúno. Así como odorífero es de uso 

corriente, parece que no debe haber dificultad para 
que lo sean también odorato, odoratísimo; además 
tenemos inodoro. Esto sin perj uicio de olorosísimo. 

07'natísimo. Nos parece que mui bien puede usarse 
libremente; sin perj uicio de que se diga también orna
disimo. Este superlativo, lo mismo que odoratisimo, son 
análogos á memoratísimo, temperatísimo, que no tienen 
la nota de anticuados. 

Pecatl'iz Así como son corrientes otras muchas en 
triz : dil'ect1'iz, dominatriz, ele e tri::;, emperatri::;. El uso 
acepta hoí fácilmente femeninos en esta terminación. 

pósteramente. Cuando no es anticuado prep6stera
mente. 

ProdiLor , pl'odiL01'io. Desearíamos que se nos dijese 
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por qué razón han de lle\'ar estas voces el estigma de 
anticuadas. 

Punú', punid01', Así como decimos corrientemente 
punible, punición, punitivo. 

Ramada Es dicción tan correcla y tan usada como 
emaJnada; así como lambién se dice palizada y em
pali::;ada. 

Reciedumbre. No siéndolo cel'tidumb1'e, dulcedumbre, 
salsedumbre y olros anílogos. 

Re(eccionar. Puesto que no son anticuados refección 
ni 1·('(ectol'io. 

Reina::go. Así como son corrientes cacica:;go, prio
J'az!J0 y otros varios. En caso igual están consula:;go y 
patrial'ca::;go, 

Remembranza, 1'emembral', l'emembraci6n. V. Asegu
I'an:::.a y Calculación. 

Resul'gú·. Es un compuesto de la partícula re y el verbo 
SUl'(jil', que creemos pueda usar e libremente, aun sin 
que existiera en el Diccionario. 

Reto1'czjal', 1'etOl'Cljo, 1'etorczj6n. No tienen la nota de 
anticuados 1'et01'tijo ni 1'etortijón, formas menos co
n'celas que aquéllas. 

Así como también la liene estm'cijón y no torcij6n, 
tan buena la una como la otra. 

Sapiencia, sapiencial, Cuanto que no son anticuados 
sapiente ni sapientísimo. 

Sepeli1', No tcniendo el sustantivo sepelio la nota de 
a.nlicuado, parece quc tampoco deba tenerla el infini
t!Vo sepeli/'o 

. Siquie1'. i o siendo anticuados cualquíe1', quienquier, 
nI doquier, lampoco debe serlo siquie1" 

Sonrugirse. Es un verbo perfectamente compuesto de 
la parlícula son y de rugirse, y por lo tanto creemos 
que pueda usarse libremente. 
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TangÍ1'. Así como decimos corrientemenle tangente, 
tangible, tangidera, parece que Je igual modo pueda 
usarse tangir. 

Temperado. Nos arlmira que esta palabra traiga la 
nola de anticuada lo mismo que últemperado, y más 
cuando no la liene el superlativo tempeTatisimo. 

Tcnuo ,nua. Que los adjelivos tengan dos termina
ciones nos parece una excelencia, por esta razón 
creemos conveniente el u o de tenuo y tenl.la " esto sin 
perjuicio de decir lambién tmue. Decimos ingenuo, 
nua, continuo, ?lua. Esla diversidad de terminaciones 
para el masculino y el femenino es perfección y 
elegancia. 

T7'asnieto. No iendo anticuado trasabuelo, no yemos 
la razún pOl' qué haya de serlo trasnieto. ¿ No decimos 
trasanteayel' y trasmmiana? V. T¡'asnieto en las Recli
ficaciones. 

Tusa/'. Es tan correcLo como atusar, y quizá es pre
ferido en el uso común. Abundan en la lengua ejemplos 
de voces que se escriben indísl ¡nlamenle con ó sin el 
prefijo a, sin variar Je significado. 

Zuzar. Es Lan correclo y usual como a:::;uzar. 
V. Tusar. 

y oLras muchas dicciones que en verdad ignorarnos 
por qué bayan de llevar el esligma de antlGuadas. En 
las que siguen, por ejemplo, nos pregunlamos ¿ Oué 
fin e habrá propueslo en ello la Academia? 

Abaldonar. 
Abuhado. 
Alauda yaloela, varianles de alondra. 
Barajuslar, no siéndolo desbm·ajustm'. 
Comblezado y comblezo, no siéndolo combleza . 
.conLraír. 
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Crüeleza, crüeza, crúo, formas propia para el len-

guaje poético. 
DesplLlsarsc, análogo á desalm'se, 

Dio o, uiosa. 
Exidio. 
Exicíal, exilio. 
Fallidel'O. 
Frigerativo, no siéndolo l'e!l·igel'ativo. 

Godesco, igual á gociano. 
Gro eelad, a i como justedad. 

Guayar, guayadero. 
llal>illado, habillamiento, cuanto que no 10 es 

desaúillé. 
Ilerropea, herropeado, igual á jerroppa y rtl'l'oppa. 

que no son anticuados. V. Arroppa en la Reclifica

ciones. 
llerrugiento. 
Bí palo, igual á hispalmse. 

IJispanensc, igual á hispano. 

Bohacho, cuando no lo es lwbach6n. 

llullO'a rina, forma más correcta que hongarina y 

an.r¡uarina, que no son anticuados. V. Anguarina en 

las RecLifaciones. 
Inofenso, simélrico de indejenso. 
Laborar, laboranle. 
Lacticíneo, igual á lácteo. 
Lavándula. 
!)résler. 
Promi ión. 
Pugnaz. 
PungenLivo. 
Sorce (ratón pequeJi.o). 
Turbieza, turbioso. 
U lLriz , y no lo es inulto. 
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Algunos hai. por la inversa, que no tienen la noLa de 
anticuaüos, y que en nueslro concepto convendría 
ponérsela. 

Tales como: cuadrúpeüe, ducienLos, lessuesLe, leste, 
noruesle, norouestear, setenario, setenio, seteno, se
lenlrional, setiembre, sétimo, suduesle, uesnorueste, 
uessudueste, ueste. 

SECCIÓN SEGUND .\ 

RECTIFICACIONES 

Arduo empeño es para nosotros esto de seJ1alar 
errores y hacer correcciones direclas y terminantes al 
diccionario autorizado que lenemos de la lengua. No 
es sino con temor que acometernos la empresa, alen
tados por el testimonio de nueslra conciencia, y con
fiados en la esperanza de que se harú justicia á la sin
ceridad de nuestras intenciones. 

Se nos figura que muchas de las incorrecciones que 
se han generalizado, provienen de errores 6 descuidos 
en que involuntariamente 6 sin que fuera de hecho pen
sado, incurrieron algunos buenos escritores, y á veces 
quizás no ellos sino sos copislas impresores ó editores; 
y luego el crédito y la reputación de tales autores 
indujo ú. otros á seguir en el error, y de ahí el que la 
Academia los acogiese. 

EnLraremo , pues, en materia, ciñéndonos á breves 
indicaciones, 

En diferentes partes de esta obra se encuentran seña
ladas diversas correcciones, relativas al asunto especial 
que en cada una de eUas se trata. 
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RECTIFICACIONES VARIA~ 

Anguarina. Nos parece que sería mejor suprimirlo, y 
dejar s610 honga1'úw (¡ lllt71f)al'ina, que son las formas 
CorTeclas como derivadas de llungría. 

Aperitivo. Quizá convendda suprimirle la acepci6n : 
«Que sirve para abl'ir el apelito» ; y agregarla á apetitivo. 

Arrendador. Después de dar su definición: « Pel'sona 
(Iue da en arrendamienlo alguna cosa», agl'ega : arren
datario. Parécenos conveniente que se suprimiese esla 
última parle. 

A7'1'opea. Valdría mejor uprimirlo y dejar ferropea 
6 herropea, que son más correctos, 

i Bah! Es una conlracción de va ah, por lo cual 
debiera ser vah 6 vaah. 

Bel'lnejo, berme1l6n. Se deriyan de vermes que proviene 
del lalino vermis, por lo cual debieran ser vermejo, ver
mellón. 

Bochorno. Es análogo tÍ. vulturno, que proviene del 
la Lino VUltltl'l111S, por lo cual debiera ser vochorno. 

Calidoscopio. Sería mejor caleidoscopio. _\sí con la en 
la undécima edición Jel Diccionario, y así lo trae la 
gl'amálica de la Academia, edición de 1885. 

Catalejo. Lo C01'1'ecto es catalejos pam enlrambos 
números, Es inconcebible cómo ha incurrido y reincidido 
la Academia en errOl' tan garrafal. 

Celebro. Sería conveniente suprimir esla YOZ como 
equivalente de cerebro. 

CerniJ'. La duodécima edición del Diccionario presenta 
cemir como igual á cemel' : aceplado esLo debiera lraer 
también á verti" como i"'uaI á verter; mas nueslra opi-. o 
~lón es que sería mejor prescindir de entrambos, de-
Jando sólo cerner y vertcl'. l\'óle e que ni la gramática de 
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la Academia, ni otra ninguna, que sepamos, determina 
cutÍl sra la conjugación de cernú', como verbo irregular. 

Cidracayole. En nuesLro concepto esla voz debiera 
suprimLrse y dejar ólo chilacayote, pues aquel cidra no 
es nuís que una corrupción de chila. Chilacayote es un 
nomhre compuesto, ele origen indígeM mejicano en
Lrambos elementos; y la planta así llamada nada tiene 
que hacer con la cidra, que es oLea lotalmenle distinla. 

Convergfr. Trae el Diccionario convergel' y conver.r/Í1', 
y s(¡]o divel'gi1' : parece consecuente que dehiera traer 
también diverger, eS bien uprimit' converger. Es de no
tarse que el uso prefiere decididamente la forma con
vergír. 

Cuaderna. En este artículo se lee « pareja Je cuatro» ; 
mm, parece que pareja sólo puede referÍl'se á un pm', ó 
sea á dos. 

Cuyo . En el Diccionario se encuenLra. repetida ' veces 
mal usada esta voz, aLenlo á que es un relativo posesivo 
y no simplemenle lo primero. Véase n las definiciones 
de elipsf', helioscopio, IlOl'ca, marinero. 

CIUlZ'¡n. Después de dar la definici6n exacta de esta 
voz, agecga el Diccionario, como un peruanismo, 
picador; y en chalanear, reincide y reÍlera la espe(;ie. 
Esto es autorizar un uso vulgar y vicio o, que dehe 
rechazarse por incompal.ible con la analogía y pro
piedad de las voces. 

Daguerrotipo. Debe el' daguerreotipo, y así en sus 
derivados, como los trae la undécima edici6n del Dicóo
nano. 

Décimoctavo, décimocuarto, décimonono ó décimo
noveno, décúnoquinto, décimoséptimo, décimosexto, déci
motel'cio. 

Así los trae el diccionario de la Academia; y ti 
nuestro ver esto es defectuoso. 
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Tale combinaciones no son voces compuesla', ni 
pueden someterse á las leyes (le tales por ningún res
peclo. úlo 'on yuxtapo iciones frases que deben 
e cribirse separados los elementos de que constan, así: 
décimo octavo, décimo cuarto, etc; de la misma manera 
(lue e hac con los demiÍs numerales ordinale de vi
rJés7'mo primero en adelante. 

Como principio gener'al, puede establecerse que, 
cuando el primer elemento es un esdrújulo, no se forma 
compueslo ino yustaposición ; y así]o yernos en Espí
ritu-Santo, cÚ/Na-morbo y oLras. 

Voces COll1I>LlC ' tas en eslas condiciones presentan em
barazo mil para la formaci6n de lo plurales y de los 
femenino, así como también pam la acentuación; 
y lodos e tos inconveni ntes quedan obviados al decla
rarlos yuxtaposicione , pues entonces cada uno de 105 

elemenlos llevará el género número y acenluuciún que 
separadamenle le cone. panda. 

Comprueba lo que a.ntecede la di orc1ancia qlle se 
nola en el mismo Diccional'Ío, pues á la ,"ez que en u 
lugar alfabético da á eslas voces los femenino ' décimo
tercia, y a í ha ta décimonovena, en la numeración de 
la letra de la L á la P dice décimaterGÍa á décima
novena . 
. También al numerar las letras gL'iegas ?1y, xy, pi, 1'!ZO, 

SlrJna, tau, u a de iguales formas femenina. 
Es de observar que el Diccionario no trae décimo pri

mero ó décimo primo, ni décimo segundo, sino sólo 
undécimo y duodécimo; aunque é los sean preferibles, 
creemos que no está vedado usar igualmente aquéllos. 

Falta también en el Diccionario la variante décimo 
tel'cero, forma tan correcta como décimo tercio, y que e 
encuentra, no obstante en el mismo Diccionario, en la 
definición dI:: Ny. 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



11)0 PARTE CUARTA 

Décimanovena . Trae también el Diccionario esta voz 
como suslantivo sígnificamlo « Uno dc los regí tro ele 
trompeLería del órgano». Aqul es igualmente una yux
taposición, pero de olra especie, que sería lmcno escri
bir interponiendo el guión décima-novena. 

Defácile. ¡Creemos quc sería mús propio disolver e te 
compueslo y uecir de fácile. 

Defacto. Nos parece que también sería mejor de facto. 
Dilución. « Acción y efecto ele diluír ó diluirse (pri

mer artículo) ». En este sentido pal'cce que sería mcjor 
rliluición; a í como decimos circuición por la acción y 
efecto ele Cil' uir . Ademá falla diluitivo . 

En cinta. El Diccionario, eluodécima edición, lo trae 
escrito separado en cinta; mas en la undécima e taba 
unido formando un compuesto encinta, con e la ddi
nición : « Adjetivo que sólo ti ne uso en la significación 
de la mujer preñada » ; y á mayor abundamiento en el 
renglón cinta hace la siguiente ad\"el'Lencia : « En cinta, 
locución impropia, usada por algunos e critore/;; en 
lugar del adjeLivo encinta» . 

En nuesll'O concepto aquí ha dado un saltoat1'ds la 
Academia, pues la forma compue ta e má' correcta y 
gramatical qu la Ira e. Encinta etimológicamente equi
vale á inceíiida, y su plural es encintas. 

Eneágono. Lo conecLo, de acuerdo con u etimología 
griega, es ennéngono; a í como también enneagonal y 
enneasílabo, que fallan en el Diccionario. 

Exaedro. Exágono. Exámetro. Y también trae el 
Diccionario hexaedro, hexágono, hexámetro, que son las 
formas correeLas; las primeras debieran suprimirse. 

Floresta. En las dos primeras acepciones debe decirse 
foresta, asi como decimos forestal; en la última está 
bien floresta. La primeras provienen del latín f07'is, 
fuera; y la última de flo/'. Llamar floresta á la fotesta es 
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UH desatino que ha provenido de imaginarlo un deri
vado de (lOI'. 

Franco. « Moneda de Francia que equivale á 9~j eón
tünos de pesela. » Eso era así antes; mas hoi la peseta 
es exactamente igual al franco. 

Galón. « Equivale con corta diferencia á cuatro litros 
y medio ». Es mucho menos, quizá s610 cuatro botellas 
y media. 

Gallera. Sería convenienle quitarle la nota de provin
cial de Filipinas que trae en el Diccionario. 

Bueno seria también agregar en el Diccionario la voz 
gallero, que designa el j ugadol' de gallos, ú el aficionado 
á esle juego. 

Gante. Di.ce que es ci.udad de llolanda, cuando es de 
Bélgica. 

Gas. Cosa extraña es que siendo los ca tellanos tan 
afectos á la z hayan escriLo gas, cuando los france es y 
otros dicen gaz. 

Gaucho. « ••••• de Buenos Aires y de la Confederación 
Argentina. » Buenos Aires es parte de la Confederación 
Argentina. 

Guante. En esta dicción aparecen las frases « calzar e 
y descalzarse los guantes ». Cal:sar sólo puede aplicarse 
reclamen te en lo que se refiera á los pies, como cal:;arse 
los bOlines, las medias, las espuelas; también se elice un 
ave cal~ada de la que tiene plumas en los pies; de con
siguiente, cal:sa¡'se y descal::arse los guantes parece un 
Uso impropio, Mejor será decir enguanlarse y desen
guantarse : el Diccionario trae lo primero, pero no lo 
ultimo. Eslo sin perjuicio de poder decir igualmente 
pone/'se y quitarse los guantes. 

También en cal:ar dice el Diccionario : « tratándose 
de guantes, espuelas, eLe. ponerlos ». 

Guardilla. Debiera suprimírsele la acepción equiya-
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lenle á buhcu'clilta, pues esto no es más que una co

rrupción vulgar. 
Hallaca. Varias dudas e nos ocurren acerca de esLa 

palabra. 
¿ ProvendriL de origen árabe como lo insinúa, aunque 

con duda, el Diccionario. Ni Dozy ni Eguílaz la Lmen 

en sus Glosarios. 
j. No vendrá más bien de la voz ajiaco ? .. y en e te 

caso ¿ no debiera escribirse ayaca? Si no nos engafía la 

memoria así lo ha dicho en Caracas el iluslrado filólogo 

dodor Adolfo ErnsL. 
llenequén. Nunca hemos oído decir sino heniquén, 

aspirándose la h. En Venezuela no se dice ni se escribe 

sino jeniquén. 
Icaco. Debe ser hicaco, pue lo que vulgarmente se 

dice jicaco. 
In/estrll'. Debe suprimír~ ele la primera acepción que 

el ice « inficionar, apestar», pues lal acepción corresponde 

á úl/ectar. 
Kepis. Lo correcto es kepi para el 'ingular y k"pis 

para el plural. 
Lrmgüedoc. E mejor decir languedoc, ó i no, la 

fease. len.qua de oc. 
Letra dominical. « Le17'a dominical, una de las siele 

primeras del alfabelo, etc. » Eso era esacto anliguamente 

cuando no se conlaba la Cll como una leLra en nue lro 

alfabeto, mas hoí es nece ario hacer o. la adverlencia. 

Li,qnito. En la definiciún de esta voz se lee negro 

oscw'o. Suprímase el oscuro. 

Lin6n. Es un derivado de lino, y significa una lela de 

algodón, lo cual es impropio. Los franceses con mejor 

acuerdo no dan esLe nombro ino á una Lela de lino. 

Malojo. Lo trae el Diccionario, duodécima edición, 

en el suplemenLo corno provincial de Venezuela, con 
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esla deJ]nición : « Planla del maíz, que, por no dar frulo 
ó por no llegar éste ti sazón, sólo sirve para pasto de 
caballerías» . 

Ocune ob el'var primero, que esla voz es usada no 
sólo en Venezuela, ~ino lambién en Colombia y olros 
raise de ~\mérica : en la i la de Cuba dicen maloja. 

Por olra parle, la definición mencionada es defec
tuosa, pues malojo se llama la planla del maíz, que 
embrada de una manera especial, no da frulo y sólo 

sirve para pa lo de caballerías. 
Ademüs ¿ no será ésla una nueva acepción, elidida 

la Iz, del malhojo que consla n el cuerpo del mi mo 
Diccionario? Don E leban Picbardo en el suyo de 
Cubani 'mos así lo indica. 

Malvavisco. Así aparece en su lugar alfabético; mas 
en la deOnicir'in de acatia como lambién en la de altea 
se lee malcabi ca, que e ' lo coneclo. 

Mallorca, maltol'qwJs, mallorquina. Como derivados 
de mayal' debieran escribirse con .1/. El Diccionario trae 
asi el uer1 vado mayólica. 

Menjuí. Debiera sl1primirsú por incorrecto, dejando 
¡¡olo benjuí. 

Monises. El Diccionario da esta forma como plural 
omilicndo su singular monú, que cs Lambién u aUD. 
Ademüs hai quc achcrlir que como se pronuncia s 
monis, y de consiguienle el plural es mónises. 

Dicha "oz no proviene del francé monnaie, como 
dice el. Diccionario, sino del inglés money. 

Napoleón. « jloneda francesa de plata de cinco fran
cos, qne equivale ú cuall'O peseLa y etenlicinco cénli
Ulos de E paiía». Observaci6n allLÍloga ti la que se hizo 
en franco: un napoleón e: igual ¡í cinco peselas d boi. 

Ove,'o ú hovero. Debe decirse /tObero, por provenir 
del árabe /tOóel'i. ~\demjs, como generalmente se rro~ 

\'OCE~ l\rE\AS, 13 
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nun 'iajobero, creemo::; que sea aceplable también esta 
forma, así como decimo haca y jaca. 

Paya '0. Creemos que deLiera suprimirse, y dejar sólo 
pallasa, que es la forma correcta y conforme con la eLimo
logía del italiano pagüaccio que le da el Diccionario. 

Pitiminí. Lo correcto ('s petimi71í. V. Pitipz'é. 
Pitipié. Lo correcto; es petipié, así como decimos 

peticano, peticanoll, petimetre, petipie::;a. 
Potra. Por potranca. Yaldl'ia mejor suprimir á potra 

esla significación. 
Sabihondo, sabilwnde::;. En la undécima ediciún Jice 

el diccionario de la Academia sabiondo, saúio71r!pz, 
que son lus formas con'eelas; pues no son compuestos 
de saúio y hondo ú honde::" como lo aparenlan, sino 
derivados por el eslilo Je úutiondo, hediondo, li"ondo, 
y otros semejanLes flue liene el idioma. 

Soco de noche. Lo que así llama el Di ccionario sería. 
má. propio nombrarlo srtco de vi((je. Cmioso es que los 
[['[tnces!!:> hayan incurrido en el mi mo de propósilo que 
nosoLI'Os. 

Sandulty({. lIai en esla voz cierta cadencia imitali"a 
que parece requerir la pronunciación earaclerí::;lica de 
In. ::; casLo llalla. 

Salltasulllú/'wn. Creemos llLle dehe C()Jl el'yarse en su 
furma cOrl'eda latina sanctasanctúl'wn. 

Santelmo. Es lo cOl'roelo y así aparece en su lugar 
alfabético; mas en las ueIlniclones u' cástol', (uego, 
/te/enr[ y lneteOJ'fl tie lee San Telmo. (lJllr'lmo ó sea Sant
Elmo, es síncopa () COl'l'U pelón ue San El asma; peru 
no existe ning'ún San Telmo. Es lan incoLTeclo como 
si dijél'llnlUS .'ian l'ia(fo en "cz de Srmtilf!Jo . 

. ""ardanés. l'Ialul'al uc Cenlat1a, comarca ele Calaluña.; 
dpbicl'a s 'r ::,aJ'danés, pues la e elel primilivo es conver
liLle en =, no cn s. 
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Sardo. Nulu mI de CerdeI1a. éU lIalia; .lebería ser 
:;,aJ'do, por la razón indicada en sardanés. 

Sirguero. Dehe ser i/guera . así cumo jilguero. 
Solidm'idad. Sería más correclu o lid(f¡'iedad. 
Sopalanda . Debiera suprimll'se e::,La cOlTupLela y 

dejar s6]0 hopa/anda, que es la forma correcta. 
Tacamaca. Creemos (11.,1e debe escribiese tacamahaca, 

pues generalmente se pl'onuncia aspirúndose la h, taca
majaca. 

Torvisco. Así aparece n su lu~ar alfabéLico; mas en 
la definición de pega (tercer arlículo) dice torbisco, (lue 
es la forma coneeLa. 

Tosegoso. En esLe adjetivo remile el Diccionario ¡i 
tosigoso, segundo arLículo; el cual aparece con esla 
definiciGn : « El que padece los, fatiga y opre 1(1l} de 
pecho )l. 

Parece convenienle suprimir e le tosigoso, segundo 
artículo y el jar ólo tosegoso, como derivado de tos con 
la definición expresada; y to 'igoso (primer arLículo, que 
el'Ía enlonces único ), como derivado de tú 'igo. (;on la 

definición (lue lrae : « En venenado, empon.wiíadú » . 

Tra 'nieto. « Tere r nielo ó talaranieto », dice el Dic
cionario ; pero siendo lra 'abuelo equivalenle á bisabuelo, 
lH\rece que trasnieto deba sel' lo mismu (lue bisnieto. 
V. l'ra nieto en los AnLi ·wl.dos rebabiliLabJes. 

Vandola. E le yocablo así como la frase en vandolas 
ueben :uprimir e por incorreclos orLográficamenLe; y 
dejar sólo bandola y en bandolas. 

Ohséryese que e dice a ¡mismo ele acuel'l.lo con el 
Diccionario a1'1'iol' en ballda, arrm' la banda, esta/' en 
{¡anda, cel'l'{{I'S(, IÍ la lJanr/([ , elc. 

VaSCllenCf'. 1\"0 sabemo::; por qu~ uo ba ' (1 de escriLir'e 
'lJGScuense, así cumo atenieJlse, p((l'i 'iense y lodos los 
demtí anúlogos en ense ó iense. 
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Vedzj'a. Esla VOZ no e. 1110 una variante de vedejrl Ó 

rJlledej((, de consiguiente, debe suprimírsele la 'egunda 
acepción que trae en el diccionario de la Academia, 
duodécima edición, en (iue la confunue con vNija; voz 
ésta que tiene origen y ::;ignificación mui dislinlo . , como 
que vi 'ne dcllaLin vúilia que sigllificalas partes viriles. 

En la dicción enverltjal'se no se ha incurrido en el error 

que señalamos. 
Zi:;i;:;ia ó Cizi(jitl. La orLogmfía correcLa de esLa "Oi, 

según su etimología griega, es si;;igia, y así la escl'ibrn 
lo .' franceses. 

Tenemo. en el Diccionario algunas voces repetida dos 
y !luí vece. con ligera ' varianles de forma. , que quizá 
Heria convenienLe supl'imi[' algLlnas de ellas, por inútiles 
é inu.'iLadas, y aun lambién d fccluosaH. 

Ya hemu::l seiialauo mllcha .. en e ' le sentido, como 
puede ver 'e en anf/uarino, ol'l'opea , cidl'{{cayote, exrredl'o, 

e.cúf/ono, exámetl'o, gUCll'dit/a, payaso, sopalanda, van
dolfl y olra~. 

En caso igual e encuenlran la::; siguienles : 

Azofaifa, azofeifa, azufaifa, awfeifa . 

Azo[aifo, azofeifo, azufaifo, aznfeifo. 

Cuchamarin, cachemarín. quechemarin. El úllimo es 
el corre(·to. 

Caflaheja, caiiajclga, cañaeeja. 

Cauuhcr1a, cañahicrla, cañerla. 

Ca abe, ca::;ave, cazabc. ¿ Por lJué no agregarían laI1l~ 
hién C{I;:,ave para que la colección fuera completa? 

Ca imir, ca. imira, ca.,imiro. El primero es el usado 
generalmenle. 

EH ea, elísea; elisio, elisia. Debieran :luprimil'se los 
últimos. 
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Fréjol, fríjol. frísol, fl'isll(,lo, fa éol0, füsol. pésol. 
:\laravcdí, maravclino, morabelino, morbí, morbidil. 

moravedí, mor¡wedín, !llol'[t\'irlí. 
Moaré, llluill'é, mue, muer. 
Níspero, néspera. 
'íspola, niésprra, niéspola. 

Óleo, olio. Debiera suprimirse el ú!Limo. 
Saltabanco, saltabancos, alLacmballl:O, saltaemban

cos, sallimbnnco, sallimbanqui. Eslaríamos POl' dcjl1r 
R(jlo el último. 

HElIJSLONES QUE F1LT.\:'I. 

En adil' l' mile á (tdir ltl l/Nene/a, y cn hcrcncia 11') 

se encuentra tal. En la undécima edici('¡ll se halla. 
En albo(jftlla remite ti ((vogalla y rsla no se encuen

tra; pero si en la ediciún undécima. 
En di'pl(/cel' remite ti cle.:plflceJ', sin expresar si es al 

primero ó al segundo artículo de éste. 
En juncir dice ltl1rir Ú !}ul1cir, y cste úlLimo no . r. 

cncllcntra., sino yuur¡ú. 
En mojerrl dice mostellar scO'unuo artículo, y no e 

cncllcn lra lal . 

En s(//'grdf'.lJún rcmile á halcón, y ahi e cncu 111m 
I¡fllc/Jn sOl'galeyón, que o: lo cOlTrcLo. 

En semítico remite ti l{'l/gua semítiCfl, y no se encuen
b'a tal. 

At({lvin({, e tú anles de a{alll~al' debíen!lo sor después, 

(¡a!apu!Juel'(I, o"ltí anles dc galápago . 
. PigiLOI'([CÚJn, e. tú en su lugar, y rcpelido después de 

lJ1fjno¡'((1' . 
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Rabillo, esl(L malamente anles de J'(ibido, y vuelve tÍ. 

encontrarse 1.'11 su lugar correspondiente con otra 
accpciún. 

Salsi(í, está en su lugar correspondiente, y también 
aparece entre solír y srdisz]JCin. Además en el primero 
I.'xpresaJo agrega algo que no dice en el segundo. 

MulliLud de olrns observaciones y correcciones se DOS 

ocurren ('n diversos senlidos : tales como en cuanLo tí. 
las definiciones y en cuanlo ú la' etimologías; peto el 
ali nto y 1 vagar no nos alcanza ya paro. tanlo , yeso 
sería el cuento ele Ilunca acabar. Ademús tal empr sa nos 
apartaría, en cierto morlo , del plan y objeto principal de 
nuesLra obra. 

ACE TTUACIÓX 

1 

El Diccionario, edición duodécima, lme sin acentuar 
mnchas voces que debieran estarlo. Tales como las 
siguienles : 

Cont/'{/Í/', desleír, embflíl', en[reíl', (oíl' , (reír y sus 
compul' los re/reí/' y sO(l'Cí/', oír y sus compuestos en
¿reoír y trasoír, reí/' y sus compuestos Iw::;merreí,' y 
S01UeZ1' ; 

Construír, lmíl' y demá inflni ti vo terminados en 
uf,'; excepto de(uíl' y des/alr que trae bien accntuauo' ; 

Conrjl'uísmo, confll'uísta, deísmo, deíst{( ; 
Creíble é inc/'píble, dpstruíble, esleíMe, inconstruíble, 

¡,eíble; 
Fe/rlllt, gesoll'e1Ít; así como dice ccsolfaúl. 
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Falla igualmente el acento en rtquél, rlqué/lrl; ése, esa 
y sus plural '~, en cierlos ca:-;os. 

CÚ!Jo, CÚ!J({ y sus plurales, en (;iel'los casos. 
Ntis en señal de d ignidacl. 
SrJlo adverbio. 
Mi pronombre personal. 
En conlrario trae acentuadas algunas voces q\1e no ]0 

necesitan. Tales como: ({¡,c(lico, ((::'07CO, beduino CW'/{/I , ./' 

dioico, estay, fOI'CPpS, ilioll, tedtllln. 
Trac mdicu y cenltllll'l'a, yen la undécirnn edición (,I'nn 

áulico y cpntául'ea. 
jJlaru{ia, monises, olimpico, pisaul..'as, )Jl'ojimn, I'ltIl, 

11'(lIlspunte, l'enwculo; e11 vez de 71wcuúd, m6nisl's, olím
pico, pis(lúv([s, pI'lJji1JlO, I'IÍ((, tm¡¿sPllnte, vernrículo. 

Dice dSj)('J'([({I'{el'ia ó tÍS/J('J'{II'tel'lrt, Y remite;i lJ'(í'JUM)'

tel'l'a; mas en su Jugar alfabélico se encuentra {mf]uf'({I'

tPI'irt 6 Ll'aquial'tel'ia sin acenlo ninguJlo. La undl'cima 
edici6n del Diccionario Ll'aín Indas estas voces -i)) nccnlo, 
fiLIe es lo cOITeclo; (j hien no debrn escribir e como 
palabra compue 'las, sino como yuxlapo ¡ciones sepa
tando us elemenlos. 

V. Décúnoclavo, ele., en .las Reclificaciones Yarias, 
(püg. 188). 

II 

. En las definiciones se encuenlran multitud de otras 
1 nCOl'l'eccione . é inconsecuencias en cuan lo á la acentua
ción; pero sería asunto dilatado entrar ü enumerarla'_ 

. Esl dr concierto proyiene, en gran parte, de las defi
cI('llcins que se notan en la reglas de acenluación que 
da In g-eamática d ,la .\cadelllia, y el mismo Diccionario. 
C,t 'oslni que no esliÍn pre"islos en ellas. 

La Academia nu fija hien lo que debe hacer¡.;e en los 
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ca. os de concurrencia ue vocal fuerte con una u(ibil sin 
formar diptongo, en las voces graves; yen cuanto ti la 
de entrambas débilus distintas, ni en las gmves ni en las 
agudas. 

En un Epílorne deja Reglas de Acclltuación,quc publi
camos como apénd ice á llucsLm obra titulada: Diccional'io 
consulto/' ¡; Memorándum del escribiente, con el objeto 
de llcnar cstos vacíos, formulamos la reglo. siguicnte : 

« Regla tel'cer{/. ClIando las combinacioncs capaces de 
formal' diptongo ó triptongo sc Ji 'uelvcn (:aeg¡ínJosc 
la peonul1ciación en la vocal débil, ésta el hcrií. siempre 
acentuaesc, aunque en algunos casos se contraeíe lo 
preceptuado en las dos reglas antcriorcs. 

» En las combinaciones de entrambas vocalcs <léhile::l, 
lo. u como menos débil que lo. l ',. considera como 
fu erte para la aplicación de esta regla. » 

Las dos J'egla.s antel'iores ¡í, qllc e hace l' rereneia 
dicen a í: 

« lIegln pl'imem. Las dicCiones terminadas en vocal ó 

en las COll::lOno.nte::; n, s, no s(> acellllían cuanl.lo la pro
nunciación cU.l'ga en la penúltima sílaha. 

» y se acenlúan cuando Co.¡'go. en cualquiera otra. 
» Re,r¡ltt segund{/. Las diccioncs termi nadas cn con 0-

nante, exceplo n (j s, no s accntúan llu.ndo la pronu n
ciacirín cal'go. en la última sílaba. 

» y sc acenlú:ll1 cuando carga en cualquiera otra. » 

En eslo tros reglas e encierra sintélicamenle todo 
lo PI i mordial respecto ti lo. aeen tuae ión ortogl'áfica cas
lellaua. 

Imagínasenos que larde ó temprano la _\cademia 
lendl'á precisameple que adoptur nuestra fórmula, Ú 

otra que le equivalga. 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



RRCTIF'!CAC!ONRS 

HI 

Hai incomiecuencia en el Diccionario en acenlual' 

((rcáico, a::,(íico, y traer sin acento c((/daico, ('Coico, ¡a)'i

saieo, 9ft/aico, hcroieo, pirenaico, p)'o aico y olros mu

chos análogos. En los primeros está el enor, Jos úlli

nlOS son los COI'l'eetos. 

Escritas así dicha.s yoces ((l'ccíico, aZlJico ¿ deberían 

pron u nclarse w·clÍ.-i-co, w;ó-i-co, fo rill ando es(húj ul {I '? 

E 'lo sería un error, pues el castellano no admite lal 

pronunciación; y si han de pl'01l1lllCial'se ({/'cai-co, ({::SOl

ca es inútil el acento, y hasta perjudicial porque 8US

cila la duda. 

Trae igual.menle el Diccionario acentLlado axrJideo, 

caso en que debe pl'eci .. amenle formarse el diplongo, 

pues de no hacerlo a 'í, recaería el acrnlo en la cual'!a 

.. ílaba, ti contal' de la última axó-i-dc-o, 10 cual es mús 

opuesto aún ti la prosodia ca~lellana. En caso igllal 

cst,l alcalr.Jideo. 
hs de nolar que el acenlo pintado súbre una vocal 

fuel'le, no marca disolllciún del diplongo, como lo vemos 

en at/éi:.al', albéitar; y e. lo se evidencia mejol' y con 

rnüs claridad en vocrs eSdl'líj lila .. , como ({asca)'o, fllji

tél/tieo, jal'macéutico, náuji'{lr¡o, I1rlI/SCa, ¡Jigote .. pue' de 

no Sel' así, I'osnltnl'ia cargándose la pro!lunciación eu la 

Cuarta sílaba. 

En las combinaciones de fuerle y débil, cargando Ja 

prOllllnr,iaciüIl sobre la vocal fuerle, es conll'ario t1 la 

íl~(lole suaye y armonioso. do 1lIle,· tro idioma disolyer el 

tIJplongo; semejanle al'liculaciúll es casi impronunciable 

para lo que hablan ca lellul10, y ningtín ejemplo biell 

comprobado Je ello puede citar ·c. 

No así cuando la concuJ'l'encia es á la inversa, de 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



202 PARTE CUARTA 

débil Y fuerte, pues entonces se adapla bien ú nue Ira 
prosodia la di olución, como lo yernos en rtnzpLi'(fI', ('o~¿

/hil', conceptüoJ' y otros muchos ejemplos 'emejantes. 
En cuanto á las comhin, Clone, de entramba .. vocales 

débiles, la 1l se considera como fuerte, por ser menos 
débil q tle la i. 

Asi por ejemplo, (luido, suslantivo (l adjetivo, 110 

debe acentuar 'e; pue ' de hacerlo (tú-i·do como prelen
den algunos, re ullaría esa pronunciación que h mos 
calificado de opuesta á la índole del ieliomu. En igual 
caso están GÍI'CUitO, druida, fortuito gratuito, inluito, 
pituita, ele. qll mucho ' erróneamente aco lumhl'an 
también acentual'. 

El parlicipio d (luí!', es fluído, (lDe requiere el 
acenlo. 

GÉNERO GRAMATICAL 

En el Diccionario :e encuentran muchas yO ces en las 
uale ' no eslá, en nueslro con e plo, bien determinado 

el género gramatical que les corre¡;ponde, de acuerdo 
con el uso. 

Asunlo dilalado sería entrar en eslas disqui '¡ciones, 
que por su extensión é impO! tancia requieren que se les 
dedique tm trabajo especial; y a í , ólo nos ]jmitaremo 
por ahora á señalar algunas voces, haciendo breves 
indicaciones sobre ellas, basadas las má en nueslra 
observación propia. 

Alarma, mase. Sería mejor ambiguo. Se nola gene
ral propen i6n á u al' e la YOZ como femenino. En la 
gramática de don Andrés Bello, S 196, ¡.¡ lee /(( 1t/(ll'Ina. 

Albacea, mase. Es común ele dos. 
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Anade, ambo Sería mejor decir femenino, pue, el am

higuo e aplicable especialmente <i cosas inanimada,. 

Ananá ó ananás. A parecen omo femenino '. y quiú 

. on mús bien ma culinos. Don André Bello ha dicho: 

« Y el ananás sazona su amLrosia. » 

Las voces terminadas en (l Ó as agudas son general

mente ma culinas. 
Anatema, ambo E usado generalmente como mascu

lino. 
Babel, ambo Siendo Bal ilonia femenino, pareoe que 

debe sedo igualmente babel. 

Buenaboya, fem. Debe ser masculino por l'efel'irse á 

hombres; así como 10 son maestree cuela y mae t"e

sala, no obsLanle ele ser [cmenino~ su últimos ele

mentos. 
Cisma, ambo Es usaclo hoi como roa culino. 

Crisma, ambo Es 11. ado hoi como femenino. 

DerntJcraLa. 1 o true señalado el género, que debe 

sel' común de dos. 

Diadema, ambo E usado hoi generalmente como 

femenino. 

Estambre, amh. Es m,í ' usado como ma culino, así 

como alambre. 
Fénix, ambo Es usado hoi como masculino. 

Fiambre. No trae señalado el género; pero general

menle se usa como masculino, 

Linde (lindero), ambo Es más u ado hoí como mascu

lino. 

Monstruo, su tanlivo masculino según el Diccionario. 

El 1.1 o lo convierle también en arljeLivo equivalente ti 

niOnstnlOso, y como á é 'te le da ambas tel'minaciones y 

gl>neros, mOllstmo, monstma. Ejemplo: t'n vapor 

?non 'trllO con una máquina monstl'llfl. 
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Omicl'on. Xo cxpresa ('1 f;(oncl'o, que es femcnino 
como lell'U del alhbeLo griego. 

P{/tl'iota, masco E¡;; común de dos. 
Ppúrr, Gom. Debiera dccir amhiguo por ser co a ina

nimada . El común de dos es up1icahle especialmente ti 
seres animados. 

Paól'p, mase. Es común de dos. 
Podre, amb o Es m¡í¡.; usado como femenino. 
Pl'e:; ambo Es nllí . lLallo como femenino. 
T((/l, ma ·c. Es femcnino como nomhL'(' de una letra 

del alfabelo gl'iego. 
Tildr, amh. Es nuís usauo como femenino. 
Ti::.ne, amh. Es nuí .. usado como IlUlSC¡ilino. 
TI'LÍ1/8fU(){I, masc, Es común de dos. 
TI'fl S?71 ano , masco E' común de dos. 
Trípode, ambo Es mús usadl como femenino. 

En algunos susLunlivo y adjelivo falla en el Diccio
nario sefJalar la lerminaciCtll femcnina : tales omo rll 

cUlISi!Jl/a!{{/'io, renunciatario, poetastl'o. 

PARTlClPIOS P_\~[\'OS 

Persisle la Academia cn el craso error ti llamar 
l)(II'tIClplO .~ }Josivos irl'c!Julal'c.\·, multilud de yoces <]1It' 

en l'calidad no son sino arljetiyos, lalcs como aóstructo. 
astl'icto, flsunto, circunciso, (;07l1Ilso, converso, convicto, 
pleeto, ('l/juta, e.cento, e.ccepto, expreso, expulso, extinta, 
I¡jo, /l(Il'to, incluso, infuso, junto, sujPto, suspenso, tinlo 
y otl'OS muchos. 

Don Anurés Bello en su célehre Gramática de la 
Lellgutl Castellana (§ 282, (1) ha demostrado que tales 
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voces son ¡'jgufosamenle adjeli\'os que lienen aGnidad 
Con los purlicipio . nbst}'((ído. flstringido, asumido, con
tundido. com'el'tido, convencido, elegido, enjugado e:r:i
mido, e.xcpptundo. elc. 

El uYcnlajallo gramálico colombi:ulO don Emiliano 
Isazn am pI ía y explica de un modo muí iSalisfacLorio la 
doclrina de Bello. 

Aun sobre los llamados partiápios flCtiVOS hai algo 
que ohSel'YUl'. Don .lndrés Bello opina tlue en caste
llano lo~ Lales no funcionan como pal'licipios, sino como 
meros adjeLivo!" (Gram. NoLa IX). En con. ecuencia á 
lo " pasivos dcnomina simplemenLe participios. 

~UPERLc\TIVO~ 

En el Diccionario, dUOc1Pcima edición, no con lan 
Jos superlalivo: de formación regular, .. inl) sólo Jus 

i\'regulares Ó anómalos, y los de origen latino lermi
ll<ldos en érrimo ; lo cual está acherlido en el prólogo 
de dicha obra. 

Esta practica da lugar' tÍ. que He dude, en ocasciones, 
.. j puede usarse lambién el regular; pues sabido es rlllC 
hui algunos en que e 'lán autorizadas indistintamente 
una y otra forma, tul s como en certísimo y ciertísimo, 
d,,~tl'ísimo y diestrísi7no, paupél'l'imo y pobrísimo. 

Por otra parle, como exi ten muchos adj Uvas q\lt' 
no admilen la flexión supedaLi\'a, puede ocurrir duda 
sohrc , i e lani ó no en e e caso UIl ejemplo dado. 

Fallan, adcmás, en el DiccionrtL'io los superlalivo,; 
n !111111al os lIutlevulentísimo de malévolo y puLquérrimo 
de pulcro. 

Tampoco se cncuenLran doblísimo, endeblísimo y 
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(eblísimo, que se aparlan de la regla especül1 de los 
po 'itivos Lerminados en Me, que e' convertir esta de
sinencia en ¿ití imo ; de modo que puede ocurrir dudar 
si se dicc también dobilísimo, endebilísimo, (ebillsimo, 
lo cual no eslá admitido. 

Igualmente falla el superlativo de lejos fIue es tejí.simos, 
y que, siguiendo la:,; reglas generales, debiera ser lejosí
sima; lo cual sería impropio, pues lejos, aunqu es llJl 

singu lar, se con idera como si fuera plural, por semc
jado en su forma. 

LETRA W 

Pega á las veces nuesLra venerable Real Academia 
Española unos saltoatl'ás capaces de confundir ti cual
quiera. 

Ya antes hemos eñalado alaunos de 0110s en las 
rectificacione::; de calidoscopio, daguel'rotipo, en cinta, 
s((bihondez y sabihondo: en el Glosario e han nutado 
I.ambién alguno relrocesos de la Academia como en 
ricel'one, c/{(I'i-diptongo, g(lgO, /w::.teatld, silueta, y en 
el Apéndice al glosario, en sumideJ'o. Mas ahora nos 
referimos al principal y mayor de cuánlos en nueslrO 
concepto ha comelido. 

En ]a undécima edición. del diccionario académico 
figuraba la letra 'V, lo cual consideramos como un paso 
dado en la vía del progre o; mas en la duodécima se 
ha presciJldi<l(, en absolulo de la expresada lelra. 

NosoLro8, empero, creemo' convenienle couservar el 
uso de eUa, aunque exóLica, así como lo hacemos con 
la k, en cierlas voces de origen exlranjero) lanLo comn-
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nes como nombres propio , así geográficos como per
·onules. 

En la undécima edición del Diccionario se encuenlran 
lns siguien les: 

TVugón, que también dice yagt"'Il. 
TVaguemaestl'e, y también uvaguemaeslre, que sería 

mejor vaguemaestre. 
TVali , y lambién valí. 
lValólI, na, y también yalón, na. 
Wals, y también vals. 
ll'ándalo, y lambién "<.Índalo. 
1 Veinuli'és, de\\' éimar, que la duodécima trae vel

mal'és, de Vdimal'. 
TVe 'l(aliano, de Westfalia, que la duodécima trae 

vestfaliano, ele Vest(alia . 
Wis~qodo, da, y tamhién visigodo, da. 
lVhist, y también visl. 
J .. é ' las pueden agregarse: 
IVagnerlsmo, del compositor "'apller. 
11 "allwlll, que la duodécima tme valh(t!a, 
¡Varandol, nombrede una lela. fina de lino, que también 

~c escribeguarandol. (V. Telas en el Glosario, pág. j2:5). 
lVas/¡¡'l1qtonimw, de Wáshinglon. 
TVluy, nombre del partido liberal en Inglaterra, 

Opuesto al Lol'!). 
TVláske!) (V. Villos y Licores enel Glosat'io, pág. 131). 
lVul'tembel'flllés, de \VUl'Lembo'·g. 
y olra' en que no es inicial, tales como c::saJ'ewit::;, 

(Iue la duodécima edición lme c::;((J'cvit::;, c::;((l'ewn{T, 

N:c!OWf!, lalweq. 
lJanvinismo , claJ'winisla, del e. aitol' inglés Darwin . 
. ' e escriben i O'ualmenl con /l.' alguno:=< nombres pro-. o 

¡}Jo.' geográficos y pers nale,; que solemos usar, lales 
como: Waldo, Tl"aldina (que son má ' correctos que 
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Uhaldo, Cbaldina \ 1 J ~amba, H"(/terloo, 1 Vencesloo, 

Jl"éstminstel', Winti[lI, HTisll'emundo (San Pedro), 1J ~i

tl::S(l. 

y otras en que no es inicial, lales como: Clzarles

town, Gl(/~,r¡ow, Gl'eenwiclz, llolloway, Lúca, lJIoscou.:, 

New-Yol'k, j'.,Tewton, Sandwich. 

El Diccionario llama e ta lelea V doble' pero seda 

mejor decir doble u, pue lo primero es anfibolónico, 

como que significa lambién una u repelida do vece~, 

a .. 'í como cn duunviro, lo cual es cosa di tinta. 

y ya ql1C de la 11 r lrulamo~, cerraremos in. CL'lando 

lo que locanlo tí. esla lelra dijimo. en nueslia obra litu

lada No 'iones de Ol'tología C((slell(/ll(l. 

« Esta lelra no COl'l'osponde al abecedario caslellano; 

sin embtugo, es conveniente conocerla pue la usamos 

n muchas palabras lomadas de idiomas extranjeros, 

como tvagún, wols, ~J 'éinufl' , whist, JI 'ambu, ~Viti::sa, 

L Ú('(f. 

» ~u nomhre es doble·u. 
» Es doble en su figura porque con~·;I.a de do.' sigilOS, 

y doble también en su valor porque liene dos di . Linlas 

pronunciaciones, una como vocal y olra como conso

nante. 
» Cuando funciona como yocal, Liene el mismo onido 

de nuestra u vocal. 

» Cuando funciona como consonanle, es gulural, y 

liene enLonces un .'onido parecido al de las combina

cione. gua, glie, ;¡iú, guo, gua; pero pronunciándose 

mUl débilmente la y', como cuando decimos, por ejem

plo, agua, guapo hablando con descuido ó muí de prisa, 

que apenas se perciJ)e la g, y suena. asi cumo f'1 dijé

ramos (l/lila, //llapo. 
» E. le sonido es exaclamenle igual al eloe produce 

la ~iJaba l/e, de que lanlo ~c ha hablado. 
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» Como consonante sólo funciona en articulación 
directa; pues en la inversa siempre es yocal, y única
mente en este sentido es que puede terminar sílaba. y 
palabras. 

}) Entre los extranjeros nteía la pronunciaciún de 
esta letra : los ingleses le dan los sonidos que hemos 
explicado; pero los alemanes, cuando funciona como 
C0Ilsonanle, la pronuncian como no olro la v y tí ésla 
le dan el 'onido de la f. 

« Algunos de entre los nuestros que desconocen esta 
letra, la pronuncian dúndole el sonido de dos ues, la 
primera como yocal y la última como con onanle hiriendo 
á la yocal que sigue, como en las palabras uva, uvero, 
{]jciendo por ejemplo, U-venceslao; pero esta pronun
diación es defectuosa y dehemos por consiguiente abste
llernos de ella, prefiriendo en úILim0 caso más bien 
darle el sonido de nue lra v. » 
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ACENT O PRO SÓ D ICO 

La sola autoridad irrecusable en lo tocantB a una 
lengua es la lengua misma. 

ASDIl:b BULo. 

1 

Casi siempre se nota cierta tendencia :natural, prove
niente de la índole del idioma, la cual parece que indica 
cómo dehe acentuarse ó pronunciarse prosódicamcnte 
una palabra. 
. Verdad es que esta tendencia con frecuencia se aparta 
del acento etimológico, ó que trae la palabra de su 
origen, en especial latino 6 griego; y de ahí surge la 
cuestión de qué deha acatar e más entre lo uno y lo 
oLro, si la lendencia natural del idioma, ó el origen de 
la palabra. 

En cuanto á nosotros, opLamos en caso de coli j¡ín 
poe lo primero, puesto que hablamos castellano, y no 
laUn ni griego. Don Andrés Bello ha dicho las notables 
palabras que sirven de epígrafe á este capítulo: « La 
sola auloridad irrecusable en lo tocanLe á una lengua 
es la lengua misma ». 

. .Creemos que en este asunto no deben las reglas del 
~dloma castellano ser más severas que en lo que respecta 
a la conservaci6n de los radicales; y ya sahemo con 
Cuánta frecuencia se desentiende de toda regla y trans
forma los vocablos en sus radicales así como en sus desi
nencias, para acomodarlos mejor á su índole propia. 
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De la misma manera opinamos que debe procedersc 

eu l'lHlnlo al acenlo ; y lal es la práctica conslante qur 

ob"crvull el francés y otros idiomas. 

El lalin cambió con frecuencia el acenlo fJ uc traían 

de su origen las voces que tomaba del griego, para adap

tarlas mejor ú su prosodia. ¿ Por qué no ha ele el' permi

tido al castellano el uso de igual procedimicnto '? ¿ Po!' 

qué tenerlo conslreñido á 1111 haya de con 'el'var la 

acentuación lalina, aUll cuanJo no concuerde con :-;1I 

indole? 
lmposición absurda, que el buen senlido condena , ) 

que la lengua, repre entada por el público que la habla. 

con generalidad rechaza; pero que algunos gramático" 

con . eriedad increíble so tienen. 

JI 

Circunstancia varias delerminan la tendencia pL'OSÓ

dica de que tmlamo ,ó inGuyen en ella; (Iue no .. iem prc 

son meros caprichos del idioma, como generalmente 

se dice. 
En primer lugar entra la estruclura malerial del voca

blo. En los compuestos, especialmenle, influye mucho 

la müuraleza ó formación de uno y otro de los elemento" 

que los con tituyen. 

En la lengua griega era regla general, que en la:,. 

palabras compuestas el acento se retrotl'aye e <i la ante

penúltima sílaha, siempre que la cantidad de la final 11) 

permitiese, como en (i.16-sofo sín-odo. 

El castellano manifiesta igual propen ión, y Lúcita

menle está regido por análoga leí; y de ahí proyiene esa 

lendencia que se manifiesta á esdrujulizar voces que por 

su origen son graves, y gu como lales fueron impuestas 

desde los principios de la lengua, Lales como co/ef¡ll, 

ciclope, conclave, pm'asito. 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



ACENTO PRO 6DlCO 2\3 
~ 

Esla Lendencia se manifiesLa igualmente en voces rigu
rosamentesimples, tales como ¡arrago, medula, mend1'go, 
mucilago. 

111 

La onomatoreya también sr impon!' en 'la acentuación 
de las Yoces, nuís de lo que pudiera cr el' e. 

_\ sninOllencia se debe tIue generalmenLe sea preferido 
decir ansío , e.rlasío. y aun espacío á ansia, extasio y espa
cio que on tenidos por meís correctos. 

Por ella se alarga la pronunciación en voces como 
aúlla, maIÍ /la, chiJ'l'ía, cllclticliía. 

_\ su inlluencia se debe la pro))('nsión ti decir aLrábihs1 
epígrama, hipúgl'ifo, vd(/uüLo en vez de atrabilis, epi
gl'OIna, hipogrifo, vaguido. 

POI' ella probablemente son esdrújulo su 'Iantivos 
Como dpice, cúspide, ímpetu, óbice, síncope, vértice, 
Vértigo. 

En todas estas yoces e nota algo de lo que se llama 
armonía imiLaliva; y en el latín inn uy6 seguramenle 
igual causa fonética para hacerlas e rlrtíjula . 

Casos hai lambién en que pal'ece que se intenta apa
gar ó atenuar la malsonancia de algún vocablo, como 
en monóculo, bincículo. 

Todo esLo presenta ocasione' de admirar la finura 
~ .delicadeza connatural é ingénita de nuestro bello 
Idioma; que ojalá fuera mlÍs estudiauo y mejor compren
dido de los mismos que lo hablamo 

IV 

Los ~uperlaLivos absolutos requieren la acenLuaciün 
esdrújula, que les comunica cierla cadencia enfónica 
cónsona con su naturaleza y sus significados. 
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y asi son esdrújulos, no sólo los superlaLiyos que te
nemos terminados en ¿sima, como grandísimo, lejisz"rnos, 
rnalísimo; ino también los llamados anómalo, que 
hemos tomaJo dellaLín, tales como aspérrimo, celebél'7'i
mo, libérJ'imo, ubérrimo. 

También son esdrújulos los superlaliyos anómalos 
máJimo, mínimo, óptimo, pésimo, ¿nfimo, intimo; como 
igualmenLe lo son los adjetivos prístino, póstumo, próx i
mo, último, que en sí asumen valor de superlativos. 

Reqllieren igualmenLe la acenLuación esdrújula algu
nos adjelivos que, aunque no son de los calificados 
como superlativos, Lienen sí por sus propios significados 
cierto carácler que los asimila á tajes. Helos aquí: 

Algido, de helado. 
Avido, de avaro. 
Clásico, de clase (Í cla ¡ficado. 
Férvido, de fervienLe. 
Frígido, de frío. 
Gélido, del ant. gelo. 
lmprobo, de no probo. 
~nsólito, de no solido (no acostumbrado). 
Integro, de enLero. 
Límpido, de limpio. 
Múrbido, de morbo. 
Nítido, de neLo . 
Pálz"do, de palor. 
Rábida, de rabioso. 
Rígido, de recto. 
Sólido, de solidado ó soldado . 
Sólito,de solido (acostumbrado J. 

Tét¡'ico, de LeLro (negro). 
T6rrido, de tostado. 
Túrbido, de turbio. 
Túrgido, de turgente. 
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Único, de uno. 
Á. estos pudieran agregarse ínclito, íng7'imo, ínsito, 

lívido, rápido, súbito y algunos otros. 
Quizá podría alegársenos que invertimos los término~ 

tomando los efectos por la causa; esto es, que la abun
dancia que tiene el idióma de superlalivos con esla 
a~enluaci6n, es lo que hace que encontremos ó se nos 
figure que haya tal cadencia imitaliva. Mas, puesto que 
así fuere, el resultado viene á ser igual rara el ca o. 

\ 

v 

IIai tendencia á pronunciar como agudas las yoces 
terminadas en i, u, in, un, como carmesí, frenesí, nlbí; 
alajú, bambú, biricú, Perú; cajptln, espadín, Valentín, 
atún, según. De ahí resulla la propensi6n á decir rosoli, 
tilburí, interín, que según el Diccionario son rosoli, tíl
bZl1'i, ínterin. 

Es noloria tamblén la propensión del idioma á hacer 
agudas en general las voces que lerminan en cualquiera 
de las consonanles. 

Difícil en sumo grado sería desenlraí'íar y explicar las 
leyes que rigen todo esto; pero lo cierto es que existen y 
que palpamos, por decirlo así, sus efectos. Es más fácil 
sentir que explicar muchas cosas. 

VI 

Mas en cuanto á las tendencias del idioma, de que 
hemos hablado, debe observarse que, tanto en éstos 
:omo en otros casos en que se manifiestan, no son.lodas 
19uales. Unas hai que son buenas y merecen al.!alamlento, 
y otras son malas 6 viciosas, que deben combatirse. La 
.dificultad está en distinguirlas y calificarlas con acierto; 
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pues importa mucho no confundir las tendencias nalu
rales, en cualquier sentido que se manifiesten, con las 
aberraciones. 

La costumbre, arraigada en algunos países, de pronun
ciar los compuestos formados de verbos y enclíticos, 
cargando el acenlo sobre el enclítico y no sobre el verbo, 
que es ]0 correclo, creemos que es de las que deben 
rechazarse deci.(lidamenle. . 

Lo mi mo respecto á la tendencia que se nota en 
algunos á adelan tar una sílaba el acento, en la primera 
y segunda personas de plural del presenle de subj untivo 
de algunos verbos, convirtiendo de esta suerte en esdrú
Julas y grave, voces que respeclivamente son grave¡; y 
agudas. 

Tales como en decir, háyamos, hayais en vez de haya
mos, ha!Jáis; vdyamos, va!Jais en "ez de vayamos, vayáis; 
;;éamos, séais en vez de seamos, seáis; cl'éamos, C1'éais 
en vez de creamos, creáis; puédamos, pIU'dais en vez de 
podamos, podáis; quiél'amos, Ijuiel'ais en vez de queta
mos, queráis. 

Esta lendencia e i uaImente de las que deben recha
zarse, pues no es aplicable á todos los verbos, ni hal 
regla fija para ueterminarla. 

La Acauemia anliguamenle decía há!JClmos, /za!Jais )' 
váyamos, vayais; pere-ya hace tiempo que desistió de 
este error. 

Tal propensión dimana de que en casi lodos los tiem
pos del verbo ]0. acenLuación de la primera persona del 
singular sirve de norma paea las restantes; y en ésla::> se 
aparla de la práctica general. 

Uai ademlís aquí una circunstancia curiosa digna de 
nolarse, y es fJue, cediendo tí la inlluencia del acento, 
vuelven esponltíneamenle irregulares inllexiones que son 
regulares; diciendo, como en los ejemplos mencionados 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



ACENTO !'HO ónlco ~17 

hace poco I puédamos y quiél'amos, cuando la::; formas 
correctas son las regulares podamos y queramo ', 

VII 

Estando admitidas ya por la Academia Española varias 
voces con dos acentuaciones, tales como aUl'tola yau
reola, eiclope y cíclope, conclave y c6nclave,farrago y (á
l'rago, utopia y IItopía; y manifestánuose una tendencia 
decidida, no s610 en el vulgo sino aun entr las pCI'sonas 
instruídas, y esto en totlos los paíst's donde se hahla 
castellano, á pronunciar algunas otras con un acento di ' 
tinto del que establece el Diccionario ¿ qué difh.:nltad 
habría en admitirlas también con la doble acentuación '? 

Así nos parece que quedaría ob\iada la dificultad; y 
ademá e'[a doble acell[llaciún tiene por otra parle sus 
ventaja, pues resulta que ('on la una asume tí " ce, In. 
palabra un aspecto poético ó científico; tí la vez que con 
la otra se presta mejor al Lono 'cneillo, 15 bien le comu
nica el dejo y cadencia popular, 

Usen en buen horn. los d ctos de c a uccnLUllci,'lll 
Correcta y el'udiLa, euando e remontan en alas del estilo' 
elevado, de la eiencia, ú de la poesín.; pero s(~ale lam
bién permitido ú los profano decir como mejor suene 
¡¡ su oído y se avenga con su gusto, que al fin toda la 
cuestión versa tan sólo sobre un centenar de VOCI.'::;, 

Vaya usted á hacCl' (Iue en la convcrsaci¡)n partí ular 
nadie diga amoniaco, zodíaco, egípcíaco, Uíada, jlesíadrt, 
Al'istides, Arquímedes, Éolo, Callope, Adonaí, Esaú, 
saúco, etc. 

Eso es y erei 'iempre tiemtlO perdido. Para los que 
hablan castellano lal pronunciación llunca podrá menos 
de parecer afectada, y ajena tÍ la naturalidad iugénila y 
sencillez grandiosa de nuestro idioma. 
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ADVEnTr.~CIA . Debe tenerse en cuenta que no tratamos 
aquí de los casos en que esta variedad de acenlo trae 
variedau de significado, como lo vemos en estos y Otl'OS 
ejemplos: arteria y artería, Ambrosia y ambrosía, Amp
lia y amelía, Epifania y epifanía, lúcido y lucido, m6-
nita y manita, pelícano y pelicano, sandia y sandía, 
vdlido y valido, 

VIII 

En nuestra obra titulada Tratado de los compuestos 
castellanos nos expresamos en ocasiün análoga en esto 
términos: 

« Entrevemos que la Academia, cediendo al impulso 
de esta tendencia; pero siempre con el criterio que la 
distingue, seguirá autorizando el uso de una y otra 
acentuaci(m, ó adhiriéndose ú la popular, en las más de 
las voces mencionadas y algunas otras, simples y com
puestas, que e hallan en casos análogos, provenientes 
en su mayor parte del idioma griego. 

» Hasla qué punto sea justa y deba aco:tarse esta ten
dencia, no podemos determinar. 

» N o somos de los que profesan' e] principio de que el 
uso, bueno ó malo, fundado ó caprichoso, haya de pre
valeceL' y acatarse siempre; pero sí reemos que cuando 
se manifiesta de un modo persistente, debe llamar la 
atención de la Academia, y después de estudiado el 
asunlo con la detención que r quiera, determinar ésta 
lo que ea más conveniente al adelantamiento y mejora 
de la lengua, aceptando las innovaciones que seanbuenas; 
pero sin transigir jamás con las corruptelas. 

» Necesario es, dice con mucha propiedad el avanla
jado filólogo colombiano señor Rufino José Cuervo, dis
tinguir entre el uso, que hace leí, y el abuso, que debe 
extirparse. » 
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» Cada idioma liene su acentuación congénita; el 
griego y ellaLín poseían cada uno su prosodia, y nues~l'o 
castellano tiene igualmente la suya propia, diferente de 
la de aquéllos y de conformidad con su índole: creemos, 
pues, que atendiendo á é la principalmente, es como 
debemos acenLuar la' palabras, in sujeci1ín estricta ci. 
la que traigan de ningún otro idioma; si en muchos casos 
coincidieren, tanLo mejor. 

» Este procedimiento sería análogo al que se observa 
en la formación de derivados y compuestos, á los cuales 
aplicamos las leyes geniales del castellano, desenten
diéndonos con frecuencia de las condiciones que traen 
de su origen. 

» La divergencia que existe actualmente proviene, en 
nuestro concepto, de que la Academia por lo regular 
acenttía las voces Lomando por norma el origen; y el uso 
"'eneral guiándose tan sólo por el oído, cede á la influencia 
prosódica natural del idioma. 

» Quizá nosotros contribuyamos con el escaso contin
genLe de nuestros esfuerzos, publicando más adelante 
alguno apuntamiento que tenemos sobre esta materia 
de los acentos, importante y delicada más de lo que á 
primera vista parece. » 

Como corolario y síntesis de lo que antecede presen
taremos en seguida dos listas de voces en que se mani
fiesta la tendencia á la doble acentuación, la primera de 
nombres comunes, de propios la segunda; terminando 
con olra de las que á nuestro ver deben conservarse con 
una sola, no obstante ciertas tendencias, ya eruditas ya 
populares, que se manifiestan en contrario. 
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VOCES QUE CO~ENDrÚA US.\RSE CON DOS ACENTUACIONES 

DISTINTAS 

En la primera columna va puesla como la lrae el dic
cionario de la Academia, edición duodécima. 

E::ila sellal (*) indica que consla de ambos modo en di
cho d~ccionario. 

Acrimonia 
Alralaíno 
Alícuota 
* Aloe 
AllíloCllO y demás en to

tUO 

Amoniaco y demás amilo-
gos 

Anagogía 
Anana ó ananas 
Alrabilis 
* .\uréola 
. hoe 
Bigamia 
Bilbaíno 
* Bórax: 
* Cadúceo 
Cenligramo y demás en 

gramo 
Centilitro y dem¡is en litro 
* Cíclope 
Colega y concolega 
* Conclave 
Cóndor 
Consola 
Cuadriga 

acrimonía. 
alcalaíno. 
alícuota. 
aloe. 
allilocuo. 

amoniaco. 

anagogla 
ananá ó ananás. 
alrábilis. 
aureola . 
azoe. 
bigamía, 
bilbaino. 
borraj. 
caduceo. 
cenlígramo. 

cen tílilro . 
cíclope. 
cólega y concólega. 
cónclave. 
condor 
cónsola 
cuádriga. 

2 

3 

6 

6 

7 

8 
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Cuadrumano cuadrúmano. 8 
Disenlería di enleria. ~ 

Eclesiaslés eclesiastes. 
• Egida égida. 
Elefancía elefancia. 10 
* Elixir elíxir. 
Epigmma epigrama. I J 

Epoda ó epodo épodu ó épodo. l2 
.. Farrago fárrago. 
Fréjol ú fríjol frejol ó frijol. 
Hidrogogía hidl'Ogogia. ') 

.) 

llipogrifo hipÓO"rifo. '¡. 

Homilía homilia. 
!gnito ígnilo. 1 :3 
lnlerin in lcrin. 1 '~ 
Lauréola laur ola. 1" ;) 

.. Médano rocdailo. 
• Medula médula. 
~len'¡igo mf~ndigo. l ti 
.. Metemp ícosis melempsicosis . 
.. Metéoro ro leoro. 
Monogamia monogaroía, :i 
• Mucilago mucílago. lí 
Nautilo núulilo. 18 
Núbil nubil . IH 
.. Oboe obué. 
* Orgia orgía . 
.. Pábilo pabilo. :20 
• Paráclito paracleto, 
Paradisíaco paradi iaco . :2 
.. Parasilo parásito. 
PedaO"OO'ía pedagogía. :3 o r.> 

Pen tecostés pentccoste . 21 
Plebiscito plebíscito. 
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Poligamia 
* Presago 
* Procero 
Quichúa 
Ratafía 
Reseda 
Rosoli 
Sánscrito 
Saúco 
Tílhuri 
Torticero 
Trivio y Cuadrivio 
* Utopia 
Vaguido 
Valaco 
* Várice 
Vizcaíno 
Zafiro 
Zodíaco 

PARTE QUINTA 

poligamía. 
présago. 
prócero. 
quichua. 
ralafia. 
resedá. 
rosoli. 
sanscrito. 
sauco. 
tilburí. 
tortícero. 
trivío y cuadrivío. 
utopía. 
váguido. 
válaco. 
varice. 
vizcaino. 
záfiro. 
zodiaco. 

ANOTACIONES RELATIVAS Á LA. LISTA QUE ANTECEDE. 

22 

23 
24. 
25 
23 

26 

21 
28 

2. 

1. ALTCUOTA. ÁLTlLOCUO y demús en tocuo. Son forzados 
los esdrújulos cuando la voz contiene un dipLongo des
pués del acento; y éstos son los únicos ejemplos que 
ofrece la lengua. De ahí que el uso común propenda á 
volverlos graves. 

Tenemos también ácueo, pero obsérvese que éste cs· 
un esdrújulo semigrave. 

2. AMONÍACO Ó A:lJONTACO. Todas las voces que tenemos 
análogas á ésta, de origen griego, admiten las dos ter
minaciones faco é iaco, como afrodisíaco, cardíaco, 
celíaco, dionisíaco, eqipcíaco, elejancíaco, eteqíaco, qenet
llaco, helespontíaco, helíaco, hipondríaco, ilíaco, maníaco, 
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paradisIaco, peloponesíaco, pulmoníaco, simoníaco, si
ríaco, zodíaco, que pueden usarse también como grayes 
formando el diptongo en iaco; y el diccionario de la 
Academia las trae promiscuamente. Sin embargo, debe 
advertirse que lo primero es lo clásico y lo otro la pro
nunciaci6n popular'. 

Austriaco es la única palabra que Lenemos, entre las 
ocasionadas á duda, terminada de una manera fija 
en iaco. 

:~. ANáGOGlA. IIlDROGOGB. PEDAGOGIA, así como deci
mos demaqoqia. 

'L A.,RÁBILIS. llipÓGRlFO. La misma observación que 
en epíq1'arna, en lo general. Se nola en ellas cierla caden
cia enfática. 

;S. BIGAMiA. MONOGAMíA. POLIGAJ\JÍA. Don Juan Eugenio 
Harlzenbusch ha dicho: « Yo pronunciaba también poli
qanúa, recordando una ocLava de don Tomás de Iriarte. » 

V éase si e la forma tendrá derecho ¡i ser admitida, respal
dada por autoridades tales. 

G. CENTíGRAMO y CENTíLITRO. El Diccionario las trae 
como graves, y á centímetro y centíqrado como esdrú
julas; mas se nola una propensión marcada á esdrujuli
zar todas estas voces y. sus análogas. 

7. CONDOR. Don Andrés Bello y don Rufino José 
Cuervo han dicho condol'. También el diccionario de la 
Academia en la definición de buitrc dice condol'. Ln, 
undécima edición del mismo diccionario trae lamhién 
condol'. La terminación 01' indica más bien el acenlo 
agudo. 

8. CUÁDRIGA. Así como decimos cuadríy1lflo . CUADR(:
MANO. Inclina á pronunciarlo como esdrúj ulo su analogía 
con cuadrúpedo. 

9. DrSENTElUA. Según el fil610go don Rufino José 
Cuervo, disenteria es una forma intachable, y lan aulo-
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rizada como disente¡·ía. La undécima ediclón del Diccio

nario elice disenteria. 

10. ELEFANCIA. Esta forma es quizá más c()necla que 

l'lrjancía. 
!l. EríGR.\){ \. La acenluacÍ(iIl estll'líjula en esta voz, 

<HIIHllle se apada de la ue su origen, c¡; má cónsona con 

su significado (lue la grave, pues que con la rapidez Je 

comunica cierta cadencia imitativa aníloga á las condi

cionos de lo que representa, que son, cual la abeja, llegar 

zumbando, punzar con presteza, y dei:3aparecer in lan

táneamente. Creemos que de esta especie de onomatopeya 

es que ha dimanado la propensión á volverla esdrújula. 

J 2. ÉPOD.\ Ó f:PODO . La undécima edici¡ín del dicc¡o·· 

nurio académico )0 trae así. 

1:1. ÍGNlTO. Dicen asi por la inGuencia de ífjllf'O. 

14. huuí.'l. En \'oce:; de semejante uesinencia resulla 

forzado el esdrúj ulo ; y en general son agudas las m u

chas que liene el idioma castellano. 

1;-j. L\t; l\EOLA. Así como trae el Dicrionario aUl'éola y 

aureola. 
1G. :\IÉ:'iDlGo. Parece que haya sugerido la id a del 

csdrúj 010 su analogía por opo ición con pl'ódi,r¡o. 

Quizá haya tamhién inOuíJo la conveniencia de hacer 

distinción entrc el su¡;lantiyo y la primera perRona sin

guIar del presente de inuicaLivo yo llzendigo JO como acon

lece C011 el mismo jJrúdigo y yo J?l'odi(jo, y con otros 

muchos como náufrafjo y yo naufrago, p1'óspel'O y yo 

prospero, pron6 lico y yo pJ'onostico. 

17 . MUCILAGO ó MucíLAGO. Es de obsf'l'var que en el 

Diccionario constan ambas formas; pero trae sólo C(l7'

tílago. 
18. A.UTiLO. El diccionario de la Academia, undé

cima edición, lraía de entrambos modos náutilo y l1a/l

'-ilo; ma la duodécima trae solamenLe nautilo. La pri-
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1ll1'I'a cs la accntuación griega y latino. la última, m;í,.: 
alltorizada si sr quiel'e aquélla quc ésta. 

19. NUlllL. La lh,~inl'ncia ii 10 mismo que in, se ae\)
moda mejor, c:;pccialmcnte en lo~ disílabos, á la J:!fO

nunciación uouda. 
20. PADlLQ ó P,\llILO. Desdc mili atrás vienen usándose 

auLorizados ambos por lo. Academia. Don André:" Bello 
dice que el último es mÚ::l correcto. 

21. P¡''lTEt.osn:s. Cuervo Jo preficre á pentecostés. La 
undécima edición !t'ae jJf'ntecostes. 

22. QUlCflU.\. El tlic<.:ionu.rio dc la .\cadcmia I'n f'1l::;,)W 

dice quichua. También Cuervo dic' dt·l mi 'mo modo. 
23. RosoLÍ. TILllunf. La propensión drl iJioma caste

llano es;í pronllncia¡' como agudas las yoces terminada., 
el) i. TíLllll7'i es cmpero conforme al origen inglé,.: el(, 

esle vo ablo. 
2'k SANSCRITO .• \ unquc SlÍll 'crito s m,i. · cruJi[o; (,s[C' 

esul'újulo, por las circull,.;lancia::l que concurrcn en e~l, 
l'e,'ulla forzado; ¡Í la vcz que sanscl'ito se conforma per
fectamentc con la índole dc nuc Lra pro otlia. Adcmiis 
es dc ohs rvarsc que lo. .\cadcmia lo ha usado a::ll algu
na::; Yeces; y en la undécima C'dici(ín ,.:e 1 c sanscrito. 

2~. ~ .H;CO. El dictiOl1o.rio llc la Academia en ¡JipI 
dice sal/co; p('ro c~lo ~eguramenle es un yerro de im
prenta. 

~6. Tluvío. CUADRIVío. Pare'c que ninguno. dificultad 
ha: para quc sc diga así; pucsto fJ ne tenemos los afinc~ 
av/o, desvío, eJ'tl'Clvío, dc acncnlo con el simple vía. 

27. Y\r;uIDo. El Ji 'cionarío de Ja .\.cademia, duodé
Cí?l ü cuí 'ión [rae vaguido; pero antcriormcnte decía 
1J:'I(Jllido, y [t::;í lo hn.n llsaclo Cervantes y olros muchos. 
1!.s dc Botarse que e::lla acenluación le comunica ClCr[a 
C

Ü¡}('llcio. ('ufónica e :1l1::lona con el significado Jc lo. voz, 
aSí con ,., 

10 en Vel'tl(Jo, smcope. 
YOCES NenAS. 15 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



226 I'ABTE QUINTA 

28. V \LAco.Entt'ndrmos que iempre se ha (licho de 
preferencia válaco. 

APÉXDICL 

Verbos que se UHaJl con do ,' acentuaciones di 'linlas, 
formando ú disolviendo el uiptongl), 

Lo::; qUf' aparecen en la primel'a columna ,on 10H 

aulorizados. 
E la señal (*) indica que ambos lo son igualmenle. 

·Yo ansio 
'-extaio 
- invenlarío 
• - filio r anlio 
- vaclO 
- vanaglorio 
- vidrio 

I yo ansío. 

1

- exlasío . 
- invenlario. 1- filí~ Y afilio. 

r

- vaclO. 
- vanaglorío. 
- vidrio. 

Aunque lo aulorizado sea yo úu'ental'ío, yo vacio, yo 
V idl' 10 , se Ilola la lrndellcia ti decir yo invf'Jlta1'io, yo 
varío, yo vidl'1'o; prü<:.lica que Liene en su abono la cir
CUllslancia ue adaptarse á la acenluación de los ustan
tivos inventarÍo, vacío y vidrio. lo clIal .. conforme á la 
ret;la general observada en esta e. pecie de yerboso 

'e m::1llifiesla igualm nle alguna propen ión ú tleeil" 
yo auxilío, yo concilío; pero en éstos debe eguir::;e la 
regla general, que es adaplarlos ü la acenluación de 
los suslanlivos afinci:i auxilio y concilio. 

Las formn.,:; filio y a(¿lío eslá 11 aulorizadas por don 
Anurés Bello. 
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NOMBRES PROPIO!::! 

PEHSO'iALICS, GIW(;n-Í.FH.:OS y OTl\QS. 

Va primero 1 a acen l uaóóll mií s nu I ol'izatla, s \glí n 
don Rnnno José CUCl'\'o, Conto é ba~a, y olro:-\ autO['l\" 

el , nola r¡nc hemos consullutlo. 

Adonaí Adonaí. 
A.ntíoco Anlioeo . 
• \.ntioquía Anlior¡uia . 
Arisliuc Arí liJes. 
Arqnimcdrs Arquímedes. 
Biúl'l'ilz Biarritz. 
Calíopc Caliopc. 

Cl'islíada Cri ·liada. 

Dario Darío. 

Eaco Eaco. 
Éolo Folo. 2 
Erósll'alo ErosLmlo. 

E aú E uu. 

l'abíola Fa)Jio]u. ., 
.¡ 

Guipúzcoa Guipuzcoa. 
Hesíodo Hesiodo. 
lIíada lliada. 
Lusíaua Lu iada . 
Me íada Mcsiada. 
Mitridates Mill'í 'lalc s. 
Occanía Oceanía. 
Pisílralo Pi ¡lralo. 

Prájedes Prajcdes. 
Príamo Priamo. 
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Sal'danapalo 
Sinaí 
Sísifo 
Tisífonc 

I' .\HTE QUl;';'I'A 

Sartlanúpalo. 
Sillai Ó Sínai.. 
Sisifo. 
Ti,;ifotle. 

A~OTACIO)(ES .\ LOS :'iO.\IllI1I'S PROPIOS. 

1. AI1QCÍ.\IEDES. El di\.:¡;iDllal'io ,le la Academia ,li('e 
AI'r¡llíll/prles en las ddillirio)) 's Je mm'oma y c!r I'OS('((. 

2. EOLO. b.l mi:"mo l)icI~i()nal'io Ili¡;e E% ('n la Jefi
ni '¡pn (lel adjt'ti\'o colio. 

3. FAIlIOLA. Como derivollo diminutivo de F(/úia, pare('(' 
Illú:; propio que Filbíol(f. Lo mismo pnecll' dl'('il':-;e ¡J" 

Tulio/a y Tulíola (Iiminulivos Ile Tulia. Jlas llehcmo~ 
hacer constar que Jon Hufino .José Cuervo dice lIue lu~ 
,,:dL'újulas son las formas cDl'l'('clas de estas VOCI'S. 

,~. OCK\:'iI\. PUI'CCP tan ('OI'1'I'C[O como Ocpaní((: sin 
'mhal'go. 'sta. úllima forma s müs aceplada, y 1'1 Ilil'
(~ional'i() ue la Aca!lcmia la lisa siempre ,11' prel'erl'ncia. 
como purJp \ 'C I'Se en las (lcflniciones dp javanés. jO/afilIO, 
Jlw/al/o, maluco. pode, lobatl). 

0. ~\f\DA:'iÁPALO. Don _lndl'éH Bello lo presenta ('amo 
aulorilndn por el uso ¡;onslan[p; I1rl'o ;i la vez manifiesta 
que se dC'f' idil'Ía por la pr,ídiGa ,1 .. los poctas ('uslellan()~ 
hasla ('1 si~l(¡ XVlll, que' dijl'l'on Slll'danapa/o. 

NO~IBIIES PIlOPIOS y APEL.\TI\'OS Qt:E CC);O\YlEXE CO.SEl1\',\1I 

cox ex.\ SOL.\ .\CEXTllAClO:-,: 

Los qur e~nstall en el uin'iunario de la AtuuCIl1i" 
van <l(;enlllUUos de acuerdo con la eJiciún uuouétimu. 

Aerolito . 
. \lava. 

I Alcibíades. 
Alguien. 
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_\lúmina. 
_\ madis. 
_\nüli::;is. 
~\nécduta. 
~\potcosis. 
lbpid. 
A sli!. 
Alrio. 
~Üropos. 
Australia. 
"\ulops:a. 
Balau"ll'e. 
Calímaco. 
Cueacleres (plural ). 
Cellíbero. 
CCl'cén. 
Clímaco. 
Clímax. 
Cloro ¡s. 

2 

Cráleres (pI ural ). :~ 
Cuestor. 
Diabeles. 
Hialriha. ,~ 
JHez (patronímico). :¡ 
Diploma. Diplomacia. 
Dríada (Í Ddadade. 
Duunviro y uemá en vi!'o. 
Erraim. 
RIeran LÍasis. 
EpUelo. 
E púrluco. 
l~sladio. li 
ESlalacLi la. 
EsluJagmila. 

Etiopia. 
burralcs. 
Euridice. 
lIailí . 
lIécLor. 
Heródoto. 
llíada, (j I1íades . 
Jlipódromo. 
]Iion ó Íleon. 
llión (Troya). 
Inlervalo. 
Leonü.la . 
Lelargía. 
Mclpómene. 
:\Ielquíades. 
.\len L01'. 

í 
7 

'Iclamorfo is y demiÍs en 
0 ,'18. 

:\Jilcíaucs. 
:\lio)le, 
JI isisi pÍo 
:\lnemósine. 
Jlónaco. 
:\'aumaqllia. 
Náyade. 
:\ecrología y demús aná-

logos. 
NésLor. 
~igromancja y demús anti-

logos. !) 
:\ostalgia y demús análo-

gos. 10 
Océano. 7 
Opimo. tI. 
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Penlagrama y demás en 

Replil. 
Rosalía. 
Síbaris. 
Sincel"O. 
Tauromaquia. 
Túnel. 
Yampiro. 
Véneto. 
Zúbila. 

!/rama. 
Heríoclo. 
Pílades. 
Pólipo. 
Praxíleles. 
Prelor. 
Prí lino. 

\'\OTACIONES ., LAS VOCIJ:S (¡UE CO:\'VIENE ONSIJ:RVAR CON UNA 

SOLA ACI~NTUAC16:'<. 

1. ASTIL. Daila proprnsi1í n elTtula ti d 'cil' ástd, quizá 
por influencia de mástil. 

2. AUSTRALTL Es mús propio que AustraLía por ser 
\1 na ronlracdón de AuslmL-(( ·ill. 

a. CRÁTERES. Aunque don Andrés Bello aprueba (jut' 
--p (liga f'l'alel'f'S como plural de adul', no ha preyulrciJo 
I'sl(' u:o. En igual ca:-;o se halla f'8finteres como plural 
de e (ínlu, propueslo lambién pOI' Bello. 

,~, DUTRIBA. La lpnllrnria exlraviada tí decir didtJ'iba 
flI'ovien' ele la inllurnria de crílico ; Ú (Juizá por la ann.
loO'ía con olros esdrújulos que principian por dia, comO 
diámetro, diáfano , diálogo. 

5. Díez. Obsél'vese hien la acenluación de e le paLro
nímico ; pues alguno~, aun tI' 10. mismos que lo llevall, 
r~cribrn y pronuncian Die:;, cl'r)'enJo erróneanICnle 

(lU' pruviene del numeral die:;. 
G. ESTADIO. _\lguno' die 'n errúneamenle estadíú, por 

la inl1uencia de estadía . 
7. ETIOPíA. J~UFRATI~S. OCEMiO. Son formas usada ' sólo 

cn la poei'iía. 
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8 , H[PÚDRO~IO. Así lo Lr'ae por fin el diccionario de la 
Academia, duodécima euici<ín; y es así como se ha pro
nunciado esl a palal¡ra gr neral menle en louos los países 
y naciunes en que el castellano es el idioma nativo; 
aunque el Diccionario decía antes hipodromo. 

Esla ac 'ntuacil'lll graY(~ se nos antoja un galicismo 
escapado á la férula de BaralL; por lo contrario dr 
hip6dromo que tan bien cuaura con la cadencia dr 
nuestra prosodia. 

9. 1 IGROllIANCIA. El Di ccionario Lrae con e. la acentua
CIón todos los análogo ; excepto qeomancía. 

to. NOSTALGIA. El mi mo Diccionario trae con esta 
acenlllaci(ín todo los análogos; excepto cal'dialflía. 

E · de notar qllc alflia e conforme á u origen griego; 
roas no así mancia, que en griego C~ manda. 

11. Omro. La prop nsi(,n (Iue 'e nola á decir ópim(j 
creemos que proviene de su a onan(~ia y aun semejan!.a 
literal con óptimo; pero drbe rechazar e esta lenuencia. 

« El banano, primero 
De cuan tos concedió bellos presentes 
Providencia ú las gentes 
Del ecuador feliz con mano larga, 
No ya de humanas artes obligado 
El premio rinde opimo ; 
No es :í la podadera, no al arado 
Deudor de su racimo. » 

DON ANDRÉS BELLO. 

12. SINCERO. lIemos oído á don Emilio Caslelar deCIr 
síncero; eslo no ohslante, no' parece mejor sincero. 

13. TÚNEL. Algunos uicen tunel por ]a in{luencla de 
nue,·tro suslantivo tonel. 
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V E N EZ O LANIS lU OS 

SECCIÓN pnIMEn ¡~ 

INTRODUCCIÓN 

r 

l\' o pi' lendemos escribir un tralado formal sobre lo 
venezolani mo : abemos que pluma competentes se 
ocupan en la maleria. Nosotros sólo in tenlamos pre
entar un catálogo contentivo de algunos de los de u o 

má común. especialmente en la ciudad Je Camcas y su 
contamos, y trazar ligeras observacione sobre ellos. 

II 

Importa ID ucho no confundir los pro\'inciali .mos, 
propIamente dicho con ciertos vicios que son lllhe- 'X 

rente al idioma, y'quc estún, puede decirse, en su ín
dale: éstos se comelen, más ó meno ) en tocIos lo países 
donde e habla castellano; aquéllos son usos peculia-
res de pocos ó de uno, y él yeces tan sólo de un limitado 
distrito. Aulore recomendable han incurrido en este 
quid Pl'O quo al tratar la materia. 

Dondequiera que el idioma nativo sea el castellano. 
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habrá fluién diga amistrr, caido, ('olorao, liSIé, clelleqa, 
insllJ'Pal', sanji(juela, elc, elc. En lorlas partes se encon
Lrarán prójimos que. e de:>lomif/m de risa, que e hagan 
olíiseos, q lle des::al'l"ajell puertas. 

Tales adefesios no son proyincialismos, sino propIedad 
común de lodos; y ninguno de los pueblos hispanos 
puede arrogarse el trisLe privilegio de haberlos inven
tado. 

Sería interesante un lraLado mel6dico de ladas las 
alteraciones fonéticas y adulteraciones de oLras especies 
¡i que e propenso el caslellano. En él se vería evi
denciado lo que acabamo de deci,', y dejar-íamo enlon
ces el prurito de achacarlas, cada uno, á la naci6n 
ú provincia de que habla ó en la cual escl'ibe. 

][1 

También se incurre en el enor de llamar provin
cialismos, voce ó derivacione!'\ que sólo adolecen Je sel' 
poco conocida ; pero que son lan castellana como 
cualquiera otra que lo ca. 

Con frecuencia no se ha eguido más criterio para 
calificar una voz de proyincinlismo, que el hecho de no 
{:011slar en el diccionario de la Academia EspaJ1ola; y 
cuúntas tenemos que e hallan en esle caso, y son, sin 
embargo, dicciones castellanas muí correctas, y alguna 
u adas aun en la Península mismo. 

IV 

Debe ademá distinguirse, en lodo caso, los errores en 
que incurre el vulgo, de lus lérminos provinciales, y nO 

decir como COIl frecuencia e oye: « lal cosa se usa en 
este país)) ; cuando propiamenle no hai tal, sino que es 
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una corruplpla en que ~(í]o incurre la gente inculla cit· 

u(luel lugar. 

Pero esto, ¡l la verdaJ, a í como Jo ' puntos anles mell

cionados, llega en ocasiones á complicarse y confundir e 

de Lal manel'a, que es mui [ácil incurrÍl' en el error; y 

así no el'<Í de extmfiur que n060L1'OS mismos enca

llemos Lambién á veces en los mi mísimos escollos (IUO 

e Lamo seI1alando . 

v 

En virLud, pue . de lo que anteceJe se cOl11pl'cndcní 

que en muchos casos no Ser¡l difícil precisar si una 

palahra Ó Ulla frase un venezolanismo, ¡j si e un uso 

ó un vicio genf'ral del idioma. 

ucede que muchos términos que creíamos venezo

lanismo , y que siempre habíamos oído calificar (le Lales 

1103 h 'mo ccrciorado c]f'spués que eran m.aaos también 

en diversas provincias de Espaütt. Y así es mui posible 

que algunos de los que figuran en la pL'esPllle seccióll, 

sean de los ([ue hayan debido ocupar un PUf's[o en el 

Glo. aL'jo de voces qne fallan en el Diccionario; y vice 

versa. 

JIucbo de los lenido generalmenle en el paL como 

provincialismo, los ])('mos colocado ya en Jicho glo

sario Ú '11 u apéndice, por considerarlusyoce. generales 

uet idioma. 

VI 

Los venezolani.' mos, propiamente dicho, no son mui 

Hum rosos. La mayor parte ue ellos son diccionr sim

ples, pocos compuestos. También tenemos frases y locu

<.:iones peculiares del raís. 

Los más de eslos provincialismos son corollne ií toua 
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la. jllrlsdicci¡'ln !le la antigua Colombia; algunos '(\ ex.
tienden á otras dc las repúblicu' hi pano-amcl'icanas, 
como igualmcnte á Cuba y Pucrto Hico. 

Los hai quc son hicn aceptados y dc u o corriente, 
aun cn[rc los lileratos y persona.s instruída , otros per
leneccn sólo allenguajc vulgar. JIai también algunos 
provinciaJimos que son lransitorio . 

El diccionario de la Academia ha dado acogida ;i 

mucho, y dc éstos, por 10 tanto, uo lendl'emos ya que 
ocuparnos. 

Y11 

Al lratar dc]o ycnezolani mo:;; c quizá congruenle 
hacernos cargo de los conccpto , que en cguida in cr
lamos, del ingenioso literalo espaíiol Jon Juan Antonio 
Puighlanch. 

« Los e '¡¡¿luoles americano, i dan lodo el valor que 
Jal' se debe ;i la uniformidau dc nuestro lenguaje en 
ambos hcmisfcl'ios, han de hacer el sa rificlo de atener e 
cumo ti centro de uniuau, al Je Castilla, que le dio el 
scr y el nombec ». 

Bien eslán en ]Joca de un penin uJar tale palabras, 
que reyelun sentimienlos de consi!leración hacia st:S 

hermanos de América; ma ' nosol1'o ,am ricano , pode
mos mui bien decir que ningún sacrincio envuelven esos 
conceptos, pues que no 's 'ino lo justo, . lo conveniente 
al auclantamienlo de nuc tro común idioma; que se 
llama ca. tellano por que en Ca tilla se formó, y nosotros 
lo hablamos porque de los castellanoi:l nuestro padres 
lo aprcndimos. 

Oigamo cn conclusión la palabras de don Andrés 
Bello relativas al asunto. « J LlzgO importante la con ser
\ación de la lengua de nueslros padrcs en su posible 
pureza, como un medio providencial de comunicación Y 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



\"E:'\EZOL":-;IS~IOS 23i 

un vínculo de fraternidad entro las yarias naciones de 
origen c pafiolllCl'l'allladas sohrc los uos conlincntes. » 

CLASIFJCACIÓ:\ DE LOS VE~EZOLAl\'IS~IOS. 

Los llamado provincialismos qnc se usan cn Vcne
zucla IlLlpdel1 dividir~c cn cuall'O c1ascs : 

1." Yoct' cu~lizas que han sufrido allcl'aciones en SllS 

formas; 
2." V OCC ' castilas ó derivaciones de cllas ú]a cualc sc 

han agrcgado acepciones ¡í , igniticacioncs especiales, 
eru no con tan en el Lict:ional'io; 

2." Voces cuyo orig'¡'1l es dC~(;()llocido; p 'ro que en su 
mllyor parle presenlan [ol'ma y corle u t:<bliLU'l; 

t." Voccs provcnicnles dc los idiomas quc hablaban 
J?S ahorígcncs del paí", anles de la COTl(luisla cspaIlula. 
A ésla sc ha dudo el cuJilicatiyo de iitdíyenas. 

A\OT.\l.lO:\ES . 

. í Las jiJ'i"w·as. Esta clasc com pl'cndl' dos espccic . 
Ligel'as \ ariautes de formas, anúlogu oí las que con,;lan 
cn el .\pC-odice al Glosario, lalc. como úutar¡ue y 1m ta ('ll , 

mio y rorlo, rollete y I'odete, /Iínico y t¡{l/ira. Yallcra
ciones tales (ll/e han producido, }luede dedr;,;e, una 
nUC\a voz, como carriel por gllal'llicl, eJltl'épilO por 
cnll'POlClido, f)u),l'uJlera, por huronera, jipato por 
hrpálico . 

.í las spgunda ' . :'\0 nos rcferimo' á esas del'ivat:ione::; 
o~~vias, que pucden formarsc 1 illremcnle por analogía. 
1\1 á la cxlensión que lmslaLiciamenle 6 por meláfora -e 
da ?ventualmcote al significado de las yoce . 

. llas terceras. Quizá muchas de' cslas diccionc son 
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de origen caslellano, y aun hayan. ido 11 adas en diversa 
provine'in' de EspaCia; poro r!l~e nUDGa fu ron incluida 
en el dit;Gionario do la lengua . 

.tÍ las ('I{(Il'las. Algunas de laR de e ' lacalegoria constan 
en el diccionario (le la Academia, 

Son las (jite más abundan en el vocabulario patrio. Es 
de ohsentll',;e (jUO del úrabe sólo lien el castellano unas 
ei cienlas Yoces; y las provenientes de los idioma 

indígenas de .\mél'ica "e cuentan por millares . 
. oría mui interesante un caltíloO'o que las comprendiesC' 

loda . En este arduo y dilalado trabajo se ocupa hace 
ya algunos arlO un ilu lratlo americanisla : nue lro 
compatriota y amigo el docto!' Adstitles Rojas. l\"uso
tros por esla razón, nos abstendremos de tralar la ' de 
osta cla e. 

Entre la; tenidas ptll· indígenas se encuentran algunas 
que son proyenÍenles de div 1'-;OS países de Afl'iGa. Tules 
como banano, maní, mandinga, llame. 

PH.IMERA CLASE 

VOCES CASTlZ.\S QUE HAN SUFRIDO ALTERAcro",¡,;s E:\" S¡S 

FOR..'JAS. 

ADIFÉS. ,'e usa e pecialmenle en la fra 'e lWCfr ó drci1' 
una cosa wbjés, y equivale ti e:¡; JJl'o!eso, ad¡'ede en Dial 
sentido; también e loma per lmcerla 6 decirla de cual
quier modo, in plan premeuilado. 

Creen algunos que adljés pl'oyiene ele adefesio. 

AHOGADOR. Se dice por ahogadero eo la acepci6n de 
la « cuerda 6 correa que baja ue lo alto de la caheza tle 

los caballos y mulas, ciñendo el pescuezo », 
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.\RII¡¡;;:\'DAIl. P.e usa en la acepción de « enseñar al 
caballo ti que obedezca ¡i la riellda, » y en genel'al en lo 
que s refiere á las bestias 'le [reno. 

El Diccj0nario trae la foema arrendar, lanlo en ésla 
como en las demús acepcione que tiene esta voz. 
Creemos que sería conveniente aulorizaL·lambién. al'rien
dm' como derivado de rienrla i y a~í se diferenciaría <le 
cuando e del'i"a de renta, y cuando es contracción de 
arremedaJ' 6 remedar. 

ATAIlI1ILLAII. Síncopa de atabardillal'. 

B ULLAlIA:\G \. Por bullanga. Es una epénLe is onomalo
péyica y expresiva. 

BUTA(.u", masco Enlre blltaqua y butaca se ha eslable
cido la misma diferencia que enll'e silla y silllÍn. Esta 
di tinci:¡n pUl'ece convenienle, cuanto mús que lo que 
llaman (iIltaque e ue una forma e::.pecial, pues tiene 
pala de lij eras, ó sean cruzada . 

Esla val'iedad de lerminacione y de género modil1-
cando el signillcauo de la voz, es convenienle y mui 
u. ual en nueslro idioma. Tenemos bOl/lúa y bomba, ¡aNo 
y jarra; man:;ano y ma¡¡:;ana, sara y saca, tambor y 
lrvnbora, tl'ompo y trompa, y así otros muchos. 

CARÁ:\'GA:'I'O. 'e cree que proviene de crí¡¡cano . 

CAI\RTEL. Por guarniel ó r¡amiel, bolsa de cuero con 
separacione. , para llevar papel, dinero, ell,;. 

CEBA. Nos paeece tan bueno ó aun mejor que ceóo, en 
la acepción oe « púlvora que se pone en la cazoleta Je 
Una arma de fuego ». Es constante fIlie en muchos 
paíse ,especialmente de América, se le llama invaria
blemente ce/¡a. V. el úllimo párrafo de bu/aqueo 
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CflACE.\R. Es lan correcLo como c!¡a:::;aJ' que Lrae el 
Diccionario. No se aplica sino en el senlido de e/LaceaJ' 
un caballo; y clza:::;a,' se u a en los demú casos quP 
puedan ofrecel'se. E la di ' lillciún la enconlramos C011-

yellicnlc. 

CII .\'WRA. CnAJInRA:\,\' Por zamóra, y de ahí el yerbo 
PlIchamlJ/'anar. Este cambio eufónico de cllII por :;0 

nada liene dr exlraño. 

DESI'ATrRRAII. 'os pal'ecr tan bueno como dfspa
cltw'/'({I'; así como decimos 1'epancltifja¡'Sf' y ¡,epantigarse. 

OESPRR'I.\'iC.\I\SE. DESPEnX\:-;cADO, Ko aparecen en el 
Diccionario; pCI'O sí despotm'/'arse, despotarmr!a, siendo 
dc Ilolar que en la definiciones de e:las YOl'CS no se 
hace meIlci(Jn de las patas sino de la piernas, de Jo qlle 
resulla quc las formas tUTiLa exprcsada::> son m¡ís analú
gica, que las qur ll'ae el Diccional'Ío. 

Eslo ¡nlpdc ser un ejcmplo de mejora hecha Jlor el 
in Linio popular. 

Obsél'vce que el Diccionario trae también de, p el'7l ada , 
despernado y de,Sj}('l'1w/'. V. EspemancaJ'se. Espel'llan
cado. 

E;\C,\LOJI \R. Es síncopa da encalamocar. F. en la 
Parlc primera, ¡Hlg. 23. 

E:-;TnÉPITo. E'iTHEI'ITUlU. Por entl'eJitetido y entremeti
miento, con cierta fuerza despectiva. 

ESGARlUR. Por gargajPar. Tan fea cs J llana como su 
hermana; pero la culpa no es de ellas sino de Jo que 
significan. Sin embargo, acaso la primera, gen más 
eufémica y di imule un tan lo su fealdad y malsolluncia. 

ESPEI\:,üNCARSE. ESPER~A~C.ADO. Tampoco aparecen en 
el Diccionario; pero sí espal'rancarse y espa7'1'ancado. 
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Es igunlmentc de nolar que en las definiciones de 
estas voces, lo mismo que en rlegpat(JJ'rarse, despal(l
l'J'adr{, ólo e hace mención de la piel'Jla ,~. 

Trae lnmbién el Diccionario esppmadfl; tudo lo cual 
nduce á creer que las forma al'riba expresadas seaJl 

aceplable . 

Con e tos lérminos pasa una cosa análoga á lo que 
con peluca, que antiguamente fué pel'uca; y el pueblo, 
que gusta de que In voce can analógica y á la vel 
clara y comprensibles, "iendo que la pel'llCaS eran de 
pelo, se avino mejor á llamadas pelucas, y asi ha que
dado. 

E lo es efecto de lo que se llama etimología populal'. 
" Que voces tales que carecen de aquella trasparencia 
que se nola en palaJ)ras Je formación ó composición 
Corriente, el pueblo la modiJica a emejündola ilolras 
que mal ó bien las pxpliquen. »(CUERVO, Dicc. de COIlStl'llC
('¡'ón y l'é'limell, tomo 1, pág. XXVI. ) 

Transformacione ó cambios de esta especie son fre
Cuente , y no es ólo pelllta la que ha llegado ti obtener 
la anción de la Academia: la mi Ola procedencia han 
tenido palafrén y verdolaga y otras. 

Por efecto de esta etimología popular e dice al'remUfCO 
en vez de arrumaco, floresta en vez de f'oresta, 
;¡PlJiela en vez de dimnfla, guardilta en vez de bullar
rlilla ó boardilla. 

De ella pl'oviencn damajuana, eXClfsabal'aja y otra., 
muchas. Así no erá de extrañar que despernancal'se y 
espernancarse, lleguen igualmente á obtener algún día 
la sanci6n del Diccionario. 

Cosa análoga pasa en Veneznela con bafareque, voz 
de origen indígena, que significa una e pecie económica 
de paredes que se hace con pl/ja y barro; y de ahi. 

VOCg, NORVAS. 16 
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creyendo que cs un ucri vado de paj a, diccll gClleral
menle pajal'eque . 

Explicaciún análoga liene el quc algunos digan des
oabultal'8e ú escabultol'se en YCz de descabullil' e ú es
cabullirsp, y 1" [lgrmlll 11 do en -vcz de vag((bundo. 

Cr.\Ll:CUA. GALCCIIAR. Forma varianles de galope y 
galopa!' . 

i Gt;A! Don Andrés Bello dice que es la interjcccióIl 
.r¡uay abreviada . 

GunnmERA . Por hU1'onera. Es de uso en senLido meta
fórico ó figurado. 

JIP.\TO. Proviene de hepátir-o. Se dice de la persona 
que e lti macilenta Ó ptílida. 

JORU:\'GAR. Por hw'gm' 6 hUl'gonPa1'. 
Popularmenle llaman también jOl'ungo, en estilo 

juco o, al e.-tranjero; pero es d nolar que no dan este 
t1icLado al español, bien sea p nin ular ó callario, ni á los 
naloJ'llle de lo demás países de origen hi pano. Éstos 
no son exll'anjerob para el pueblo de Yenezuela. 

MAI\IlAm' ~cIA. ~I \nRA~[n·CIEI\O. Tienen estas voces cierla 
cadencia ünilaLiva, que las bace ti nue lro ver, nHís 
expresIvas que su compeli!loras mal'l'utlel'ía y nwl'l'U
lleru, 

ÑATO. Cltato. cuando se refiere ti la nariz. Es usadn 
también en olras parLes de Am ~r.ica. En e to hui algo 
de onomalopeya. 

PAPAGAYO. Por papocote , Ó . ea la cometa de papel que 
'-¡rye pam diver ión de los niños. 

PAPORRETA. El Diccionario trae la fmse hablar di' 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



VENEZOLANIS~WS 

papo; mas en Venezuela pOI' un eufemismo no se Jico 
sino hablar de paporJ'eta . Sabida es la signifkaciúll po
pular que se da á aquella yoz. 

PAPUJO. Es forma quiú más expresiva que papujado; 
y en resumen ólo es una síncopa de é te. 

PARCflO. Cuando se refiere al Lambor dicen P(f/'c!II'; Y 
en las demás acepciones parcha. Quizá ca conveniente 
c'Le disLiución . V. el ú llimo párrafo de Blltar¡ue. 

PENINO . Por pinito tJ pinico, en la acepci,ín du aquello ' 
primeros pusos que empiezan á dar los niños. 

Es expresión usaJa también en Canarias y otros l,aíses 
hispanos . 

PICAIIAZADO. Dicen así en vez de pir'oso, que es como 
llama el Diccionario « al que esLá mui señalado de 
viruela ». i\'o e confunda esla voz con peco o, que es 
d que liene pecas. 

RELAFICL Se dice por relación en sentitlo despectivo . 

RESPI\L\GADA. Por un eufemismo delicado dicen l/If/'i:, 

)'esprinyada, y no como lo trae el Diccionario. 

ROLO. Así llaman generalmente el roda de las impren
la . En el diccionario consLa el verbo rular, que debiera 
nlÚs bien ser rolar, y de ahí rolo . 

. ROLLETE . Llaman así el rodete en u segunda acep
{;lIín. Ex,ü"tiendo los su taotiyos I'orlo y rollo, parecel in
diferente que se diga rodete ó rolletp. 

Tl\oc[u . TROCIIAlI. Variantes oc trote y t/'otOI' . 

Las frases á. trae/te moche, ó (Í troc/te !I moche, ienen 
en apoyo de aquella formas. 

TÚ:\ICO . En Vene,lllela lJaman túnica la que vi teu]o 
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santos, y también la de los ojos, etc; mas la que vistell 

las mujeres llaman túnico. Parece conveniente esta 

dislinción. V. el último párrafo de Butaque. 

ZATO. Es eufonizaciún de chato. Se usa especialmente 

para designar el caballo ú otro animal rollizo y corto de 

piernas. 

He aquí algunas mús que eslán entre si son flores ó no 

son flores; eslo e , si merecen ser considerauas como 

provincialismos, ó de echadas como errores vulgar s. 

Alfandoque por alfondoque . 

.1rciones, mase. en vez de acione , fem. 

Armasll'ote por armato le. 

Arl'ebiatal' por rabialar, y de ahi el susLantivo al'J'e-

In·ato (reala). 
AI'ristmnco por arrilranca (relranca). 

Atol por alole. 
At01'tojar por atortolar. 
B01'1'eno por borrén. 
Busaca ó blll'saca por burjaca ó burchaca. 

Caúresto por cabeslro. 
Cambar, cwnbado VOl' combar, combado. 

Ca/'ranclón por carlancón. 

Casca1'aña, cascarwiado por cacaraña, cacarañado. 

Contesta, por conteslación. 

COlín por cotL 
Cl'espó por crespón (una tela). 

Chil'riquitico por chiquirritico. 

Descabullal'se y escabulla/'se por descabullirse y esca-

bullirse. 
Enamoriscal'se uor enamOl'lcarse. 

Engañifla por engañifa. 

Escupintina por escupitina. 
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Ga/¡!ardo por galfal'l'o. 
Ga"rete por jarrete. 
Lambel', lambido por lamer, relamido. 
Lanc/lar por lincea!' . 
LúuJ por lin6n. 
Lucho por ducho. 

243 

l)farjablanco, majare{(J por manjar blallco, manjarete. 
Mallugar por magullar . 
.. )fojo por moje. 
JJlljú por musco ó mu~go \ el color), 
Paclwtada por patochada. 
Pajuuto por pazguato. 
Pasomañ{lna POl' pasado mañana. 
Ppli;;;cal', peli;;;co por pellizcaJ', pellizco. 
Rarnplea;;;o por ramalazo. 
Rasquili(f por rascazón. 
ReflstoleJ'o por refitolero. 
Rejprta por reyerta. 
Revoltijo por revoltillo. 
Supirita,' por supeditar. 
Tanque por estanque. 
Tatarateal' por tartalear. 
TOJ')'pj{l por torrija. 
Traspa('ista, traspfl':.a por trapacista, trapaza. 
TrebeltJal', treóeleo por trebejar, ü·chejo. 
Tl'ocantina por trocatinta. 
Tupido por estúpido. 
Zambumbia por zambomba 
ZOl'oclw por zorollo. 
E la lisla pudiera alargarse mucho; pero á riesgo de 

entrar ya en errores de los muí vulO'ares, y que quízú nc 
}lerl necen exclusivamente á Venezuela. 
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SEGUl'íD.\ CLASE 

VOCES Ó DEIIlVAC10:'\ES A Lc\S CUALES SE UA:'i AGREGADO ACEP TO

NES QCE :'1'0 LES DA EL DlCCJONAHlO. 

A130~mAnSE. Dicen aúomb(Ji" <e el agua, cuando princi
pia ü corromperse, porque entonces forma unas burbu
jas, que en el país llaman tamhién bombas ó bombilas. 

De ahí el que se diga bomba de jabón en vez de pompa 
de jabón. 

Igualmente dicen agua abombada de la que está tibia 
tí templada. 

Esto último, 'i bien se mira, está autorizado por el 
Diccionario, pues en el artículo bomba dice : « Eslar 
echando bomba una cosa, estar mui caldeada ». 

AGALLUDO. Por rodicioso, ricatero. Que pretende 
ganar demasiado en los negocios. 

Es una metáfora alusiva á la agallas de los pece. 
Se u a lambién la frase tiene a.qaltas, en el sentido de 

ser de ánimo esforzado y brioso. 

ArroRc.\. ú lIoncA. Por cuelga en la acepción de regalo 
ó fineza que se da á uno en su cumpleaI10 , (. en el día de 
su santo. 

Es una versión de voces, ó trasnominación prove
niente de que ahol'c{l¡' y col.qal' son sinónimos. 

ALCANFOR.\RSE. Por desaparecer, esconde?'~e, ucultal','e, 
Es una metáfora aLirica é ingeniosa, por cuanto el . 

alcanfor e evapora, volatiliza y desaparece. 

AXCIlETA. Como más se u a esta YOZ es en el ignificaclo 
ue b,'oma, mal negocio, etc; quizá e to sea la ülLima accr-
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ción que le da el Diccionario, Lomada en enliJo irónico. 

A:\'DÓ:\'. A:\'DO~ZAH. Paso de caballerías llamado anda
dura, ó simplemente pa o. 

Apro. A.sí denominan una especie de (f1'J'acacha, que es 
planla muí dislinta del apio legítimo; y á éste para Ji -
linguido del olI'o lo llaman apio de Espaiía. 

APIP..I.HSE. Por atracarse, /¡r¡rtal'se, comer en demasía. 
La expresión es analógica y expresiva. 

AI\A~\G-\TO. La planta llamada gatwia. Vulgarmente 
dicen Jiaragato. 

ARRIBAZ6:\ 6 RIBAZ6~. En algunos puerlo de mar dan 
esle nombre á la grande alluencia dé pcces que suele 
sobrevenir en ciertas épocas del año. 

BAIII\ILETE. Es una e pecíe de comela de papel de ugura ¡)fcc. 
hexagonal y más larga que ancha. 

BocATEHÍA. BOCATERO. Equivalen á fanfarria, fan
!f1I'ún. 

BOCIlAR. BOCfm. Por rpr/lO:,ar, 1'et/w:,o. V. Bolear. 
Boleo. 

BODEGA. La tieuda en donde e vende al por menor 
vívere , licore , loza, etc; pero ell mayor escala que la 
pulpel'ía, voz ésLa que se encuentra en -1 Diccionario. 

BOLEAR. BOLEO. Análogos á úoc/¡ar, boche, Se aplican 
e pecialmente al rechazo en una votación, por cuanto 
ésta se hacen ordinariamente por mctlio tle bola blan
ca y negras. 

Bo~rnAsf. 
ha 

10mbre que dan á la zaraza encamada 
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ROruBOTE. BmmoTERO. Derivaciones de bombo en la 
acepción de cierta especie de harco. 

BO(,lUl"\ETO, Por labi/¡endido, 'lile lampoco consta en el 
Diccionario' pero que hemos incluído ya en el glosario. 

BOTALÓ ' . Por extensión, po t de madera qlle sirve 
para alar, especialmente las IJCstias. 

BuenóN, El que liene bufada la cara. Es una meláfora 
alusiva á la s mejanza qne (ienen lales caras con Illl 

buche inflado. 

C\ClJO. El diccionario de la _\cademia, duodécima edi
ci(jn, ha dado entrada á ('acllO COITlO equivalente de cucr-
110 ; pero le falta la iglliJjcacilín de mentirilla, clwn::({, 
ele., que e I da lambi"n en Yenezuela, y de ahí el de
rivado cac/¡f'I"o , por mentiroso, chanci la, etc, 

CALABROTE. Dan ú e la voz la . ignificaci6n de caia
I'('¡"(I, en el sentido de H hombre de poco juicio y 
a ienlo ». 

Es una Ye/'siún parónima y jocosa. 

C\LETA. C\LETERO. Caleta llaman el conjunto de per
sona que cn 10 puertos mercantiles rle Venezuela se 
ocupan en cargar al hombro la mercadel'Ías que SI' 

importan y exporlan. Caletel'o e. el indh'iduo perlenl'
ciente tí. este cuerpo. 

Tuvo su origen en el puedo de la Guaira, en el cLlal 
se forma una pequeña cala ú en enada, donde fuerOll 
cen tL'uídos lo muelle ,y de ahí la calle inmediata. 
que es la del comercio, se denominó calle de ia Calf'tll. 

De la Guaira se extendió á los demás puertos de la 
República el uso de e la voces. 

CA:lInL:TO. Esta voz deriva de camba, en el sentido de 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



VENEZOL.\:'<ISMOS 'WJ 

pieza encorvada, y equivale ;i pstevado ó potiestPl'adu. 

C,OfISÓN. Llaman así el ve lido ó Lraje de las mujeres; 
excepLo cuando es de lela negra de seda, pues enlonces 
le dan el nombre castizo de saya. 

Con respecto al camúón dice don Zorohabel Rodrí
guez en su Dicciollw'io dp Clúlpnismos: « .\.coslumhra
do nue tro pueblo ú no usar el género de algod6n mús 
que en sus camisas, e comprende que su primera ocu
rrencia, al ver hechos vestidos de lo mi IDO, fuese lla
marlos camisones)!. 

Por lo demá no sabemos que oLt·o nombre especial 
se d(l ti este veslido en E"pafia. 

CANASTILT.A. Llaman a í la Lienda pequefía en donde se 
venden telns, ropas , cle., en clelaJ. 

CA~GILÓ.\. Dan cslc nombre el las zanja ó pequeñas 
quiebras que o forman en el leereno. 

Quizá no ea más que una aplicación traslalicia de la 
¡'¡I Lima acepción que Ll'ao e ta voz en el Diccionario : 
« Cada nno de los pliegues hechos con molde y forma 
de cafí('m en los cuellos apanalado (¡ e carolado ». 

e \ÑADA. V. (Juebmda. 

CWOTl>nA. Se ha dado ú esla voz la significacit'11l de 

maleta, ó de manfla en la acepción de ( especie de male
lu. manual, abierta por las cabeceras, que se cienan COIl 

cordones ». Creemos preferible, por mús propia, Iu. t':\
presit3n ma/pta. 

C\TAJAUUIA. Parece un compuesto popular de cala y 
hal'ria ó al'1'ia. Eq uivale á una sarta, u na retahíla; y :e 
usa sólo en sentido despcctiYo, como una catajarria d(' 
di paraLe. , así como qnien dice un halajo de disparatc.,;. 
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CERRERO. Arljetiyo que se apliea á lo que está fallo de 
dulce, v. g. : Café cerrero. 

Es una metáfora. 

COGOTAZO. Equivale Ü COscuJ'I'(Jn. 

ConNETO. Se aplica como equivalente de tronzo. 

CHUDO. Dan este nomhre ti una tela ordinaria de Cií.

namo, la cnal se aplica para embalar y hacer aco. El 
ango lo lo llaman crudillo. Es semejante tí. la harpillera. 

CU,\DRAHSE. Por lucirse una persona, quedar airosa. 
En e tu expre ión hai cierta mettífora que encontramos 
propia. 

CLJCHAHA. Dan este nombrn ti la llana ó palustre, instru
mento de albañilería. 

DES;lIA~GA:\lLL\DO. 1'01' dr>s.r¡alícharlo. A ' [ se dice tam
bién en Canarias. V. Jllan(jal/:;rín. 

DESPLo~I\H. DESPLOMO. Por regafiar (1 reconvenir, y 
regaño ti I'Pl'oI1Yención. J'. Plumo. 

DO:'lcELLA. Dan este nombre al¡)(IIU1dizo. Es aJu ivo á 
los cuidados, que por l'az(¡n de su e lado delicado, re
quiere el dedo afecto de este mal. Estaríamos por la Sll

presitlll de este proyinciali. mo. 

Dos EN DOS. Por mnbladul'a 6 portan/e. lIai propiedad 
en la expre. ión, pue indica el paso semejante al de la 
gil·afa. 

ESCAR.\PULlZA1L Equivale ti ('~ppf/{::;nar. 

ESPALDERO. Es el individuo que , ' :1 detrás de otro, ósea 
que le acompaI1a para su seguridad y resguardo. Es eS
presión analógica . 
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FA~T.\sÍA. Tocar, cantar, <Í hacer alguna olra cosa por 
fantasía, equivale ú hacerlo de oído, 6 de rutina. 

FíGARO. Llaman a í el color azul entre cele le y turquí. 
Ignoramos de donde haya provenido este uso. 

FOt;AJE. Por boc/¡o1'l1o, aire calienle, etc. 

FOLLISCA . Es un derinlllo de folta. Equivale á desor
den, confusión, pendencia, rifia. El Diccionario lrae en 
e te sentido (ullona. 

FO~DEADO. Por acaudalado. 

FpsTÁx. Se da e Le nombre á un veslido exterior 
de mujer, á modo de enaguas, que baja de la cinLura á 
lo pies. Los que se hacen de tela hlanca y se usan inte
riormente los llaman (ustansones. E ta voces determi
nan dos e pecies de enaguas. 

GAwmo. En estilo joco o llaman galindo el mal 
gálico. E,ta e una yer ión parónima de voces. 

GARAXTIDO. Tela de lino semejante ti la bretaiia. 
Dicho nombre proviene de que las pieza traen como 
rólulo la voz garantido, para illdicar que se garanliza 
que son de lino puro. Mas ahora, por una e. lensión 
ab urda, llaman garantido de rtlgodrín á una lela que en 
la apariencia se asemeja tí. la primera; pero que es de 
algodón puro. 

Cosa anúloga pasa con otras telas que en u origen 
610 se fabricaban de lino, como la holanda, la irlanda. 

el rllan, el warando] Ó lruarandol; de suerte que hoi 
tenemos lodas estas telas lambién de algodún; pero en 
e,to no hui ah urJo, como en la expre iún garantido 
rle algodón 

Sin embargo, es constanle que los idiomas todo 
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tienen sns absurdos, que dejan en cierlo modo de sel'lo 
desde que se hacen generales. Por dondequiera está 
aclmi lido decir plumas de acPI'O, lo cual es quizá absurdo 
mayor que el que envuelve la frase r;arantido de algodón. 

GIRo. « El gallo que liene la golilla y plumüs de las 
alüs amarillas con lo ' troncos y pechuga negros. » (PI
orAHOO, Dice. ). 

(~l'_<\nD .\c.BI1SA. La camisela ó elástica, llamada tam
hién almilla. Encontramos pJ'opia la expresión guarda
camisa, 

llAUI'lEAR. II<\Rr:SEo. Por llovi:,nal', lIovi::;na ó molli::.ne
ar, lIlotli:,na. Vulgarmente ' e pronuncian aspirando la 
}¡; y ólo se aplica al cernidillo muí menudo. Es ulla 
01 etMora. 

HERVIDO. Llaman a í el cocido, olla ú puchero; sin 
dejar, hien entendido, de darle también estos nombres. 

Ihr.uA. Cierta especie de hilo que e aplica para hacer 
zapatos. 

llUECA. Por a::./tcarillo Ó panal. 

I.llITÉ. Dan este nombre ú una tela de algoJón que 
imita la htüi ta. 

L .DlIHTCf:AR. E un derivado despectivo del anLicuado 
lambel': es voz expresiva. 

LEcflos \. Dan este nombre á la cal'ica papaya, y ti 1 
ürbolllaman lechoso. 

Ll.llAZJ\. Una especie de lima (ft'uta), mús grande, y 
menos gll tosa y delicada que la lima de tamaño común. 

LOCJT\. Llaman así una nueya moneda de níquel de 
valor equivalente á un octavo de franco ó de pe et3. 
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LOHA. Por úlceL'a ó llaga. 

LmIBRE. Por umbral en la acepclUo el ,1 madero que 
se atraviesa en la parte arriba del hueco de jas puertas ó 

ven Lanas, que antiguamente se uecía. lumbral. 

:\iAGrJARSE. Turbarse, interrumpirse, feustrarse, tra-
tándose de ca as alagüei1a ó alegres. El Diccionario trae 
en este senlido la [rase aguarse La fiesta. 

Es usado igualmente el lIstanlivo maguas. Son yace ' 
tomadas del portugués. 

l\IALARRADLL Dan esle nombre al uuIce ti confitura de 
plátanos. 

:\lALDITA. Cierta especie de llaga ó úlcera. 

~lA~ARE. Derivado del verbo manar, indica una e pecie 
de cedazo apropiado para colar liquidos. ;..,...~~: (~f¡é-o ~ 

o".ilJ~r1 . 211 
:\L.:iDADon. Cierta especie de látigo con un mango de 

palo. Uai analogía eu esta expresión. 

l\h:-mAxzó~. Se encuenLL'un en el Diccionario las 
Voces 1JW71gún, mangonea)', ma71g0?7eo, con la cuales 
liene analogía mangan:::.tJn; pero en ésta. se nota cieL'la 
cadencia eufónica que la hace mui ex.pre iva. Equivale 
también á :::.angandonfjo. 

Es de ob ervarse que el uslanlivo manga da origeu ¡j 
nlllchas voces despectivas: mangana, manganear, man
[¡aneo, mangón, mangonear, mangoneo, mangonero, man
[jorrero, mangorrillo, y también la frase anda)' de man!Jtl 
POI" hombro. V. Desmanganillado. 

)IA~TuANo. Llaman así la anligua nobleza del país: 
« El vocablo mantuano (y de é le mantltaIÚsmo), trae 

Su origen de los manLos que acostumbraban lleyar los 
caciques indígena' y las hijas de éstos . 
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lIai otro ol'lgen y "iono de que las eñora de Caracas 

quo perlcnecían al mantuanismo, se cubrían la cabeza 

con la doble falda del camis(m Lrayéndola de atds hacia 

adelanle . Ilasta ahora cuarenla ó cincuenta años so veía 

en las callos de Caracas una que otra señora así cu

Lierh. » ( .\.RísTIDCS ROJ .\S. l 

:\L~[\O)L\. Por melonimia llaman así la función ó espec

láculo de volatines. De maroma se han formado los 

derivados maromear, maromero. 

l\)ECII\. En Venezuela, y creemos que también en 

olros países de América, l::iO usa la ,"oz mecha como inó

nimo de guasa, broma, chanza, menlirijilla; y de ahí 

también los derivados mechero, mechiflca)" , mec//lflca

e irílt , mechificadoJ'. 
19noramo de donde haya provenido e to; pero sea 

cual fuere su oriO'on, e eDcuenLra grande analogía en

lt'e la frase aguantar la mecha y la iguilicaciún indicada. 

(J uitá lenga alinidad con el frand's IIwc/zant. 

}IEDIA Li:'>EA. Dan e~le nombre al Lipo de imprenla 

llamado vel'8olilla. Encontrarnos análoga y pl'Opia lal 

denominaciún. 

:\lEDHEG.\L. Xornhre de un pez. Parece un deJ'ivado de 

muu, y es en efecto Ulla especie de mero; pero menOS 

delicado que éste. 

:\IETlIA. Bolita de piedra con que juegan los nil1o:;. 

Parecc una apócope ó abrcviación de metralla. 

~IocEzuuú. Télano que suelc dar á los niños recién 

nacidos de resulLa ' del cortc del o.Qlbligo . Es LlI1 del'i

vado de mo::,u. 

)loRoCflo. El diccionario de la -\cadcmia, duodécima 
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edición, Lrae esLa VOz originaria de _\mérica. En Yene
Zllela la significación que se le Ja generalmente es como 
sinónimo de rne!li::;o ó .qemelo. 

~AnA .\\JAs. Se lisa en el sentido de negación. ó sea por 
decir nada. 

El diccionario de Sal\'á lo lrae así en non. Y lambién 
pI diccionario francé y españ01 del propio aulor dice 
lo mismo en nenni. E Lo es una yersiún parónima y jo
cosa de voces. 

ÑAJUG\TO. V. Al'aílayutu. 

OLLETA. Una especie de guisado. Es un derivado de 
olla. 

OnEJA~o. « .\plícase esta V07. á lo . animales agrestes, 
ariscos, cimanone ; melafóricamente á las personas 
rú ' Lica , ó que huyen de la sociedad. » (PJCIUIIDO, Dice). 

En Venezuela se usa mú bien en el ruismo entiJo q uc 
en Colombia dicen oreje!'o. 

« Del que so pecha algún engaño <> trampa que se 1 
eslá armando y se mue ' tra cauto y prevenido, dceimo", 
que e tá orejera, como la be tia que empina las orejas 
en sefíal de eslar alerta. » ( CUERVO, Apuntaciones crítica ). 

O!'ejano consla en el Diccionario con]u signifit:aci(1Il 
del becerro (IlIe esLá sin madre y 'in hierro ó marca. 

PAOllOTE. PADllOTEAR. POI' padre y padJ'ea!'. Se aplican 
especialmenle ú los animal s, y uHÍ cuundo no hai 
Lérmino propio que lo indique, como suceJe con el ca
ballo. En sentido ocrurauo l'Jadl'oleaJ' a um e la misma 

• 1) 

SIgnificación que capitanear. 

PAUllEl\O. Se u a en las frases caballo pajarero, mula 
pajarel'((, etc., lo cual qu.icl'c decir que son cspanladizos. 

« ~jn duela por lo que :0 c::,panlan al salir los pájaros 
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de enll'e la;; ramas ». Esplicacir3n é la que hemos lo
mado de don Rufino José Cuervo. 

PAPELÓ~. Cierta cla e de azúcar prieto. Parece COlTUp

ciún de panelón, derivado de panela que expresa una 
da e de azúcar. 

PAUAG ·ITAS DEL DiABLO. Por hongo. En oteas paises 
lo llaman paragüitas de brujas, ó quitasol de brujas. 

PATARUCO . Derivado de pala. Se dice a í especialmenle 
(le1 caballo lo ca y pesuuo, ó del gallo que no es de raza 
fina y bueno para la pelea. 

PATULECO. PATULl;;QUEAll. Por ,'enco ó rengo, 1'enque{(J' (f 
I'engueal'. El Diccionario lrae patojo, cuya significaci!lll 
cq u i vale ú se acerca á la de patuleco. 

PAVA. Llaman a í el sombl'ero uecopabaja y alaeslen
diua. El Diccionario trae apabullar, aplastar, estrujar; 
y tI uizá de aquí provenga nuestm pava ósea paba. 

PELAI\. Por pegar, azota)'. Pelal"e por equivocarse, y 
pelón por eqni\ocación. 

PEPITO. Por petimetre, currutaco. 

PICA. Vereda ó senua eslrecha. E pecialmenle se dice' 
de la que abren los ingenieros para trazar una carretera 
ú cll'O camino. 

PIL.\. POl' fuenle ó surlidordeagua. Es una sinécdoque. 

PI:'I'TO. El gallo pintado de blanco y negro. 

P1TI\E. Parece una íncopa ue petimetre, y ignifica lo 
mismo. 

PLANAZO. Por cintara::o, « golpe que se da de plano con 
la espada ». El diccionario de la Academia en la voz 
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plano dice: « Da]' de plallo, dar con lo ancho de un 
instrumento cortanle )l. Esta definición autoriza, hasta 
cierto punto, el uso del infinitivo planear y del sus tan 
tivo planazo. Análogo ;i ésle son puntillazo, puiíetazo. 

Plcnazo es voz expresiva y hasla onoma.topéyica, dig
na en nuestro concepto ele alterna.r venLajosamenle con 
cintarazo, por cuan lo es ruá analógica que ésta, y ele 
comprensión fácil para la generalidad. 

PLATAL. PLATUDO. Por Jineral y adinerado. 

PLU~lO. Corrupciún de plomo, ó de aplomo, equivale 
á sereno, so eqado. V. Aplomo, en el Glosario, púg. í8. 

QUEflnADA. Por aI'royo, es una metonimia ó lra norni
naciún, lo mi mo que caliada. Proviene ele que pOI' lo 
regular una:; y olras traen aHoyo s Ó riachuelos. 

QUE)IAZÓN. QUE~IAR. Por baratillo, baratear; \'endel' tí. 
vil precio. ~on términos analógicos, 

QülLO)JI30. Es voz de origen portugués Ó bl'asileI1o, Su 
signi ficado primilivo es una ca uca, Ó un ca crío oculto 
en lo interior de una monLmla; mas en Venezuela e dice 
en un sen tido equivalent <i andurrial, y así como é Le se 
II a de preferencia. en pluml. 

RAUÓ:-¡, Se aplica al cuchillo desmangorreado, ósea 
~ue le falla el mango, y se emplea en U30S de poca en
hdad. Especialmente se llama a í el cuchillo de eocina. 

REI30TE . De rebote, vestír de rebote, equivalen á de 
deSecho, vestir de desecho. La expre ión es analógica y 
significativa. 

ROCHELA. ROCllELERO. AnRocHELARSIl:. Don Rufino José 
Cuervo dice: « Así como es comunísimo trasladar los 
nombres de Babel, Belén y Liorna ü denotar un lugar de 

Vocss NOEVAS. f7 
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desorden y (;onfusión, es mui natural que se haya al' li

sado tí lo mismo el de la Rochela». 

RO"A:\'TLLA. Es.uivale ú persiana en la acepción de 

({ especie de celosía, formada de tablillas movibles, de 

modo que entre el aire y no el sol». 

SAcnrsTÁ~, ~A. Por fachendoso, sa, entremetido, elc. 

SAPORRETO. Equivale á Teclwnclw. Dicha voz, derivada 

de sapo, retrata con lanta propiedad y exaclitud su ig

niOcado, que imaginamos no podría encontrarse olra 

'lue le avenlajase Es un vocablo precioso por u valor 

analógico y eufónico. 

SERETA. Es un derivado de sera así como lo e también 

se7'Ón. Se usa especialmenle en la fra e volve?' á uno, Ú 

una cosa, una serela. 

SORL\lUO. El que liene buena suerle, que es afor

lunado. 

Son;RNO. E voz lomada elel portugués, equivale á 

taciturno 6 ca:;llrro. 

S ·EL.\ZO. Caída ú golpe dado contra el suelo. 

TARA. Un insecto que. Jlor la dispo lcjón de s us palas, 

pueele sallar muí lejo . Par ce que es el mismo noIU

brado saltón, 

TlE~D,\. Llaman así e pecialmenle aquélla I'n qlle se 

yencle en delal ó al por menor lela , ropa., cte. 

Cuando se yende en ella á la yez telas y conwslihle;; 

la llaman tienda mesti::;a. 

TODEl\O. En Venezuela se ha innmlaJo la derivación 

lodero, usada en el estilo familia.r y burle eo para mo tr-

.iar al que sine para locIo ; ó mejor, al que presumí' se" 
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maestro ú saber de mucha artes 6 ciencias Ji tintas, JOi" 
cuaJe uelenl10 ser aventajados en nada.. 

En el Diccionario se encuentra la locución latina 
Petrus Ú~ cunctis, aplicada (011 un significado análogo. 

TOLETE. Por ex:l.ensiún se llama así ';ualquiet" palt' 
corto ú manera de garrote ó marrillo. 

THA:UOJO. Es lo que el Diccionario llama pie de amigo 
en la acepción de « instrumento de hierm tí modo ele 
una horquilla ([ue se afianza en la barba, y sirve para 
impedir bajar la cabeza y oculLar el rostr,) ». e usa tam
bién el verbo entramojar. 

TlI .D 'S.\lI. Del sustantivo transacción se ha formado él 
verbo transar equivalente ú lransi(/ir. El Diccionario trae 
tran:.ar, como equivalente ü tronchar, cortal'. ¿ e rela
cionarú lo uno con lo otro! 

TRO)[l>¡)X. Por pwlada Ó p/llieta:.o análogos á pesco:.ón 
ti pesco;:;ada, que trae el Diccionario, como igualmente 
trae trompada y l1'ompis. 

,'e usa a imi mo el infinitivo trompear por dar de pJ~ 
liada , análogo ti pesr;oceal' por dar de p scozada . 

V \lX1TA. Úsase ordinariam.311 te en plural vainitas. 
Este es el nombre que se da en Venezllela á lo que los 

franceses llaman haricot veri, traducción literal de lwbi
chuela cerde. 

Re ulla. con esta legumbre que, como en el Diccionario 
no e le encuentra nombl'e Hjo, el uso le hu Jado di tin
to en las diferentes provinc; " ls de E pafia y de América; 
Y.entl'C Lodos los que hemos oído, ninguno nos ha pare
cIdo tan propjo y analógico como el indica.~o arriba. 

El mi mo dehabichlleia vuele, que e quizá el que COll 

tná generalidad se le conoc(', es nombre deficiente, y 
quc exprc a á la vez el frulo de la haba ó judía antes de 
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su maduraci(ín. Adem,ís e una frase mientras que vai

nila tiene la ventaja ue ser una sola palabra. Adrluisi

ciones semejantes enriquecen y perfeccionan el idioma. 

VISITADOnA. Equivale tÍ clistel' 6 ayuda. Es UI1 eufe

mismo. 

VOLATEKiA. VOLATERO. En espe~ial e dice caballo de 

volaleria, ó volatero; y por extensión se usan como in6-

nimo Je faramallel'ía, faramallero. 

ZANCÓN. ~e dice del veslido corto, porque deja ver Jos 

zancos de quien lo lleva. Es una metonimin. 

ZARA:\'DO. Es lo conlrario de plumo. Proviene de za

randa, zarnndeal'. V. Plumo ;:mesla mi ma Clase, plÍg. 2;)7. 

TERCER.\ CLASE 

YOCES DE OflJGE:\' DESCO:-¡OClDO. 

Quizá alguna de éslas lo lengan conocido, pero que 

nosolros lo ignoL'emos. 

ABACORAR. Por acometer en sus acepciones fiO'uradas, 

oprimir, aprelaL', eslrechar, no dújul' camino que lomar. 

llITo:\,r;o. Es usado en la fra e nino biton.r¡o, que equi

vale á niiío mimado, ó zangololiu0, y aproximalivamenlc 

al entant gdlc: de los francese . También se dice del (lue 

finge ser m[lS simple de lo que es en realidad, equira

nendo entonces á mOl'laco ó morlón. Es expresión usaJa. 

igualmente en Canarias y en Cuba. 

BOJOTE. ROJOTEAR. E)IBOJO'iAR. Bojole equivale 1i ellv01-

tm'io ó lío - Se usa tanto en senlido rec lo como en el fig u-
, 
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rada. Quizá esla YOZ no sea más qUL' una eufonlzaci(m 
de envoltorio. 

CASQt:ITE. Por quisquilloso. También e dice maí: 
casr¡uite, etc. 

CHlllE, !lA. Por rubio, bia. Es lambién usada la fra e 
calira mm'moleña, y el deriyado caLiJ'l'llcio. 

El ilustrado cubano don Juan Ignacio de Armas, en 
unos ¡nlere anles artíclIlos filológicos publicados en Ca
raca , dice que en algunas parle de España e u. aba la 
voz catire aplicada á los caballos. 

CAVAPA. CAYAPEAR. CAY\[>EIIO. Cayapeal' es ligarse mu
chos para alacar á uno úlo. 

ConaTo. Por trasto, trebejl), bártulos, cacharro. 

Cuc.\. Especie de torta ú gallelica dulce. ¿ Vendrá del " (o,,",... ? 
iLlglé ca!.',,? V. en el Glosario Panqueq/'e, ptíg. 105 ) 

Ponqué, pág. 'Ion. 

el !lUCUTIU!I. Equivale ti trastear en el sentido de revol
ver, menear ú mudar lo trastos de una parte ú otra. 
(Juizá e deriva de corolo. 

CIIERcru. CUE!\CIlAll ú CUEncuEAR. CJIE!\ CIIERO. Por cha
Cota, cllacotew', chacotero. Son voces onomatopéyica. 

CIllXGO. Por chato, romo, desllllrirJado. También e 
dice una chinga de ({filia, elc., por una canlidad míni
ma de la cosa. 

CIIIPlfi!\E. V. Pichirre. 

Cnuct:To. Por el diablo, en sentido jocoso. Tamb:ón se 
d.ice C/lUClllo del perro O'ato ü otro animal con esea a 'o 
cola. 0 séase rabún. 
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CHUCHO. Una especie de láti.go. ¿ Vendrá de chuzo ? 

CnUPuLi";-¡. E YOZ onomatopéyica. ~e usa especial
menle en frases como cllllpulún al aqua, á la cárcel, '=lic . 

ENJAMl:'iADO. E:\'JA~1L)iAII. e u"a especialmenle en la 
{ra e mal enjaminado, por mal habillado, mal ve tido ó 
r¡,dornado. 

ESCORROGIO. Indica Ull el' raquítico y de preciable. 

ESPERRUGTDO. Así como arruinado, mal veslitlo. Apa
rece usada esla voz con propiedad en unos anliguos ver
os populare : 

« . i yo 1 res pesos l uvi era 
\'\0 anduviera espel"1"1lgido ; 
1\ ndu viera Lien ve~tido 

Uc caballero m~rqu és, 

De volanle y rclojel'a, 
Con plala en la faltriquera 
y mi Luen sombrero al Lres. )l 

FAr.ISTOR. FACISTOilERÍA. Equivalen á fachendoso, fa
chenda. ¿ Yendrú de facistol? 

FJLlSTRl1\. Parece un derivado de Filis yequivale ápisa
w!I·de. 

FRASQUITERO. Por ('1)/beLeque7'o, mequetrefe, fantasioso. 

FURilUr.O. Por zambomba. Es voz onomalopóyica. 

GÁRGARO ó G \RGOLE. Llaman así el juego del escondite. 

GUlRIZAPA. Equivale ú algazara. Parece una contrac-
(;iún de guú'7'r/ai y zapa Es voz onomalopóyica. 

JARADO. (( Aplicase frecucnlemenle á las aves y con 
singularidad á la gallÍlJa, cuyas plumas son blancas Y 
o.t.ras cenicientas ú coloradas)) (PICUARDO, Dicc.) 
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JOJA:-IA. Significa un modo particular de decir las cosas 
así corno burlando, con sorna. 

LIPA. L¡Pú:-l. Por bal'l'iga, bm"7'lf¡rJn. 
Lzppe en francés significa el labio grueso, elc. ¿ Pro

vendrá de ahí nuestra lipa? 

~[ACACO .\. Parece un derivado de macaco y significa 
mw'/'ía, tl'is/t'::,a. 

MANETO. Por pnti:=ambo. Parece un derivado d~speciivo 
ue mano. Es lo conLrario de cambeto. I r. esLa voz 
en la segunda Clase, pág. 21,8. 

UAIIAQUITll . Llaman así el hijo menor ue la familia, al 
nene de la casa. 

ÑONGO. En enlid0 burlesco quiere decir que una cosa 
e lú mala, elt es lado deplorable. Parece varianle enfónica 
de lioño. 

PAIIAQ ·t. Por antesala. Parece eufonización dE' pal'quete 
del francés parquet, que liene una ignificación análoga . 

P,cmuRE. Por mezquino, cicatero, lacaño. S uele de-
cirse también por metátesis chipirre. 

REQUENETO . Por rechoncho. 

RUIJIEUA. Equivale á calaverada, (ec/wria, avería. 

S.\UASO. « El grano que e tá en su sazón intermedia, 
ni tierno ó verde, ni madul'o ó seco. » (PICfL\HDO, Dice.) 

TALiSAYO. El gallo de plumas amarillas en las alas y 
pechuga negra. 

TAUAJ LLO. Equivale á gl'andill6n Ó !/l'andullóll. Se 
u a COIDllOmenLe en la frase tamaJl0 taJ'ujaUo. 

TARUABASQU¡;'h. Por mbieta. 
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TEREQCE. Por trebejo, chirimúolo, cacln'rache. 

TONGONEAIlSE. To ' GO:'\EO. Por conlol1ea?'~[, contoneo, 
¡.Vendrá de longa? 

TOPTA. Dan este nombre á unas piedras que suelen 
usarse en las cocinas, para colocar sobre Lres de ellas la 
olla ú otra va ija, y debajo se pone la lumbre. 

TUÑECO. Equivale á gafo. 

V ERADA. Es lo que en Cuba llaman güin egún el diccio-
nario de Pichardo. . 

ZAFEROCO. Por revoltillo, ó sea conjunto de muchas 
cO as in oruen ni mélodo. 

onSEHVAC¡ÓX. 

Es curioso observar que la mayor parle de e los pro
vincialismos tienen algún molivo que los juslifique, () 
por lo menos alguna explicación razonable. Veámoslo: 

1. - ~luchos de ellos provienen de que no se encuen
tra, en el Diccionario otra voz que exprese exactamenle 
la misma idea, ó por lo menos de un modo especial y 
exclusivo. En este ca ° e hallan: Eoquineto, camis6n, 
cenero, escorrogio, espaldero, figaro, fuslún, hilaza, 
jojana, limaza, maraquito, metra, mocC'zuelo, orejano, 
pica, saraso, lopia, vainitas. 

n. - Los hai que son meLáfoeas, y entre ellas 
algunas muí ingeniosas. Tales como: Alcanforar e, 
upipar e, buchón, cerrero, cuadrarse, harinear y hari
neo, mecha, orejano, pajarero, quemazón. 

III. - OLros son simples tra laciones, ó exlen ión 
del significado: Barrilete, botalón, calela y caleLero, 
cangilón, cruJo, garantido, hueca, manare, manluano y 
mantuanismo, tolete, zarando. 
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IV. - Cuüles son meLonimias ' sinécuoqlles: Cañadu, 
mal'Oma, pila, quebrada, zanc(¡n. 

V. - Cuüles, onomatopeya5: Carranclón, cllrucuteal" , 
chercha y cherchero, chingo, chupulún, flll'l'UCO, glliri
zapa, jojana, manganz6n, ñato, planazo, tataratear. 

VI. - Algunos son imples metátesis: 
Chi rriquiLico por chiquil'l"ltico. 
Mallugar por magulla. 
Pachotada por patochada. 
VII. - Las hai que son abreviaciones, síncopas, ttpú-

copes y aféresis : 
AlarrilJar por atabal'dillal'. 
Atol por alole. 
Crespó por cre.púa. 
Encalomar por encalumocal'. 
Gua por guai. 
Lin6 por linón. 
Majarhlanco por manjar blanco . 
.Maj areLe por manjarete. 
Papujo por papujado. 
Pasomañana por pasado manana . 
PiLre por petimet1'e. 
Tanque por estanque. 
VIII. - Otros, por el contrario, son aumentos eufó-

nico . Pró te is, paragoges y epéntesi 
Borreno por borrén. 
Bullaranga por bullangu. 
Colín por cotí. 
IX. - Algunos e lablecell di tinciones convenientes 

de clases ó e pecies, como lo vemo enlre: 
Arriendar y arrendar. 
Butaqlle y butaca. 
Ceba y cebo. 
Chacear y chazar. 
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Parcho y pal'che. 
Túnico y Lúnica. 

PARTE SEXTA 

X. - r,uáles SOI1 yel'slOneS parónima.; ó sm6nimas : 
Ahorca pOl' cuelga. 
Calabrote pOl' calavf'7'a. 
Galindo por gálico. 
Nal'anjas por nada. 
Xl. - OLl'oS ced(;n á lo que se ba llamado etimologia 

popular: 
Descabnllarse ó "scaonllarse por descaúaltir e ó eSCfl-

bllllirse. 
Despernancarse por df'spataJ'l'arse. 
E pemancarse por espaJ'J'ancol'se. 
f:ascaraiíauo por cacal'ailo.do. 
XII. - Cuále son tlufemismos deljcados quc tli".!.'l1U

Jan la malsonancla de la voz: Esgarrar, paport'eLa, res
pringada, vi iLauora. 

XIII. - OLl'oS son apenas varianLes, alguna eufó
nicas, tan buenas las mús de elb como las similares que 
trac el Diccionario: 

Ahogador y ahogadero. 
Busaea ó bursaca y burjaca. 
Con testa y contestación 
Chambl'a y zambra. 
Des paturrar y despach urral'. 
GaInchar y galopal'. 
Garrcte y jal'rele. 
Marramuncias y marrullerías. 
Ñongo y ñoiío. 
Pclizcal' y pellizcar. 
Plumo y á plomo 
Ras(Juiña y ra caz6n. 
Hejerla y reyerta. 
HeV')llijo y revoltillo. 
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Rolo y roUo. 
Rollete y rodete. 
Truchar y trotar. 
Zambumbia y zambomba 
Zato y chato. 
Zorocho y zorollo. 

2 ')7 

XlV. -Obsérvese, en conclusión, que entre estos pro
vincialismos Dluchú" on simple derivaciones formados 
con ul'feglo á la analogía: Abombarse, andón y undo
near, arribazón ó riba;:ón, uombole y bombotero, f;am

beto, cogotazo, follisca, limaza, o11eta, padrote y padro
tcar, plalal y platudo, trompón, sereta, uelazo. 

Algunos entre éstos afecLan un valor analógico e pr.
cial: Dos en dos, fogaje, fondeado, guardacami a. le
chosa, mandado!', m ¡ha-línea, picarazado, rebolc, so1'
lario, volaleria y,"olo.Lero. 

011'0 han asumido un valor cspecial de pecLivo: Aga
lludo, bocaterío. y hocatero, bochar, bolear, cnlrépito 
y cnLrcpÍturo., lamuucear, palaruco, patuleco, rabón, 
l'eláJica, sapnrl'cto, lodero. 

Lambel' y cabl'csLo on antiquismo ' . 

SEt:t:IÓN 3EGUNOA 

SIGNIFICACIONES FALSAS 

Exislen muchas voues á las cuales sc les da, ó agrcga 
ordinariamente cn Yenezuela una significación falsa, ó !;~a 
que no está conforme con el dicc!onario de la Acade
mia, y que c1'eemo convenienle recLificar. 

Presentarcmos en segu:da UD calálogo de las dc más 
frecuente uso, C')D las oh ervaciones que no ocurran. 
Algunas de éstas IJO pueden, en rigor, calificars dc vc-
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l1czolanismos, pues son crrores quc se t;omelen lambién 
en otro paises hispanos, y aun en la PenÍl;sula mi mo. 

Varia se verán, empero, que al examinarlas deteni
damenle encontramos que algún fundamento razonable 
sirve de apoyo al uso espec.ial que de ellas se hace, y que 
por lo lan lo sean quizás aceptables. 

Aleórestarse. Según el Diccionario e « echarse en el 
suelo pegándose conlra él como la l ¡ebres, y por ex ten
si(m acoóal'dal'se >l; mas en Venezuela se u u en el sen
lido oC' aV1, parse, erguir e, animar e, que e lo 
(·onl1'a1'io. 

Altu:;ano. Es una pequeña altura, ó ea sitio más al10 
en terreno llano; pero no el atrio de los lemplos. 

Alverja ó arveja. En Ven!Jzuela uP.n esle nombre al 
guisante; mas según el Diccionat'io son dos legumJJl'ü 
mui di linlas. É ta es la qne lo franee es llaman PPtlt 
7Jois, nombre con que es conocida también enlre noso
tros; y aquélla equivale ú el'villa. y es semejante al 
!/f'I'VO Ó yem. 

BeI'Jw!jcd. Según el Diccionario « especie de taza 
paea beber, allcha de Loca y liaura ond(ada»; en Vene
zuela e da e te nombee <Í una e pecie de tioaja. 

En el uplemento al (]iccionari0 ac~\démico, duodé
cima edición, en la voz tinajero aparece bernegal como 
sinónimo de tinaja; mas es con relación al u o oe 
Venezuela. 

Blondo. Equivale ú rubio; mas no ú crespo ó rizado, 
Esle error nos vino de E paila. 

Botar. Extractamos de las Apuntaciones G/'íticas por 
don Rufino José Cuervo, cuarla edicLón, 9494, pág. 3JO. 

« Algunos de nuestros escrilol'es y un huen golpe de 
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gente no escritora abusan del verbo botar empleiÍndüle 
á cada tl'iquiLaque en casos en que los buenos habli la ' 
se valen de otros términos: muchos dicen bota}' la plata, 
por tirar, malga tal' el diJw'o, y ha~la botarse en ú}'a::sos 
de Dio , por echarse en ú/'a::sos de Dios, botar el lxuiuelo 
por perde¡'lo, y así en Ot1'OS casos. » 

» De a~ui nace el llamar /Jotados á los expósito . » 

)) De aquí procede LamLi':n que generalmente se en 
lienue pOl' botarate, despilfarrado, derrochador, desper
diciador. » Ha ta aquí 1 seI10r Cuervo. 

Es muí usado también en fl'ases como botar una f'm
úal'caGÍún al a;¡ua, que Il'ar. el Diccionario; úota}' lrt 

baslll'a; ropa de rebote, vestil' de ?'cbote. V. Rebo!f' en la 
egunda cla e de venezolanismos, pág. 2;j7 . 

necordamos haber escrito hace muchos mIos e to 
conceptos: « Poco importa que la hacienda produzca, 
si sus prouucto han de botarse á "il precio ». 

En ésla como en algunas de las frases anleriorc ,du
damos mucho qlle sea mal 11 ado; pue to que eO'ún el 
Diccionario botw' e ( Hl'l'IIjar (5 echar fuera COJl 
violencia» . 

En cuanlo ;í lo de botal'e en bl'a::.os de IJios, ya esLo es 
mucho bolar', y \'cnladel'amcnle no recordamos haberlo 
oíd nunca en Venezuela. Sin embargo, ahi í nos 
botúramos y I'ebotáramos nosotros de muí buena gana. 

Botiquín. E un derivado diminuli\'o de botica, aplica
ble sólo al botiquín de medicina; pel'o dicha "oz no es 
equivalen te de botillel'Ía ó cantina, como parece que lo 
enlienden generalmente en 'enezu~la. Es de saber e, 
no obstante, que en portllgllés se le da e te significauo, 

Cabestrear. Significa (, seguír sin repugnancia la bestia 
al que la ]levadel cabestro»; pero no la acción de 

llevarla. 
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Cárdeno. E.i « momdo claro, como el hri , ,, ; pero 
no rojo. 

Carnada. Es « cebo hecbo de f(l)'nf para pesca r ') ; en 
Venezuela llaman aSÍ, por exLensión, auuque el cebo no 
ea de carne, sino de pescado mismo, ú olra sustancia. 

Cartucho. Es el de pÓIVOl'<l; pero no el d0 dulces, que 
se llama cucllI'ucho. En España, empero, dicen también 
cal'tuclw de duLces. El de dinero se llama indistintamente 
de un modo ú otro. Lo que esencialmenLe diferencia el 
carLucho oel cucurucho es la forma: ésle e~ cónico, aquél 
es cilíndrico. 

El cucul'llcho se llama también alcal'tn:;, voz de ori
gen árabe. 

Casti:;o. Muchos creen, llevados del sonido de la pala
bra, que casti:;o se deriva ó es afine de castellano ). pero 
no hai tal co a, sino lJue proyiene <le c(¡sta, cnsticlorl, 
igual tí. pureza; de modo que lo Je casta fL'ancesa, por 
ejemplo, es Lan caslizo franc6s, como lo de casta casle
llana es castizo cn tellano. 

CerMeo. Quiere decir color de cielo; no de cera. 

Cob"a1'. Es ({ percibir un(\ la canlidad que ol1'O 1(> 
Jel>t' » ; pero no el aclo de exigirlo Ó olieitarlu. 

Couc/¡a. E la « parte exlerior y Jura que cubre ti los 
animales te Lúceos, como las lOl'tugas, caracole ' , 
o Lras, ck » ; pero no la de las fruta ó fl'lllos, que ... e 
llama c¡i cara ti corteza. _\ nadie OCUl'l'e decir, Y. g., la 
cáscam de una tortuga; pero sí se oye con frecueneia 
una concha de naranja, ele. 

Cotonía. Es una lela de algodón, como lo indi(~a la 
misma Dalabra que es un uerivudo de cot61t, equivalente 
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á algodón; y en Venezuela llaman así una tela fuerte de 
lino, que se aplica orrlinal'iamente para lienzo de 
catre. 

Cl'iado. Es servidor, in'lente; pero no e clavo ni 
siervo; y tan así es, que cuando se instaló la Real Acade
mia E3pañola, á principios del siglo pasado, el rei conce
dió como un honor á st.:s miembros las prerro<ra
livas de criados de la real ca a. 

Sin embargo, parece que hoi sólo se usa refirién
dose ¡i las personas de servicio inferior; pero esto 
en ningún modo quiere decir que equivalga á esc]a\'o 
ó siervo. 

Cuarentena. Por cuarentena e entiende cllarenla 
días; pero decir v. g., llna Cll(1rentélla de ocho días, e 
un ab ul'do, por nuís que lo autoJ'ice el Dicciocal'io. 
Será mejor deeir ocho días de obseI'vación. 

Es de notar que los franceses iocurren en el mismo 
despropósito. 

Cuyo. Es uo relativo posesiyo ; pero no simplemente 
lo primero. El mal u de esta ,"oz nos viene de E paiia, 
y de mui antiguo, y autorizado, i así pudiéramos decir, 
por calificados 9.ulores, y aun por la Academia misma. 

Acerca de este pronombre exisle un lrabajo uma
mente inlere ante y concieuzudo del iluslrado escritor 
colombiano don lIlarco Fidel $uúrpl. V. Cuyo en lu& 
Rectiflcacione , pág. 18!L 

DiscrecIOnalmente. Es libre y prudencialmente con 
di creción; mas no arbitrariamenle ú con al'biIral'iedad, 
que significan lo contral'io ti la razón, ti l:J justicia, y á I() 
discreto. 

mástica. Es la cami ela ¡nlerioe de punto; pero ll() 
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los tiros ó tirante de lo pantalones. E8lo podría, SIn 

embargo, considerarse como una sinécdoque. 

En,r¡reírse. Es envanecerse; no encariiíaJ'se, apegarse. 
Es de observar que el Diccionario en enqllitloli'al'se 

dice: '( engreírse, desvanec 'rse; familial', enamOI'(l1'se 1: ; 

lo cual autoriza en .::ierLo modo el sentido que popular
mente se da á engreír~e. 

Ensimismarse. Es abstraerse; no engreírse, envane
cerse. 

Flato. Es acumulación de gases en el tuho elige Livo; 
no esplín, hipocondría, 1nelancolía. 

Siu embargo, hai aquí una melonimia, pues lal 
acumulaciún lJl'oduce una scnsación :lemejante al 
esplín, ele. 

FiaJ', Fía la parle que da lo que se fía; la otra recibe 
ú loma fiado. 

Franela. Es una lela de lana mui conocida; pero no 
la camiseta, elástica ó almilla. 

Esla cs una sin.5cdoque mui gencL'alizada, y lo curio o 
e que entre los francescs pa a lo mismo. Es como decir 
el bronce por el calión. 

Género. Llaman géneros solamenle las tela ó tejidos; 
pero no los d más géneros comerciales, como los aceites, 
villaS, cte. 

Guapo. No usan esta voz sino en la acepción de 
,"aliente, valeroso; pero nunca en las demás 'lue le da el 
Oiccionari,o, las cuales son mili usuales en España. 

Hilo. Decir una tela de hilo por de lino trae confusilln, 
pues todas son ele hilo, bien sea és te de l ino, lana, seda, 
algodón, metal, etc. 
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lIilván. Hilvanar. ~cgún el Diccionario son equiva
lenLes á basta y bastear; y en Venezuela no se usan 
sino por dobladillo y echar UII. dobladillo, pues no existe 
el verbo dobladilla!'. 

Obsél'vese que repulgo repulgar son cosas distintas. 

lndtgPIW. Como los indígenas de Venezuela son de la 
raza llamada india, generalmente se figuran en e te país 
que indígena e un derivado de indio, el'l'or tí que induce 
el onido ele las palab!'as ; pero no hai lal ca a, indígena 
ignifica originario de un país, en oposición á exótico lí 

advelll'dizo; de consiguiente, hai también pueblos cuyos 
indígella.oson de la raza caucüsea, oh'o de la mongola, ) 
oLros en fin de la etíope. 

Invierno y ruano. En Venezuela y oLros países inter-
tl'opicale e da cí las palabras invierno y verano una 
i ""n i fi caci ó n falsa. 

[nvl·prno llaman el tiempo de lluvia, y aun la lluvia 
mi ' ma; verano llaman el tiempo oe sequía. 

Dicen, v. g. : Este a/io hemos tmido un inviel'll() 
ropioso, pOi' hemos tenido llu\·ias copiosas.lIfe cogió 1111 

fuerte invierno en el camino, por me cogió una fuerte 
lluvia . 

Llevamos mue/lo tiempo de verano, queriendo decir 
que hace mucho tiempo que no llueve. Un fuerte verano, 
por una fuerte sequía. 

y para significar el invierno y el verano, dicen: tiem
po ó eslación de fdo, y de calor. 

En nuestro concepto éste es un uso vióoso que debe' 
eorregiL' e perentoriamente, dando á cada cosa su'v(,J'
dadcl'O nombre. 

Esto tcníamos escrito, cuando he aqui quc aparece la 
duodécima edición del diccionario de la Academia acep
lando semejal1te corruptela, que trae desconcierto en el 

''¡'.)r.p.~ NUEVAS. f 
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idioma general, el cual dehe sor uno mismo en Lo Jos lo~ 
paí es en que se habla, ea de la zona geogridlca que 
fuere. 

Lacra. Es « la reliquia ó señal de una enfermedad ó 

achaque )¡; pero no úlcera. 

Lívido. Es amoraLado, no púlido. Puede empero decir
e pahde.= lívida. 

Limosnero. Es el que da la limosna, no el que la pide; 
ésle se llama pordio ero, mendigo, mendicanLe ó mendi
ante. 

lVanil' , SeO'ún el Diccionario es « hacer que la car
nes y algunos otros manjares se pongan mús Lierno y 
sazonado, dejando pasar el Liempo ne e ario anLes de 
condimenLarlos ó comerlo ». En Venezuela, así como 
en olros países ~spai101 s y aun en la Peníllsu la mi mo, 
e usa e la voz como equiyalen Le de picarse, ó ca empe

zar á podrir ó dntlal'se Jos comestibles, y en especial el 
pescado . 

.Mayoría absoluta. l\Tuchos cl'cen que para que haya 
mayoría absoluta se nece ila « la mitad más uno ». y 
aun a í lo dice el diccionario (le Sal d, lo t:Ual ha contri
huido á la p¡'opagaciún de e te enol'; mas no hai tal, 
sino que es « más de la mitad de los voLos », ele modo 
ílue seis, v. g., hace ya mayoría absolula de once. 

Palma. E la de la mano; planta, la del pie. Tenemo , 
empcl'O, cl compue to palmípedo. 

Pararse. Según el Diccionario e « ce al' en ('1 movi
miento, detener e »; pero no ponerse de pies, signi{i
cación ésla que tambit.'n se le da generalmente en Yc
nezuela así como en otros paises de _\mérica. 
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Sin embargo, choca sobremanera que ele un individuo 
que e encuentre echado ó acostado, se diga que eslá 
p a7'a do , porque eslá sin movimienlo . 

Nos imaginamos que parado, por excelencia, es el 
que eslá sin movimiento ?J de pies; pues del que eslá 
eclzado, se dice que eslá eclzado, del que sentado, sen'ado, 
del que de I'odilias, Cll'rodillado, del que encucliltas, acu
i·tillado, y asi de las demús po 'iciones posihles . 

Solamen te, puc " Jel que e tá de pies es del que con 
toda propiedad puede ti cir, e que está parado; y de ahí 
pl'Oviene cguramenle que e confundieran las e pecie . 

De ]0 que anlecede re ulla que decir ('stal' parado 
par psta)' de pies, no es mús qne aplicar la expre, i(in por 
excelencia (¡ especialmenle á un caso; lo cual no e un 
gran de propc5sílo, que digamos. En el Diccionario pa
rece que está Ll atto en esLe , cnlido en la YOI.: esplique, 
donde: se lee: « para que obre ellas pal'e r1 pújaro ». 

Dc e le u o del yerbo pamr s dl'sprrntl n aplicacio
no figmadas, tales como pal'aI' La ol'ejfl por agutarla, 
pal'al'se lo cabello' ó los peLos por poner e de punta, 

l'Ilat"e. 

La exprc ' ilín pal'al' la ol'eja Ó las o!'ejas, no parece 
tan propia omo aguzada, empinadas. En francés e 
dice d!'es el' l'ol'eille. 

y á propiJ ilo de esta!' de pip ', que e como trae el 
Diccionario la. frase, hemos visto usado por muí califi
cados literalos, lales como don .\ndré Bello, don Emili ) 
Castelar y oll'O , esta¡' de pie; esLo no ob. lante, cree
mos iempre m<is coneclo de pips. 

Pisón. E el « inslrumenLo de madera pe ado y 
grueso, de flO"ura de cono truncado y con mango. , il'\'e 
para aprelar la lieera, piedras, ele. » ; mas no piwtúll, 
que es « pisada fnerle sobre el pie de oll'O », 
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Ponchera. Es la laza ó vasiJU en que e prepara el 
ponche, en Venezuela dan este nombre también á la 
palangana ó aljoraina. 

Prestar ó emprestar. Presta ó empreslala parle que da el 
préstamo ó empréslito; DI) la que Jo recibe, ésta picle 
prestado. 

Pun::ada. EE « dolor que molesta y e iente más agu
damellte de cuando en cuando» ; mas esto no se llama 
puntada. 

Rabear. Es « ml'00ar el rabo hacia una parle y otra» ; 
mas esto no e llama rabotear. Sin embargo, encolltra
mos buena y peopia esla palabra para expresar aquella 
idea, au n mejor que ¡'abeal'. Tal forma guarda analogía 
coo mrmotear, pa!1notear, patear, pisotear y otras seme
janLe . ~o se confunda rabear con rabia/'. 

Rasga?'. Es « rompel' Ú hacer pedazo, á "iva fuerZiJ 
y sin el auxilio de ningún in tL'umento, cosas de poca 
consistencia; como tejidos, pieles, papel, elc. »; mas esto 
no es 1·(Ijrtr. 

Recién. Sólo debe usarse antúpueslo á. participio pa
sivo , ó á algunos adjetivos que les equivalgan. 

Retreche1'ío. Es « artificio disimulado y mafio o para 
eludir la confe ión de la verdad ó el complimienlo de lo 
ofrecido l) ; pero no equivale ó tacalie1'ía, cicatería. 

Reuma. Dicen reuma por catarro ó romadizo, porque 
esto signilicaba antiguamente; valor que DO ha debido 
quitársele, pues es cOi1forme con la etimología de esta. 
voz y el valor que tenía en latín proyenienlc del griego 
,'euma, que significa fluxión. 
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En francés, italiano y otro idiomas congéneres ha 
conservado este sigoilü:ado. 

Sfguramente. Según el Diccionario es « con seguridad 
ó certeza, sin riesgo n.in embargo, para que ea 
usado con loda pl'opriedad, parece que debe hahel' al

lÍn resquicio de duda; pues de no, diríamos m jo!' 
ciertamentf, evidentemente, etc. 

Notable es que Lal distinción se observa de o,dinario 
en la prúclica, Jando á seguramente un valol' que viene 
á ser un tr~rmjno medio entre evidente y probablemente. 

Semejante. No quiere decir igual, ni menos idénllco, 
quivale sólo á pal'ecido. 

Sendos. Es un numeral distributivo que ignifica uno 
cada uno; pero no grande, descomunal, ni repelido. 
EsLe error nos ha venido de E 'paña, y aun lo trae el dic
cionario de ~alvá. Xo hemo podido atinar con la cau a 
Ú ot'igen de esta confusión, en que no sólo el vulgo ha 
incurrido. E C['itOl' venezolano hubo, de gran nombradía 
en el país, que usó siempre sendos en sentido falso. 

eJma. Es la exta parte de la vara, que on seis pul
gada ; mas generalmente lo loman pOl' nn quinto de 
vara. (Juizá esle error proviene de confundirlo con jeme, 
que equivale apl'oximadamenb al quinto de la vara, (í 

sea algo más de siete pulgada . 

Sm duda. Según el diccionario de la Academia equi
val, ti cie1'lamente. 

El de Liltré dice lo mismo; pero también le da la 
acepción de " sf[jún todas las apariencias ". 

De consiguiente, sin dada no equivale siempre y rigu
rosamente á fuera de duda . . \quí es aplicable lo que 
tlijimo en el úllimu p,írrafo de se,9ul'amente. 
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Eslo ~Llarda analogía con lo que pa a con el verbo 
creer, que es afirmativo y ú la vez duhiLativo, según y 
como el casu en que se apliua. 

Templado. Según el Diccionario es moderado, conte
nido, valiente con serenidad; mas ordinariamente se 
loma en el senlido de 1'iglll'0 o, severo, rígido. 

Quizá esta acepci6n no vaya del todo descaminada; 
pues efectivamenle, pura sel' templado parece que haya 
de haber al¡:!;o. por Jo mrllOS, de severidad, rue si no 
fácilmente ([egeneraría en flojedad y vicio. En España 
también se u a templado en este sentido. 

Exlensión análoga liene la voz sevel'O, que significa 
exacto, puntual, mesllrrtdo; y ii la vez l'iguroso, tí pero. 

La expresión templa!' la cuf3l'da equivale á lener la 
cuerda ti!'al/te, á tesa?' los cabos. 

Tocino. Es la carne gorda del puerco; y ]0 Loman por 
el lardo. Lo mismo acontece en olros países de Amé
rica y aun también en España. 

Trancar (, alJ'u7!C01'. Es « cerrar la puerta, asegurán
dola por denlro con una tranca »); pero no es echarle 
llave. 

Se inculTe ademús frecuenlemenle en multitud ele 
olro errores provenienles ue paronimias que liene el 
idioma. Tales como confundir: 

Alucinarse con ilusionarse. "'f.. 

Azal'Ul'se 
Banuada 
Carraspera 
Cenagal 
Cosquilla 
Con Lrahech o 

azorar e. 
manada. 
e carapeJa. 
Senegal. 
quisquilla. 
e nLrecho. 
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De viÍn 
EminenLe 
EsLralegia 
ExciLación 
Excogitar 
Florear 
InvecLiva 
Lalenle 
Machacar 
Matadero 
Men l1 den cia s 
:MolJeja 
Mueca 
Peco o 
Pechina 
Pistón 
Poción 
Prevalecer 
Rambla 
Rap odia 
RaLil1car 
Rea umir 
Rúbrica 
Tra te 
Vinagrera 
Virolento 

YE:'lEZOLA:'II MOS 

diván. 
inminenLe. 
estI'atagcma. 
hesilación. 
escoger. 
florecer. 
inyenliva. 
latienLe. 
machucar. 
matanza. 
menudillos. 
mollera. 
mue ca. 
pICOSO. 

piscina ó pecina. 
pitón. 
porción. 
prevalC'J' . 
rampa. 
raplo. 
reclificar. 
re umlt'. 
rubl'o. 
trasto. 
vinajera. 
yirulenLo. 

También como decir: 
Cehada pelada, pur perlada. 
Gato de Angola, pOl' de Angora. 
Dar evasión ú un neo-ocio, por dat' vado. t> 

Pasar crujidas, por crujía. 

27!l 

Salir de estampida, por de e tampía. 
Pel'O semejantes faltas 110 son venezolanismos sin-o 

únol'e generales, especie de gajes del idioma, sobre los 
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cuales tl'ataremos deLeniJamenLe en una obra especial 
que tenemos en planta bajo el Ululo ele Conjuúón f'n 
Las voces. 

FRASES Y SO' ESPECIALES 

Veamos ahora alguna fra es de uso especi!d en Vene
zuela; quió habrá entre ellas muchas que sean igual
mente usadas en oLros paíse , sobre Lodo en Colombia. 

A 1l,\JA MAL\XA. 

El Diccionario trae á raja tabla con una significación 
análoga. 

AnllASTll \ll CUEllOS. 

y los sustantivos arrastracuero ó ?'astraclt('J'o . 
Parece que antiguamenle se decía en España orras

trapaja ó rastrapaja, como voz de de precio. 
En Francia se ha inLroducido recientemenle el Lpr

millo ?'astaquowJre, que quizá guarda analogía con 
nuestro rasti'acueJ'o. 

BEBER CACAO. 

Don Rufino José Cuervo dice: « .\IenLÍra parece que 
cacao y chocolate no sean uoo ..... 1\0 lo comprenden 
así los que beben cacao en vez de beber é tomal' choco
late )l. 

Pues señor, lo que es en Venezuela, se dife:'cnci3. la 
hebida que llaman cacao de la que llaman chocolate. 
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Lo primero e el hecho rudimenLnriamenle sin Je~cas
carar el grano, y con el azúcar prieto que en el paí 
denominan papel/in; y lo egundo es el exquisito prepa
rado con aZÚCal' fino y canela ó vainilla. Á la bebida 
cacao llaman lambién c1lOrole, voz tle origen indí O'ena. 

BLANCO HEJALBlDO . 

necordamos haber oído esla fmse repelidas vece, 
cuando éramos niI1os, en boca de una negra llamada 
Maria del Rosario Freiles, de grata. recordacilín en 
nueslro hogar palerno; después nUDca hemos vllelto ¡l 
oírla, ni tampoco le hemos vis lo jamás escrita. 

E lo DO obslante, creemo que era de uso frecnenLe 
en la provincia orienlules de la república, de donde 
era oriunda la Frelle . 

Por olra parle, nos parece que 1'f'ja/bido es una voz 
correcta, afine de jalbegue, jalbegar y f'njatbe!/(l}" que 
conslan en el Diccionario. RejaLbido puede decirse que 
es parlicipio pa ivo del verbo imaginario rejalói/', ú hiell 
un adjeli \'0 ó lliÍmase partici pio anómalo de ¡'ejalúer;ar, 
q ne aunque no con la en el Dicciol1t1l'io, (' an álogo <Í 

enjalb"r;ar. 
Blanco rejalúulo es expresión aplicable al hombre de 

colOl' blanco male ; y en este sentido era que 10 u aba la ,,'x: 
expresada ~1al"Ía del nosario. 

c.~ nA A~rAllRADA. 

Quiere decir cara adusta. Enconlramos una propiedad 
metafórica indescriptible en esLa expre Ión. 

CAR:"!!: DE :-iOVILLO. 

En e l uso vulgar poco se estila decir carne de vaca ó 
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vaca, si n o carne de novillo ó novillo; y á fe que la ex
presión es propia, pues en general son novillos y no 
yacas lo que se llevan al maladero. 

En oLeos paíse u an igualmente decir Cl/me de buei, 
que nos parece también a~eptable; no obstanle qne buei 
especialmente es el amansado que sirve para las labores 
del ~amI o. 

El Diccionario en Vaca dice: C( Carne de vaca ó ele 
huei, (ille sin'e para alimenlaciú]) ). 

COMER PAVO. 

" iguillca CJ lledarse in bailar por falla de pareja. e 
aplica especialmente á la mujer. 

DAR LO VEELTO. 

En Yenezuela poco se e lila decir da}' la vuelta, 
cuando e lrala de pagos, ele; sino dco' lo vuelto. 

Obsérye e que da}' la vuelta tiene á la vez oLra signi
ficación, circunslancia que no exisl~ en dar lo vuelto. 

D EL TDIDO AL TAlIIBO. 

Equivale, aproximaLivamenLe, á la frase ue ITerodes á 
PilaLos. 

DE LUXO E:\' PLAC\'O. 

Dicen así con preferencia á de llano en llano que
lrae el Diccionario. 

ERRE HASGADA. 

Frase meLafórica que e aplica á la erre pronunciada 
con mucha fuerza. 
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ESPüELá DE GALLO. 

Táchalo Cuervo, atenlo que según el Diccionario se 
dice espol6n de gallo; mas quizá fuera mejor dejar e po
LrJn para designar el de los monitores. y seO"uir diciendo, 
como en Venezuela, espuela de gallo. 

I~GL~S DE AGL\ DULCE. 

y también francés, alemán, elc. de agua dulce. ~e 
dice así por ironía al hijo del país que afeda el' 
extranjero. 

Alude e le dicho al agua de los ríos, en contraposición 
;¡ la salada del mar, por donde vienen generalmente al 
país los extranjeros. 

?!IAt';ILU DE PAPEL. 

En Venezuela una manilla ele papel consta de cinco 
pliegos. SeO'tIn el Diccionario una mano de papel son 
veinticinco pliego ; y nada dice de la. manilla. 

Parece propio que si una mano son veinticinco plieO'o~, 
se llame manilla la de cinco solamente. EL Diccionari( 
llama á éslos cuadernillos. 

~lANTECA DE VACA. 

En Venezuela se da ú esta. fra. e un significado dislinto 
que en Espafia. En ésta equivale ;í manteca de leche d" 
vaca, y en aquélla Ú [J1'(l a de vaca. 

Encontramos mayor propiedad en el uso de Vene
zuela, así como manteca de cerdo, por ejemplo, signi

fica la grasa del cerdo. 
Además resulLa que el uso de España es equívoco, 
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pues significa lanlo 10 uno como lo elro ; é to es, lanto 
la manleca de leche de vaca, como la grasa de la vaca . 

. \. lo primero jamüs se da en Venezuela el nombre de 
man leca sino el de manteqtdlta; distinci6n ésla que , 
por cierto, nos parece muí. propia y cOl1yeniente. Tale 
dislinciones conducen ú la preci 'ión del lenguaje y 
.á u perfeccionamienlo. V. Manlequílla en el Glosario, 
pág. 98. 

PEDIIl CACAO. 

Copiamos de don Rufino José Cuel"vo : « !}el que se 
conc y sale pidiendo misericordia elicen que pide ca
cao, con alusión onomalópica á la voz del gallo que 
sale huyendo. )) 

Pres(>ntase aquí una cue lidn de otro orden. ¿E. bien 
d.icho onomatripico como aparece en e~ le ejemplo del 
señor Cuervo? 

El diccionario de la .\.cademia, duodécima edición, lrae 
olloJilatopeyico; mas el de la undécima decía onoma
tópico. 

En n lleslro conceplo no hai. error en decir onoma
tópico, pue lo que tiMo e una abreviación de onomato
péyico)' a~í como pÚl"I'a(o lo es de paráqra(o. Empero 
onomatopéyico es la voz completa y nliÍs correcla. 

PELAR EL CASTA~O. 

Es una metáfora equivalen le á « poner pies en polvo
l'osa )) . . \lude :i la acción de sobar el caballo para que 
parla veloz. 

PISAR EL PEl:'\E. 

Alude ti una clase de lrampa que se usa en el país 
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para coger pájaros, la cualllamau trampa-jaula; cuanuo 
el pújaro pisa sohre una especie de peine que liene la 
trampa, cae en ella. 

Se aplica este uicho metafóricametlte al que cap Ó 

lllcurre en algo que antes rehusaba. 

PU~TEROS DEL RELOJ. 

Repl'U ;halo también Cuer,·o, aunque 1I0 en absoluto: 
(( Como lo que así llamamos en lo reloje lenga ya 
tantos Ilombres en castellano, nwno, manecilLa, saeia, 
saetilla , 1720 trador, índice ..... , e ocioso añadir otro <i 
esa lista ». 

JIai que ohservar que plt1ttCl'O en su sentido genenli 
admite mui bien esta aplicación, yaun con mayor pro·
piedad que los otro nombres expre aelos, lo ' cuales, por 
otra parle, tampoco son e peciale ni preci o para el 
caso; de lo quc resulla que, pOL' decir lo mellOS, son tall 

bueno romo lan bueno, frase ésta usada también NI" 

Venezuela. 
.Pt:ZAll. 

Recordamos que en nue lra niñez oíamos e tc verb(} 
en el puerto de la Guaira, como sinónimo de empujar; 
y aun podemos decir que era de uso fl'ccuente entre Jos 
artilleros y caletfros, en las faenas de us recios oficios: 
despué nú hemos vuelto ti oírlo más, ni tampoco r -
cordamos haberlo visto nnnca e cJ'ilo. 

Sin embargo es una dicci6n castiza. En francés 
exislc el "ceho pOllsser, proveniente del latín; y no 
cnCO!ltramos la raz6n por qué uo hayamos de usarlo 
también en caslellano. 

De pu::OI' c forma el compuesto atapll::ar, sin6nimo 
de atestar, voz ruda y vulgar, si c quiere; pero expl'e
siva, y de un valor inapreciable en ciertos casos. 
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En el Diccionario con lan ::,a¡nt::;a7' y::.ampu::.ru', que 
parecen formado del mi 'mo simple. 

Atapu:;:;m' es de eslructura análoga ti atafagar, com
plle ' los de a, la (por tras), y lo simples pu::,al' y (agar. 

QUED.Ul EN LA CAI\IUl'LANA . 

Equivale á quedarse uno en la calle, en el enlido 
li ¡':': il'ado de e la frase, que es « perder la hacienda ó 
Hl 'llíos con que se manlenía )) . 

lhLOJ DE PATE:-íTE, 

Donominan así esos relojes ingle e de doble escape, 
que tracn la inscripcir'1ll patento 

También dicen de oleas cosas, como becerl'iLlo, cueto 
dp patente, que es el charolado. 

SABA:-IA nAplD.\, 

Por sabana rasa, 

~O)lOnEnO AL TI\ES. 

Es el de / re picos 'Iue suelen usar los militares En 
esppl'l'll!Jülo (pág. 262) se verán unos vel'SOS en que apa
rece u ada esta frase. 

TIRAR pon. MA1IPUESTO. 

Es disparar un arma uc fuego apoyándola en un 
poste!Í ca a semejan le pal'a lomal' la puntería. Así el 
menos hábil liradol' no yerra golpe. 
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VAIULLA.U U:"I CAnALLO. 

Es ensayarlo en privado con otro, para llevarlo des
pués ti las carreras públicas. 

APÉNDICE 

ACOSTL'~IllnAn y SOLER. 

1 

Son do verbo 6 Lo ' que el Diccionario lrae como 
elJuiyalenles; y sin tmbargo, parece que existe la si
guiente diferencia en el significado de uno y olro: ([COS

tumbrar indica una práctica constanle, y soler una prá¡;
tica evenlual. 

Quedaría dicho con mucha propiedad, por ejemplo: 
« Aco lumbra venir lodas las mailunas »; pero no 
« suele venir todas las maI1anas », pue lo que el pre
dicado todas e tá indicando que la práctica ('5 con,;tante. 

POl' el contrario, queriénclose indicar quc la práctica 
de venir es evenLual, qu Jnda enLonccsmejúr exprcsado 
el conceplo diciéndose: «:,\.1 le "enir algunas maÜanas )). 

Es curio O noLar que el uso vulgar en Venezuela, lo 
mismo que en Colombia, ob erva l'igul'UsamenleC::iladi -
tinc¡ón, y que 110 la establezca el diccionario dc la Aca
demia, ni otro ninguno (lUC sepamos. 

?\o olJslanLe la difercncia que hemos sCfíalado, cxistCll 
caso, como sucede icmpre con los sioónimos, en que 
confundiéndose el valor de estas dos palabras, podría 
usarse indistintamentc de una ú otra, t;omo lo vemos, 
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en esle ejemplo: (1 1\0 viene ya como en otros tiempos 
solía)) ; 6 bien (O no viene ya como en otros tiempos 
acosLumbraba ». 

Il 

Soler es un verbo defectivo que sólo Liene uso en al
gllnos liempos, á la vez que aco. twnbrar lo Liene en lo
dos. 

Examinündose esta circunstancia encontral'emo, 
que Jo liempos en que se u a solel' son lo que mejor se 
pre tan á la significación que le hemos dado, y que en 
lus demüs debe usarse única y preci amente acostum
brm'. E la observación concurre á comprobar que hai 
difer ncia enlre el uno y el olro, y aun explica la causa 
porqué es defectivo el primero. 

El parLicipio solido se usa únicamente acompa
fiado de haber en la conjugación de los tiempo com
puestos; pero nunca solo ni reunido con oLros auxiliares, 
pues no podemos decir está solido, como decimo está 
acost um!Jra,zo. 

Obsérve e además que la estructura maLerial ó forma 
de cada uno de estos dos verbos, son ade~uadas para ex
presar una y otra sígnificaci(m re pectiva. 

111 

El diccionario de la Acauemiu en el artículo Entrega 
dice: « Cada uno de los cuadernos impresos en que 
se suele dividir y expender un libro) . 

Aquí apal'ece soler usado con toda propiedad. pues la 
pl'ácticu á que se refiere no e fija y consLante sino even
tual. 

Si se hubiera dicho acostumbra, no habría quedado 
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bien expresada la idea, pues eslo indicaría que de esa 
manera es como habiLualmenLe se expenden los libros, 
lo cual no sel'Ía exacto. 

Estos pormenores conducen al perfeccionamiento del 
idioma. 

DECEPCIÓIi y EliGAS'O. 

El Diccionario lrae á decepción con un valor igual á 
enqaiío; mas el uso liende á establecer difel'encia entre 
eslas dos voces, haciendo á decepción más bien sinó
nimo ele desellfJallo, con la diferencia de que decepción 
sea el desengaño cuando se e peraba lo contrario, ó 
por 10 menos olra cosa mui dislinla, ó que el engaño 
proviene de quien menos se esperaba. 

Tanlo en la decppciún como en el desengaJl0 es 
evidente que e ha descubierto que uno estaba engañado; 
mas en el último no se quiere significar que no se 
esperaba lo contrario, y sí en el primero. 

El diccionario francés de LiUré dice: « Decepcz'ón i o ••• 

trompel'ic. :¿o Eneur, fuusse aLtenle.» Esle fausse 
attenle nos hace ver que en francés se da á esta voz la. 
acepción de que venimos tralando, lo cual arguye que 
el uso vulgar no va descaminado. 

REFACC16~ Y REFECCIÓN. 

En el país se usa 1'efacciún, 7'efaccionario, refaccionar, 
invariablemente en el senlido de reparación, compostura 
de una linca, etc.; y ?'efecciún, 1'efeccionaJ', sólo en el de 
alimento. alimentar. 

Tú, Lsn:D y Vos. 

1. 

En el uso común, hablando á personas que se tutean, 
VOCIS NUEVAS, 19 
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se acostumbra en Venezuela decir , dirigirndose ti uno, 
v . g. : ven aUl, tú qlfiere . 

Pero clHlndo se dirige la palabra tí varios, dicen : ven
gan acá, ustedes quieren; y no venid acá, 'l:osoll'o,; 
queréis . 

Igualmente, dirigiéndos p ú uno dicen: yo le amo. 
y cuando se (lirig<'Il ti varios, yo los amo ó yo la . amo; 

en ,"ez de yo os (lll/O. 

También dirigiéndose tí uno dicen: tu padre, tus 
padres, ó rl padre luyo, los p(1.dres tuyos. 

y diL'igiéndose tl "a)'ios: su padre, sus padres, ó el 
padl'e de ustedes, los padl'es de lI~terlf's" en "ez de v/(('s· 
tl'O padl'e, vuesü'os padres, ú el l)(¿dl'e de vowti'OS, los 
padres de vosotl'l)S. 

Dicen a~imismo ·i tú y tulleJ'mano quieren; en "ez de 
si tú !J tu /¡f'J'¡nrulO q/lf'l'éis. 

De lo que' resolla, que no bacen u o del plural grama
tical de tú, sino que ell su lugar ponen el de usted; y ele 
consiguiente aplican el plmal de tercera pel'><ona, c.:,o
rrespondiente ti usted, como correlativo del singular de 
segunda. 

Todos estos solecismos los ha acarreado la introduc
ción en l'l u o de la voz IIsted, que no es pronombre, 
ni puede gramaliealmenLe considerál' ele como tal; y 
"in embargo dl'a!jollra como si lo fuera, de lal ~uerle 
que TlO ha fallado quien pregunLe por (Iué la gramática 
no lo cucnta en el número de los pronombres. Don 
Andrés Bello Jo llama. el f'J1ojoso usled. 

Quizá habríac;ido I)lejor ({UC nos hl1biéramos quedado, 
á esLilo de los franceses, usaucloolamenle nuestros 
tú, te, ti para el ~ingul¡¡r, y vosotros, l'osoll'as, os para 
el plural; a i como nuestros tu, lUyo para el singular, y 
VUCSt7'0 para el plural, con sos declinaciones correspon
dientes . 
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11. 

Seria de desear que poco á poco fueran corrigiéndose 
algunos de estos vicios, que empañall el lustre ue nues
tro bello idiema; principiando por abandonar el uso 
del ustedes como plural ue tú en lUf?:ul' de l'oso/ros, 
vosotras, como también el u o del los ú las en yez de os, 
y el de su, :;us en vez de vuestro, 1'uestl'a, t'llestros, 
l'Llestras, cuando se dirige la palaba á personas que se 
tutean. 

Todo se reduce á tener presente que el pI ura! f?:rama
tical de tú personal es vOSO{i'U~, vosotras, y os .. : ' el de 
tu, plwesivo, cuando nos dirigimos ti yaelo", es vuestl'o. 
vuestra, vuestl'os, vupstras. 

Allá llegaremos sC'guramente en no lejano día, é 
imaginémonos cuánto no habrá ganado entonces el 
idioma, y cuánto no habrún adelantado en cultura 
intclectll~tl ! moral nuestros pueblos . . \ lIuestros escri
tores COl'l'c-;ponue tomar la iniciativa y tlar el ejemplo. 

lII. 

Por lo que respecla al usted, no hui me(lio de conq:?;il' 
los inconvenientes que trae, pues si ha de usur.'e, deLt' 
ser siempre en tercera persona. tanto en singular como 
en pI ural ; porque vuestra merced de donde pro, iCllL. no 
es sino de tercet'a persona, lo mismo (llle lo 011 I/sía (, 

vuestra seFlOl'ía, vuecencia ó vuestra cx'cr/cncia) uemús 
tratamienLos an;í logos. 

Este uso del usted trae el decir /0 suyo por lo Yllesll'o : 
cuando lo suyo gramaticalmente no igllil1ca sino lo de 
él, de ella, de ellos, de ellas, ó de ello. 

Decimos asimismo su casa por vuestra casa, y luego 

©Bliblioteca Nacional de Colombia



292 PARTE SEXTA 

para evitar la confusión que puede haber, se ha inLrodu
cido el pleon;íslico uso de decír su casa de usted; pues 
su casa significa la casa de usted, tanto como la casa 
de él, de ella, ele. 

Don Andrés Bello se equivocó, ó por lo menos no 
especificó bien, cuando dijo: « .Á.. veces se emplea su 
innecesariamenLe, declarándose la idea de perLenencia 
por este pronombre posesivo y por un complemento á 
la vez: su casa de usted». Según acaba de verse hai 
casos en que es indispensable ese su para la claridad del 
discurso. 

IV 

En cuanLo al uso de vos, como pluralidad ficticia, que 
se dice dirigiéndose ú una sola persona en señal de con
sideraci6n ; es Lo pertenece ya Ú oLro orden de ideas, y 
aquí nos toca decir que la gramálica no se opone á la 
cortesía. 

Réslanos sólo añadir, que es necesario no errar en la 
concordancia que debe guardar esle pronombre con la 
inllexión verbal corre pondienle, que ha de ser la se
gunda per::;ona de plural; plC fallas de esLa naturaleza 
l)asan ya de solecismo tí ser una corruptela intolerable. 

Creemos que sería con veniellle lambién propagar 
más, en ciertos casos, el uso del tratamiento cortés de 
vos, con preferencia al enojoso usted. 

Don Bufino José Cuervo dice: « El uso de vos está 
circunscrito hoí á lo!' casos en que se dirige la palabra 
ti Dios, á los santo ó á las personas constÍluíJas en dig
nidad, y en general al <,slilo elevado, especialmente en 
obras dramáticas». 

¿Por qué, pues, no generalizar su uso en nuestros 
congresos? ¿Qué mejor Leatro? ¿ Qué mejores actores? 

En las logias masónicas no se acierta á dar otro trata-
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VENEZOLA IS~lOS 2!)3 

miento; lo mismo que en las sociedades religiosas, be
néficas, políticas, científicas, etc, que tanlo abundan en 
nuestra época. 

El Diccionario dice: « Esle modo de hablar tuvo uso 
general en lo antiguo ». Señal inequívoca es de cordura 
cuando con oportunidad y acierto se restaura lo anliguo. 

SE:'lORA y ~IuJEn. l\f¡ SEÑORA, MI MUJER. 

SeflOra es voz inventada por la cortesía; mujer, pa
labra que por su elimología equivale á muelle, blanda, 
delicada, suave, es voz del alma. 

En Venezuela anliguamente los casados decían mi 
mujer, ó cuando más en cierLas ocasiones mi espo ({,; 
mas hoi el más pedestre, el último pichonzuelo de ma
ridonodice ino mi seliora. i Oh sieso les da importancia! 

No comprendemos cómo el hombre que tenga derecho 
á pronunciar la frase consagrada, el expresivo, el signi
ficativo mi mujer, pueda resolverse á cambiarla por el 
frío y ceremonioso mi se110ra. 

¿ No yeis, hombres de Dios, que mi señOl'a puede 
decirle cualquiera otro; á la vez que nadie, á no estar 
demente, osaría decirle mi mujer? 

Vosolros, que tan buenos calólico ois, decid: ¿ en 
el aclo solemne el sacerdole os dijo seJiora os doi? 

y si tal hubiera sido ¿ os habría agradado mucho? 
¿ habríais quedado mui satisfechos? 

Parece que se ha propagado la creencia de que marido y 
mujer son lérminos vulgares; pero no hai lal cosa, on 
voces cultas, y aun sacramentales. 

El francél:i, antiguo Lipo de la civilidad, no dice sino 
ma (emme; el ca tellano, antiguo tipo de la caballero
sidad, dice también mi mujer. 
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20.1 PARTE SEXTA 

lIe aquÍ en comprobación de lo último dos textos que 
vieuf!n de muí allo. 

« Fugo vos saber que por la gracia de nuestro Señor 
este j uoyes pr(¡ximo pasado la reina doña Isabel. mi 
muí cara é mui amarla muje!', encaesció de una 
infante. » (Carla de (1011 Juan 1I á la ciudad deSegoyía.) 

« O:; mandé participar el dichoso suceso Je hallarse 
preiíada la Reina mi muí cara y amada mujer. » (Real 
céJula del Reí al prcsírlente y oidores de Chile, 4 de 
mayoJe 1707.) 

Si buscamos en el Diccionario no enconlraremos que 
eiíora en ninguna de sus acepciones sea esquivalente de 

mujer (¡ esposa. 
El que habla de una mujer adorada, sin que sea su 

esposa, puede también decir mi seJiora ; y tan así es que 
el ilustre manchego llamaba mi sellora á la de sus caslos 
pensamientos. 

No oh tante lodo Jo dicho, hai qu<, reconocer en esto 
un eufemismo dictado por una idea ó un sentimiento dl' 
delicadeza y consideración hacia la mujer 

FI~. 
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ADICIONES I CORRECCIONES 

Pá~. 10, linea32.limpiabotas. Suprímase por constar 
en el Diccionario. 

P,íg. 63. CUADRA. Después de la frase otra inmediata, 
a~l'(>gllese : 

Se dice especialmente en la poblacinne ' que lienen 
las calles col'ladas en ángulos rectos, y tí igual di,'lancia 
nna. {le otra; de modo que el plano de ellas semeja un 

lahlel'o de damas ó ajedrez. 
l'.¡g. 7:i. ESTALAJE. El diccionario d(' la _\..cademia, 

edición duodécima, da á escaparate la signiflcaciún del 
('{rtlflge de los franceses. EsLo no obstanle, ereemo~ 
ar'pplaLle y aun preferible la forma estalaje;' que tIllió 
sería mejor rscribir con fJ, así: estala(je. 

Pág. 116. RÉQrIE;\I. Suprírua e Réquiem in pace. 
Pág. J :~!l. BnoLLO. Despué' de tUl'bim' y entudJlm', 

al!- I'églle~e : 
Bien es verdad que éstos son verbos, y embrollo e" un 

suslanlivo. 
Pág. 186. Agréguese después de la línea 8: Respectar 

POI' respetar, debiera lambién pon ~rsc]e la noLa de 
anlicuaclo, así como la Liene respeto por respecto. 

Pág. 2():L Agréguese: 
Boa, {cm. Es más usado corno masculino. 
Esj'ul(fe, mase. Es má usado como femenino. 
Pág. 223. Au triaco. Agl'égllesclc : Es de adverLirse 

que esla voz no eH, como las anleriore , deorigen griego; 
sino un derivallo de Austrja, que provjene del alemán 
Oster-reich, que liLeralmente significa, inyerLido, Rpino 
del oeste. 

púg. 2J6. PAPELÓN. EsLa voz consla en el apéndice al 
Diccionario, edición duodécima. 
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ERHATAS 

PÁGlNA. LíNEA . VICE. J.tASK . 

9 21 nuestra otra nuestra obra 
i4 14 muchos dirivadoil muchos del'i-muos 
23 32 una acción una acción; 
27 10 semejant9 ó semejante il 
29 15 diEta mucha dista mucho 
30 16 son defoctos, son defectos 
46 6 Y 1 acepciones nuúlogns; acepciones análogas; 
49 24 alguuos paises algunos pal"es 
49 26 a, 1'J'it, a, rril1', 
60 21 Escudatlo pues Escudado:;, pue5, 
(l;j última DlÍnea DlÍnae 
78 4 Vrrdi ltossilli 
82 29 otros mucnos olros muchos 
93 23 fel'l'ocarilcs ferrocarriles 
0'0 11 Y 12 la Lengua nuestra lengua 
96 úllima bue se forma 3ue 5e forma 
98 última don Viccllt on Vicente 
99 27 asi mismo a. imismo 

lOO 11 Ua!'all; ~e Ipe Barall se lee; 
100 2G La I'xlrnuo Lo exlrailo 
103 il OJOS I~VECTAD(¡S. OJOS INYECTA005. 
10~) 18 1'0STGHil'TI \1. PosT5cRi PTl \l. 
111. última J a I'id Iml o lo ridículo 
121 H no sabemes no sabemos 
126 4 temólar é temblar ó 
133 12 ZACATEAU~":. ZOCATEAIISE. 
15:1 2 Poslrríplllhl. Posl.cl'iplllll1. 
15;¡ 24- - Pero \'ol\'iendo Pero ,olvieodo 
160 8 caSl,'llaO)n~ rastellaua~ 
178 5 cognomienlo co.r¡nomell{o 
185 24- Recliraciolle~. RectificaclIJ Il es 
189 11 y.l1~taposici"'lI yuxtaposición 
189 27 sigila sigma 
192 7 el Diccionario. el Diccionaril1? 
196 10 Zizizia Zizigin. 
19S 11 alcanza alcanzan 
200 28 En estos lrc~ En cslas tres 
205 20 en ocascioncs, en ocasioues, 
241 6 nduce induce 
215 8 M arj nhlauco, l\Jajarblanco, 
215 32 qUiZ{l uc quizá no 
264 18 en el Dicciouario en el Diccionario, 
265 !) magulla. magulla/·. 
217 6 propricdad. propiedad, 
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