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Maturranga. 

Es sinónimo de marrullería en Colombia (Uribe), en Ar-
gentina (Sánchez), en Guatemala (Batres Jáuregui). 

En Col01nbia, 9inót]ima de treta, en Cuervo (Apun.taciones, . 

§ 1.009). 
En Venezuela es desorden o irregularidad extrema (Picón. 

Febres). 
En Honduras, coger a uno en la maturranga es sorprender

lo en el acto de ejecutar una picardía (Membreño). 
En Cuba, maturranga o mMulanga es "envoltorio, pastel o 

cosa encubierta. Usase más en sentido metafórico. Con la for
ma matulanga deriva Pichardo la voz de M atulo (bulto grue
so) y tulanga (masa de harina de maíz, azúcar y mantequilla) . 

En Costa Rka (Gaginñ, SMpl.), gatiUperio, enredo. 
En Extremadura (Cabrera, Vocabulario, en Boletín de la 

Academia, XVI) hallamos: 

1 
iVJ aturrangas, s. f. pi. Zorrerías, mañas, trampas empleadas 

r~ n los juegos. "Ese sabe muchas maturrangas. " 
Acepción dif.erente es •la de matu•rrango, m., mal jin:ete, usa

da en la Argentina (Garzón) y en el P·erú (Palma, Arona), pro
cedente acaso del nombre de 1naturrangos dado a los españoles 
en la guerra ele la J.nclependencia (Lugonres, Guerra gaHcha, 17, 

54, 133). 

3o 
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Andancia. 

En Venezuela (Picón Febres), epidemia, pero benigna y 

nada temible. Los catarros y romadizos fuertes, por ejemplo, y 
generalizados, son andancias. Lo mismo en Méjico (Icazbal
.ceta). 

En Cuba (Pichardo) hallamos, entre las voces corrompidas: 
.andancia por andanza, suceso, moda, epidemia. 

La palabra no puede ser más española. 
Encontramos en el vocabulario l-eonés de Garrote: An

·dancio, enfermedad epidémica leve. En bable, Rato nos dice 
que: Andanciu es enfermedad del tiempo, epidemia. En Sala
manca (Lamano), andancia . y andancia son enfermedad epi
,(lémica que se va propagando ele unos a otms. Agrega, con cita 
·en apoyo, que se usa también en gallego. E l Diccionario de Cu
veiro trae andácio, de igual signific~do. 

Ahorita. 

Muy americano parece este diminutivo. Lo traen en Méji
co (Icazbalceta), en el Perú (Arona), en Cuba (Pichardo), en 
Chile (Amunátegui Reyes). 

Este último autor es quien nos hace observar, en suG Pasa
'tim~pos, que Clarín usó la palabra oo La Regenta, t. I, cap. V: 
·" Acliosito, ahorita vuelvo." 

También recuerdo haberla oído yo a menudo. 

Tusa. 

Lo da la Academia como sinónimo americano ele Pajilla. Y 
ésta la define como "cigarro de tabaco picado envuelto en una 
hoja ele papel de maíz". 

La definición de Pajilla no es exacta, por lo menos según 
-el uso americano. La tusa se lía no en una hoja ele papel ele 
maíz sino en una hoja de las que envuelven la mazorca. Estas 
hojas se llaman farfolla en andaluz (no Acacl.), y en algunas 
:partes ele América, chala. 

La edición octava ele la Academia decía, con más acierto, 
"'cigarro hecho en una hoja de maíz". 
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En esta acepción de cigarrillo hallo usada la palabra en Cuba 
_y en Guatemala. En Cuba (Pichardo) es el "cigarrillo de tUJSa 
u hoj a de maíz", y en GuélltemaJla (Batres J áuregui), un ciga

_rrillo de tusa es el que va hecho con " doblador en vez de papel". 
El . venezolano Calcaño dice que "tusa, por cigarrillo, tiene 

.aspecto de barbarismo". 
La voz es conodda en A111daJluda: " Para encender su me-. 

nester, quier tlllsa, quier pitillo, quier cigarro, quier tusa." (Es·· 
iébanez Calderón, Escenas andaluzas, 238, ed. Barcelona). "Al 
-encender y chupar . de las colélJs., tusas, pu:nrt:illas y cigarros." 
,-(Idem, ·ibid., 234.) 

Desde el punto de vista de la sen1_á:ntica pueden considerar
. se del modo siguiente las diferentes acepciones de T usa : 

r. • Las crines del caballo, que se recortan con tijera hasta 
.,el largo de unos ónco a ocho centímetros (Chile, Lenz). 

2: El cabello de los hombres, en sentido burlesco (Chile, 
,Lenz). 

3: El cabello de la mazorca de maíz o choclo, que sale en
. t re la punta de las hoj as, acepción vulgar y rara (Chile, Lenz). 

4: La acción de tu1sar o contar las crines del caballo, y ta!ll
: bién la de cortar el cabello malamente. (Argentina, Segovia.) 

5: El zuro, olote o carozo de la mazorca, acepción r.• de 
Acad. Usase en Venezuela (Picón: Febres), en Colombia (Cuer
vo, Apuntaciones, § 925), en Cuba, no generalmente (Pichar

-do), en el Salvador (Barberena). 
6: El hoyuelo que dejan las viruelas, por analogía con las 

huellas que de jan los granos en el zuro o carozo. (Colombia, 
·· Cuervo, Aptmtaciones, § 925.) 

7: La espata de la mazorca del maíz (2." acep., Acad.). 
Usase en Costa Rica (Gagini, Ferraz), en Guatemala (Batres 
] áuregni), en Honduras (Membreño, qt.vi,en agrega que en es;ta 

·acepción la voz es mejicana) , en el Salvador (Barberena). 
8: La espata del cacao. (Venezuela, Picón Febres, artícu-

' lo M a:<:orca.) 

9: El cigarrillo envudto en ·hoja de maíz. 
ro. La conserva de guayabo envuelta en tusas de maíz . 

. (Cuba, Pichardo.) 
I I. La mujer despreciable, de baja ralea, con resabios de 



446 BOLETfN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

coqueta (Guatemala, Batres Jáuregui), la pelandusca (Homiu~ 

ras, Membreño). En Costa Rica es la mujer alegre y pizpireta 
(Gagini) y el hombre o la 111,tujer tunante, v. gr.: Fulaneja es · 
una tusa; buen tusa está él (Ferraz). Anda y que te envuelvan · 
en tusas, dicen en Costa Rica a un pícaro mentiroso (Ferraz) . . 
En Cuba dicen!: Dios y hombTe, 11/.ujeT y tusa, frase para ensal
zar el sexo fuerte y menospreciar a:! débiil. No di-ce otra cosa 
Pichardo; pero Batres J áuregui, al dar la acepción de coqt1eta . . 
indica que dicen, "como en Cuba", tusa. 

La . etimología, según Lenz, es el verbo tusa?', que ~e usa 
por atusar en muchas partes ele América. "El significado centro
americano ,se explicará porque antes de desgranar la mazorca 
hél!y que sacar no sólo las hojas sino también Io.s pelos. Esta 
operación, y tal vez el desgranar mismo, se habrá llamado tu
sar; de ahí pasó la denominación ya a lo · que se sacaba, ya a 

. lo que quedaba. En la acepción de peland'Ltsca puede aceptarse 
ya la etimología del castellano tusona, ya la que da Ferraz: . 
''porqu1e cerrada sobre el olort:e desprovisto ele granos parece la 
tusa w1a mazorca y engaña, se aplica esta voz al hombre o mu- · 
j er tunanta". 

Almaizar. 

En Academia es mejicanismo por humeral. J cazbalceta trae · 
la voz y hace notar que, según terreros, se ttsa "en alguna-s par
tes". Se emplea en Colombia (Cuerv-o) y em el Ecuador (Tobar). 

Múgica, e:n su sabia crítica a la obra de Tobar, publicada en · 
el Z eitscr1:jt, dice : "Prefiere hum-eral, peda111te vocablo edesiás- -
tico, a almaizal, que es clásico castellano. El embrollista Sbarbi 
atribuye a Cervantes nada menos la sigu~ente estrofa ele un : 

romance (In illo tempore, pág. 21): 

De amarillo es la librea 
l'viarlotas y capellares, 
P lumas rojizas y rojas 
Que les sirven de almai zares. 

· El Diccionario español francés de Sejournant (1775) trae 
Al maizal con la explicación en fra~cés; pero no incluye a Hu
meral: Nótese de paso que Terreros, que era sacerdote, no pa-
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rece conocer el Humeral, que no cita en su puesto alfabético, 
y que en Alnw,izar define: "En algunas partes, la banda", etc., y 
k da la equivalencia latina : 71elum. 

Picazo. 

P-icaz a, en la Argentina (Segovia) es el ganado caballar o 
vacuno de color obscuro, con la fre1111:e y ~os pi·es blancos. Defi
nición análoga da Garzón, quien, sin embargo, sólo habla de la 

. cara blanca y agrega que, según el señor Daniel Granada, ha 

. de tener el animal los pies -blancos también. Distínguense, se

. gún Segovia, las siguientes variedades de este pelo: barriga blan-
ca, lista tuerta, overo, pampa, pico blanco, rubicana y zarco. El 
i'icazo o·vero es el que tiene manchas blancas en el cuerpo (Gar
zón). La palabra se usa también en el Brasil: picaqo (Beaure-

. paire Rohan, c. por Garzón). 
Alzar, ensillar o montar el picaza es en Argentina enojar

se, particularmente si es por nimiedad o delicadeza de gusto 
, (Segovia). 

Pato picaso (la voz se escribe lo mismo co111 s que con z, 
.. aunque esta última letra es la correcta), es el pato overo negro 
. con manchas blancas, la M are ca sibilatrix, Poepp. (Garzón). 

Se llama Picaza (Rouquette, Zoología) o Comadreja picaza 
· (Mercante, Zoolog·ía), en la Argentina, la Didelphis aurita, di
, delfo que se llama en el resto de América Zorro (Costa Rica, 
.Biologia Centrali americana; Ecuador, Festa), Carachupa (Perú, 
Bolet·ín de la Sociedad geográfica de Li1'na, 1892, pág. 343), M u

. camuca (Perú, Raymondi), Micuré (Argentina, Latzina, Rmt

. quette, Burmeister), Maritacaca (Honduras, Ciro Bayo), Zorro 
pelón (Costa Rica, Noriega, pág. 63), Comadreja overa (Um

. guay, Figueroa). (Véase mi Sinopsis de nombres de la fauna. 
.. amerhana, orden Marsupiales, núm. 2.) 

Fuera ele la Argentina no hallo ejemplos de esta palabra, que, 
.sin .embargo, es españolísima. 

Terreros no la trae en su puleiSto alfabético, pero e:n el ar
tículo "C:1.ballo" dice: "Les dan ;también a. los caballos otros va

. rios nombres, como morcillos, zainos, picazos, aguados." 
Y en el BoLETÍN DE LA AcADEMIA, núm. 3, mi eruditísimo 

1. 
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amigo señor Cotarelo trae tres ej·emplos de }a palabra picaza, sa- . 
cados de escritores españoles, que me permito copiar aquí: 

En un revuelto andaluz 
De color vario, picazo, 
Dando fin a su carrera, 
Aparece Tarfe el bravo. 

(G. Lasso ele la Vega, romance en Durán, II, 126.) 

Dos alazanes de Osuna, 
La color y edad tan una .. . 
Dos pi cazos en Jaén, 
Tributo del rey Hacén . 

(D. Jim:énez de Enciso, Los- celos en el ca.ba.llo, jc,rn. I , fol. 95.} 

Sobre un picazo andaluz, , 
Africano por la madre, 
Que fuera rayo del cielo 
A no ser hijo del aire. 

(Vélez de Guevara, La. Monta.íiesa de Asltwia.s, jorn. I.): 

Gurrumino, na. 

La edición XIV del Diccionario ha agregado la acepción de. 
rlllin, desmeclraclo, mezquiño; pero hacen falta otras, usadas en 
América y también en España. Son las siguientes : 

En Guatemala s·e llama gurrumina "todo lo que causa pe
renne nÍ:olestia, así un dolor ligero, pero reacio, como una per-· 
~ol!a que enfada con sus ocurrencias repetidas'' (Batres J áure-· 
gui). 

En la Argentin~ (Segovia), poquedad, cosa baladí, y, según 
Ciro Bayo, "sociedad ele gente. cursi o piciústica". 

En Colombia (Uribe) es pesadumbre, tristeza. 
En Méjico (Ramos, pág. 564), Gttr1'U11iÍna es: majadería,.. 

fruslería. 
En Extremadura (Cabt,era) hallamos: 
"Gurntminas, f. pl. Chinchorrerías: "Mira, a mí no me ven

" gas con gurruminas." 
Acepción que cuadra bien con la que se da a la palabra en 

Guatemala y Argentina. 
Otra acepción ele Gurntmino, na es la de niño muy pequeño 

(CoSita Rica, Gagini; Argentina, Sego ria), muchachuelo de cor
ta edad (•Méjico, Icazbalceta), persona muy pequeña y flaca (Ar
gentina, Segovia y Garzón). 
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Ahora bien, según Lamano, en Salamanca, Gwrrumino sig

nifica pequeño. 
Encontramos, en fin, otra acepción qu~e no sé si se usa en 

España. Gurrumina es, en Hom:luras, la persona lista, astuta 
(Membreño), y en Argentina (Ciro Bayo), la persona pusilánime, 
timorata. 

En la acepción dada por la Academia se usa también como 
s. m., como lo hace notar el señor Baráibar en su Vocab~tlario, 
aduciendo una cita de Valera: "Tuvo encerrado (a Merlín) en 
lo Floresta de Brocelianda, donde el caballero Galbán le halló 
hecho un gurrumino." (La Buena Fama, XII, 142.) 

Balarrasa. 

En Méjico (Ramos) es ron, aguardiente. 
En Alava (Baráibar), aguardiente de mucha graduación e 

ínfima calidad. Se aplica este nombre' a ciertos aguardientes para 
expresar hiperbólicamente sus efectos. Bala rasa, según Ba.rcia . 
la que se pone sola en el arma de fuego. 

Haoienda. 

Es argentinismo por ganado: hacienda vacuna, ovejuna, etc., 
de corte, de cría (Garzón). 

Granada dice: "Sin duda por antonomasia ha venido a lla
marse hacienda al ganado, como que ésta ha sido en tiempos 
pasados la única y es .al presente la principal fue111te beneficiada 
ele las riquezas que encierran las regiones del Río ele la P lata." 

Monner Sanz trae la voz, con indicación de que significa el 
ganado vacurno; pero hemos visto en Garzón que es también ha
cienda la ovejuna, cabría, etc. 

Y cita los siguientes versos de Sa;ntos Vega: 

Porque un sol abrasador 
A esa hora se desplomaba 
Tal que la hacienda bramaba. 

Pures la palabra es sencillamente salmantina. Trae Lamano: 
"Hacienda. f. Ganado; y el refrán "Hacienda ele hierba, ha

"cienda ele mierda", adagio campesino con que se da a entender 
que prospera poco el ganado que solamente se mantiene con 
hierba. 
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Trae además una cita de Maldonado: 
" Lo demás era el ruido de suJS haciendas, porque en este 

:bendito campo de Salamanca, donde Dios ha derramado el gar
bo y la largueza, se estit11a el clulún-clulún ele los zumbas y cen
·cerrillos, el sonar ele las espuelas y el tacá-tacá ele la airosa mar
·cha castellana, más que el estrépito de una catarata ele monedas 
·de cinco duros." (Del Campo, pág. 7.) 

Calzones. 

En la Reseii'a escolar ele Panamá encuentro u:n Informe ele 
]a Directora ele la Escuela Normal de Instituto ras, dado el I 5 
'de julio ele I907, en que se indican las prendas ·que han ele llevar 
al colegio las f·uturas alumna~s. Entre otras cosas han ?e traer las 
1niñas nada menos que seis pares ele ... calzones. 

La palabra se usa también en la Argentina, aunque •no figu
ra en los léxicos. La he oído a personas ele dicho país. 

Esta voz, sin embargo, ha clébiclo ir ele Bspaña á América. 
En uno ele los preciosos inventarios aragoneses que ha pu

blicado el BoLETÍN DE LA AcADEMIA (núm. VI, pág. 2I9), hay 
uno de' I402 donde se citan: "hunas cal<;as ele muller, el' escarlata, 
ya tenidas". 

Obsérvese que en Terreros, calzas, en una ele sus acepciones, 
significa calzones comu_nes, y que en Calzones no se indica, 
·como lo hace la Academia, que sean cosa exclusiva · ele los 
hombres. 

Nótese también que el pantalón de las mujeres fué adqui
sición ele la edición XIII ele la Academia y que en la IV no 
había ni el ele los hombres, que tampoco está en Terreros. 

Escarrancharse. 

En Cuba (Picharclo ), abrir con exceso las piernas o cual
·quiera otra cosa. En Venezuela (Cal caño) es sinónimo ele es

parrancarse. 
En Extremaclura (Cabrera, Vocabulario extremefío, en Bo

LETÍN DE LA AcAD., XVI) hallamos: 
"Escarrancharse. v. JVIontar a horcajadas: " iban eyos m u 

"escarranchaos encima ele los burros, como lo estaba un mu
"chacho en una paré ele la cayeja ele Santa Luisa." 
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Agrega Cabrera que en Salamanca ~e usan escarrancharse 
y escarnacharse con igual significación. 

Clavería. 

Leemos en la Academia: "Cla.vería, 2. M éj. Oficina que en 
léus catedrales entiende en la recaudación y distribución ele las 
rentas del cabildo. " 

En Icazbalceta hallamos una definición análoga y, para Cla
·vero la siguiente: "En la catedral cada uno de los dos capitu
lares que recibían de los Jueces Hacedores el producto de los 
cUezmos y cuidaban del tesoro de la iglesia." 

Ambas voces son españolas. 
Abramos La Catedral, de Blasco Ibáñez, pág. 22. Encontra

mos: "Atravesaron la galería c'nbierta del arco del Arzobispo y 

.entraron en el claustro alto, llamado las Claverías." 
E n Alava, clavero es lo mismo que fabriquero {Baráibar). 

Cabro. 

Por cabrón o macho .cabrío es frecuenrt:·e en América. Lo 
·Critica en Gua.temala Bart:res J áuregui; ~o ótan, sin criticado, en 
Méjico, Icazbalceta; en el Ecuador, Tobar. 

En una edición ántigua ele sus Apuntaciones decía el co
lombiamo Cuervo : "El macho ele la cabra no es cabro, sino 
_cabrón." Más tarde, basado en que Terreros da la voz cab1'o· 
y la apoya en una cita ele Quevedo, Talía, romance LXXXV: 

¿Ah ro puertas sin toser, 
Y sin ci'ecir: yo soy cabro? 

se muestra menos severo; pero no bastánclole el retruécano ele 
·Q uevedo, confiesa que el pasaje no es del tocio concluyente, 
aunque agrega que en portugués se dice cabro, ca.bráo, y que 

·en latín hay caper, capra. (Apntaciones, ed. 6:) 
Sácanos de apuros Aicarclo con una cita más fehaciente: 

Anclan con otros las cabras 
En presencia ele lo s cabros. 

(Lope de Vega, Nadie se conoce, jornada I, Comedias. 
_pág. 22, Maclricl . 1655, fol. II4.) 
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Alunarse. 

En Costa Rica (Gagini) y Salvador (Salazar García), es ma-
tarse o ludirse el lomo las caballerías. Gagini supone que viene:· 
la palabra de la forma circular que tienen generalmente las. 
mataduras de las bestias. 

En Colombia, según Cuervo (Apuntaciones, § 932), es en-
conarse las mataduras, según dicen, por efectos de la luna. 

Agrega Cuervo la siguiente nota: "El Diccionario sólo trae · 
alunado, entre otras acepciones, aplicado al tocino que se co
rrompe o pudre sin criar gusanos; pero el verbo se usa también· 
en España." Y en el § 720 trae una cita: "Es malo poner a la
luna un puerco abierto, porque se aluna el tocino." (Fol1~-lore 

andaluz, 202.) 

En el Diccionario de Pagés hallamos un ejemplo del uso 
español de la palabra con el sentido americano, aunque dicho
ejemplo va aplicado a la acepción académica: . 

"Remedios para el caballo alur~.c'ldo: ... Habiéndole primero · 
trasquilado y fajado la dicha parte al una da." (S11ár ez de Pe
ralta, sin indicación de obra ni página.) 

Colineta. 

En Venezuela (Calcaño) es pasta hecha con huevos, azúcar 
y ahnenclras. Se le da tal nombre con motivo de la forma. 

La voz se usa igualmente en España. 
En Santander significa: "Ramillete, en la acepción de plato· 

de dulces que forman un conjunto elevado y vistoso. (Huido
bro, Palabras, giros y belle:ms, pág. rs6.) 

En Alava (Baráibar), tarta de almendra, diminutivo ele co
lina por r1lguna semej;mza ele forma. 1'-.grega Baráibar que:> se· 
usa también en Santander y en Vizcaya. 

\ 

Canicas. 

Son en Méjico bolitas de vidrio y ele vanos colores o di
b-ujos que usan los muchachos para diversos juegos. (Icazbal
ceta.) 

La voz es dialectal española. La trae Múgica en sus Dia--
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lectos como santanderina y vizcaína (26, 6o), como lo hace .ya:• __ 
constar Icazbalceta. 

En Huidobro (Palabras, 24) hallamos igualmente : " Llaman 
aquí canicas a unas bolitas, ordinariamente de cristal, con que:-. 
juegan los niños. Voz conmnísima en Santander." 

Canica es también en Méjico la Chiococca racemosa, planta . 
rubiácea. 

Velorio. 

En la Academia es éll111ericaniS111ü meridional por aoto de -
velar a un difunto. Es un poco más que el acto ele velar, si 
atendemos a las definiciones dadas por lexicógt;afos ele allá. 

En Argentina, Gnunada agrega: "En S'enti,do figurado llaman ._ 
velorio a lo que es de ~mposible o dudosa realización, y que sin 
emba:rgo Sle ofr-ece como nmy li-sonj.ero. '' También se llama,. 
en · se111tido burlesco, ·uelorio, u111a tertulia desanimada o a la 
que asiste poca gente. Velorio tiene olor a pulpería y rara vez 
se aplica entre la gente culta a la velación de_ un difunto ele 
su clase. Decir velorio es casi decir bochinche, jarana. 

En Venezuela, Picó111 Fehr-es define : "Fiesta que hay en los 
campos ele Venezuela con ocasión de estar velando a un muerto 
y pa-rücun'<llrmentte si es de niño." También es ele Colotnbia. Pi
cón Febres aduce una cita ele la María, de Jorge I saacs, y Cuer- 
vo, en •S Us Ap1-tnfaciones, lo describe como ·concurrencia o fies-
ta que hay con ocasión ele velar a un muerto y particularmente 
un niño. 

B31tres nos ·indica qu>e J,a voz es de Guatemala; trae tma cita 
de Salomé Gil, y agrega que en senrticlo burlesco se llama tam--
bién velorio una reunión a la que concurre poca gente. 

Se usa la voz -en Cuba, ChiJe, Uruguay y Honclnra s, se
gún Membr·eño, y en el Perú, según Pailma. Se usa igualmente .· 
en Méjico, según Salvá. 

En Costa Rica, Gagini, después ele citar a Rodríguez, que 
da como chilena la voz Velorio, nos dice que en Costa Rica 
se llaman estas reuniones velas o velas de angelitos. 

-En Cuba d-i·ce Pichardo, des'[Jués de definir el velorio, que· 
en la Habana vuijg<l!r hay velorios de mondongo, de lechón asa--
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do , conforme sea .el sustit.uyenrt:e ·del di·funto, para cenar nmy 
tarde, beber, bailar, etc. 

El ecuaJtoriano Tobar cri<t!ica la voz, porque estaría mejor de
. oir velación, según el Diccionario. 

En la Argentina agrega Segovia a las acepciones corrientes, 
pág. 299, la 1nterjección Velorios con que se manifiesta un des
ocuerdo coú1pllie.t·o o una absohtrt:a incredulidad T·especto de lo 
que se es•tá ·escuchando. En Ci:ro Ba.yo halla:müs como aTgen
tino Ver velorios por ver vi.siontl!s, y .)a interj. ¡Velorios a m'Í! 
por ¡ A mi con ésas! 

La voz es andaluza, por lo menos. 
En el tomo I de las Tradiciones pop·ula·res españolas, en 

el antículo Fiestas y costumbres populares andaluzas, por dlon 
Luis Monrt:oto, pág. 94, l•eemo;s.: "A l)a noche dd día .die la d·e
función se llama la noche del velatorio o velo?'io (·de velar) ... 
En wlgunos pueblos la muerte de un nriño es, más que océllsión 
de duelo, moüvo para fiesta." 

Soturno. 

En V enezueh, según Rivodó, Voces nuevas, pág. 258, es ta~ 
citurno, cazurro. 

En el V ocabular·io extre1·J·1.eiio de Cabrera, publicado en el 
BoLETÍN DE LA AcADEMIA, núm. XVI, encontramos la misma 
voz con esta ·definición: "Di·cho del día, ·:>bscuro, tristón." 

Botijón. 

E s en Venezuela (Calcaño) un gran botijo de loza gmesa e 
interiormente vidriada, de abultado vientre y boca proporcio
nada, pero sin pitón ni asa. Sirve para depositar agn:a. Tam
bién se llama Tinajón. Botijoncito se dice del medio botijón, 

.. que tiene poco má:s o menos una vara ele aMura. 
En Guaten1131la se usa también la voz, según Bél!bres, artícu

lo Barrigón, quiten refiere rra siguli·ente rd:adón: 

-Mañana domingo 
Se casa Benito 
Con un pajarito. 
-¿Quién es la madrina ? 
-Doña Catalina. 
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-¿Quién es el padrino 
-Don Juan Narigón (o bot ij ón). 
-¿Quién toca la caja? 
-El negro jetón. 

La palabra B otijón, con sentido análogo al venezolano, es 
española. La encontramos en el Rebusco de voces castizas del 
padr·e J. M ir: "Para qne eJSté el agua fre&ca, 'la ponen al sereno . 
en los terrado'i ele las casas en unos botij ones que tienen 1a 
boca angosta." (Pedro Vega, Sal·mo 5, verso 7, d,i,sc. 2): "La ca
lidad ele auinentativo le da al botijón el ser ele mayor capacidad 
que la botij a y que el botijo, el carecer ele asas, el poder ha
cerse ele varia materia." 

Bullarengue. 

E n Cuba (Pichardo), Bullarengue o Bullerengue es cualqui·e
ra cosa fingida, postiza, ele falso aparato, y por antonomasia 
las nalgas artificiales que usan las señoras y que sustituyeron 
a l<a cnino! Íinla y a!l malalw f . 

En ·la Argentina (Segovia) es bullaranga sionónimo ele Bu
llanga. 

En Murcia (Sevilla) es el peinado sen1icircular sobre la 
frente, abultado por el rellen o. 

Y Sevilla aduce una copla murci<l!na popu.l'ar: 

Llevas alto el bullarengue 
Y tienes sucia la puerta, 
Y yo me largo corriendo, 
Que está la cochina suelta. 

Ya hace muchos años que Múgica, en su M Mafía del Dic

c·iona·rio, abogaba por Bullarengue y Bullerengt~e, que, según él, 
figu ran en Gailclós. 

Cangalla-cangallo. 

Cangalla es en Colombia (Ca•uca) persona o bruto enflaque
ciclo. (Vocabulario ele ·la María, ele I saacs.) 

E n la Argentina (Segovia) es cangalla aclj . que significa: 
cobarr.de, inúti·l, clespreaiabl•e, hal:llanclo de una pePsona. E:n ~1 

Perú (Zerolo, D·iccionario ), mmtecato y cobarde, hombre que 

para n <l!da sirve. 



456 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

En Glüle: mrnerall robado por ·el minero (Lenz), que no.s in
. diica una etimoJ.ogí'a aimará posiblle : cancalli, delgado (en Ber

tonio ). Según JYfiguel Antonio Román, es en Chi-le: desperdi
. aios de il·os mi111erales, y .el mismo autor trae '1os d·ePivados: Can
. gallar, v. a. Robar ·en las minas metales o piedra•s meta:líferas, 

y Canga.llero, m. Ladrón de metales o piedras metaliferas, com
prador de la cangalla. 

En el Perú se usa en el sentido de cobarde (Palma) , y se 
. llama cangallada el acto de cobardía de un militar cangalla. 

También en el Perú es cangallera el ladrón de metales en las 
minas o el vendedor ele objetos a bajo preC'Ío (Palma). 

Esta misma acepción parece acercarse a la que da Ciro 
Bayo en su Vocabulario criollo-espai'íol: "Cangalla, vocablo ele 

' distinto signi.fimdo. Así o<~Joharpas o pmnd:as hert:er·og·énea·s." Tb. 
· Cangallar es saquear, según este autor. 

Por último, otra aocepaión, en la Argenibina, es la de Can

. gallas, f. pl. "Arganas ·con armaje de fierro y colchadas para 
conducir muniaiones de gueHa a .j.omo ele caba:lleáa." 

Las etimologías dadas por algunos autores son, para la acep
ción ele cobande, el por.tugués -cangalho, y para· Ja ele angar@as, 
-el portugués cangalhas. 

Otra palabra, Cangalla, es 'sólo geográfi·ca en Améni,ca. Can
gallo es m:a provincia del departamento de Ayacucho, con ca
pital del mismo nombre (Perú), y hay otro Cangalla, también 
en el Perú, en e•l dep . de Arequipa. Ciro Bayo, en ·el a0tículo Can
gallo, indica que, en recuerdo ·de la derrota que hicieron suf.rfr 

- las moradoras ele Cangalla a un regimiento español, los argen
tinos bautizaron con este nombre una calle de Buenos Aires. 

Exi•ste 1a voz en España. En Fernán Gaba:llero leemos: 
· "Por temor que J]os hij-os que tengas s•eélln unos cangallos" (Cle

tnencia, I, 2'5 I). Alemany define en su Diccionario la voz como 
andaluza, y le da el s·e111tido de persona muy alta y flaca. Agrega. 
que en germanía Cangalla es carreta, y Cangalla, carro; pero 

· en Quinclalé sólo leemos Cangallá y Cangalló. 

En g1allego (Ctrveir·o) halloamoiS "C angallas, pail~t-o s recomba
. élos, entre los cuales se mete y asegura el pescuezo del buey 
: al yugo por medio de unas correas que se llaman barbillas. An-
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;garillas en que los aguadores meten los cánta.ros, y los traji
:nant>es, ·la lo·za y el cástal" . 

Siempre en gallego, Cangallera es la canaleja o canal pe
queña colocada clebaj o de la tolva para recibir el grano y di
rigirlo al ojo de la corredera del moE111?. Cangallino es el gajo 
o parte ele un racimo de uvas, y Cangalla es el hUJeso sacro 
•O rabadilla , con remisión a Cangallas y a Canciles, siendo estos 
últimos el orujo o escobajo del racimo de uvas. 

Creo, por io demá·s, que nwchas de las etimoJogíaJS pontu
:guesas que clan los diccionarios argentinos a voces de por allá, 
poclría:n contentarse con ser gallegas. 

Calimba. 

En la Academia Calimba es adición de la última edición, y 
cubanismo que signifi,ca eil hi·erro con que se maroan los ani
males. 

'También se ha agregado en la misma edición Ún Carimbo, 
marca que oon hi·erro mndetllte se ponía a ilos escUavos en el P1erú. 

En el Perú, según el Vo.cabulario de Gro Bayo, Carimbo es 
el hi·erro para marcar reses. Dice dicho autor: "La señal que 
·én otro tiempo servía para marcar los esclavos. Por real cé
dula ele 1784, se ordenó al virrey del Perú se recogiera de las 
:arcas reales y demás depósitos las marcas llamadas de ·carim
har, que servían para señalar los esclavos, quecbndo en conse
'Cuencia abolida esta costumbre." 

La voz es senoiHament.e española ·en úa forma calimbo. La 
trae el padre J. Mir en su Rebusco, wn citta de la P ícara Justina. 
·"Las ele mi calimbo saben hacer de una cara dos, y en caso de 
visi1ta saben dar a u:n obispo cardena1es." (Lib. 2, pág. r, ca-. 
pítulo 2, § r.) 

FrHanga. 

En Méjico, fritada mal hecha y ordinaria (Icazbalceta). En 
Guatemala (Batres) y Argentina (Segovia), fritada o fritura. 
Segovia agrega comida hecha ele pedazos ele carne y asadura 
fritos, con una salsa picante ~' otros ingredientes. Garzón agre
ga para la Argent,ina: "Fn;tanguero, el que frie .pescado para 
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venderllo." Zero}o da como peruana }a a•cepción de guisado de 
asadwra, que trae Segovia. 

La voz es española. Se usa en Santander (Huiclobro, Pala
bras), y en Salamanca (Lamano). 

Galleta. 

Es un sinónimo familiar de bofetada en Cuba, según Pi
chardo, y Galletazo va•le a.Ilí por bofetón. En Venezuela (Picón 
Febres), se usa por bofetón. También se emplem1 enl\Iéjico, con 
igual sentido Galleta y Galletazo (Ramos). 

La voz es ele España. Se usa en Canarias y en Madrid, se
gún Zerolo (Legajo, r67); y la trae Galdós en iliian, pág. 7. 

En Alava (Earáibar) es sinónimo ele golpe, coscorrón. 

Maganzón. 

"NI anga11zón dicen en Cuba y Venezuela; maganz ón, en Co
iombia, del hombre sano y fuerte, pero flojo y enemigo del 
tm,bajo, ren1JOolÓ111•, holgazán; amb01s thminos s•wl•en, sin eluda., ele 
manga, como Q,ws vo.ces ca.stellau.1as mangón, mangon ear; y pro
bablemente se clij o un 1nangazas, como tm bragazas, un cal
zonazos, dando a entender que el haragán, en1 vez de eSJbar arre
mangado y pronto para el trabajo, trae las mangas bajas y 
caídas sobre las manos; de ahí pudo formarse 111angazón, a la 
manera ele mangón, por asimilación, manganzón, y por disimi
lación, maganzón. En Colombia ha crecido la familia, pues po
seemos el vet•bo magancear (remolonear y un nombre, magan

za" (Cuervo, Apuntaciones, § 8o9). 
En Cuba (P~cha·rd:o), manganzón es, en efecto, s inónimo ele 

zanganclungo. 
En Venezuda (Calcaño), manganzón es "thote injurioso que 

significa grandullón, vago y entremet•iclo". 
En Costa Rica hallamos también Maganzón, con igual sen

tido (Gagini). , 
Tiene la voz relación con las siguientes castellanas : 
1vl agancés, del' que apunto la sigui.ente oi'ta, tmnacla del' 

Quijote, ele Rodríguez Marín, t. I, pág. 59: 
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¿Qué medra el mocellón, el gran c;ambardo .. . 
Aunque escriba donaires el neciazo 
Contra su buen amigo el doctor Dueñas, 
A fuer de mága.ncés y bellacazo? 

M agacería, del que saco la siguiente cita ele Aicarclo : 

Por cantora me tiene 
Pues engáñase, a fe mJa, 
Y ha sido magacería 
E sa ... 

(Lope de Vega, Ilustre fregona, jornada II.)· 

En fin, en Murcia (Sevilla), se usa M agantería por aban
dono, tristeza., flojedad. 

Chotear. 

Lo enco11Jtmmo>s en 'la Academi,a como c·ubano. "Poner en 
ridículo, mofarse ele una persona." Ha sido adición de la últi
ma edición del Diccionario. 

También es mejicano, según Ramos. 
La palabra es .espwñoll'a. En Hes·ses encontramos, como voz 

de cwló, Chotiar, en ·s,er11tido de escupir. En Pío Ba:wja (Bus
ca., 102) leemos un derivado: "Menudo choteo que tuvimos con 
las marqu1esas." 

Muy probablemen~e es de la misma familia que Chota, que 
es en germanía lo mismo qUJe delator, sopllÓn· (Salillas, 320); 
también se usa en caló mejicano, por policía secreta (geheim
pol-izei), segÚ111: vVagner, pág. 532, qtüen da como etimología el 
hebreo soter, magist'racio, y recuerda el judío aJemán schoiter~ 
schauter, policía, gendarme. En Besses 'encontramos chota, si
nónimo de delator, soplón. 

En Murcia cho ta es persona insolente, y también soplón 
(Sevilla). 

En Aragón chotear es retozar (Múgica, Dialectos, 92), y pro
viene muy probablemente ele chota, vaca, ternera (Borao ), y 
choto, becerro pequeñ.o, " en algunas partes" (Acad.). 

Choto es también berrinche en Aragón (Múgica, Dialec

tos, 92). 

Bicoca. 

Es en Chi'le (Román) y Arg.wtñna (SáJnchez) sinónimo de so
lideo. Ambos autores dan la palabra como error. 

3r 
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E n el Perú Bicoqu.eta y Bicoquete es "especie de birrete o 
nrontera ele que se usó en lo antiguo, y que aún usan los reli
g iosos en el Perú y otros países ele América" (Zerolo). 

Todas estas formas tienen origen muy correcto . en España. 
Becoquín era en Acacl., x rr, " birrete o solideo con oreje

ras " ; hoy e.s pemisión a Bicoquín, que remite a su vez a Pa.pa

.lina.. 
E n Terr·eros hallamos el si,gtúenlte .artícuiJ.o. 
Galocha. "·Solideo, becoquín." 
La Academj,a remi{le ele Ga.Zocha a Galota y de ésta a B e-

c aqu. fn, que a stu vez transmite a Bicoq~tín y luego a Pa,oaHna. 

En el Q~úfote, cap. XVIII, se lee : "galocha o becoquín". 
E l Diccionario ele Terreros, parte francoespañola, trae: "Ca-

1otte: galocha, guardapolvo, gorr·ete, so1ideo." 

• 

La siguiente cita del padre Isla, que figll'ra en el Diccionario . 
de Pagés, muestra ·l,a identidad en:tl"e Becoqttín y solideo: "Era 
su tmj'e de paseo becoquín mocho, s01nbrero nuevo die castor, 
alzacuello con su esdavina, sobrerropa con alamares ... " 

Cacha-cacho. 

Es en Méjico (Icazbalceta) el mang·o o oabo de cuchillo e 
navaja. 

Lo mismo pasa en el Perú (Arona) , en Chile (Rodrígurez), 
en Guatemala (Batres), en Costa Rica (Gagini, quien considera 
este uso como impropiredad), en Honduras (Membreño), en Ve
nezuela (P~cón Febres, ·art. Rabón: cuchillo que ha soltado la 
·Ca.cha). 

La forma es antigua en castellano. Terreros, citado por Icaz
baketa, dice: Ca.cha, f . El mango del! cuchillo. V. Cabo. " La na
vaja ele afeitar tiene dos cachas. Y Membreño hace notar que 
lo mismo dice Eguílaz y Yanguas en su Glosario. 

El Diccionario espaiiolfrancés el e Séj ournant trae: "Cacha, 
s. f . T. árabe. Ma11che de carne d'un couteau." 

Y Covarrubias traía (tomo la cita de Ramos): 
"Ca.chas, los oabos de Jos cuchil!.o.s, por hacer.se ele pedazos 

.de cnen10s, con que lo.s guarnecen." 
E stas dos últimas citas iluminan bastante el ongen de la 
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.acepcwn americana de Cacho por cuerno, con la que evidente
mente se relaciona el académico Cachada: golpe que dan los 
muchachos con el hierro del trompo en: la cabeza de otro trompo. 

/ 

Giro. 

Es en Méjico el gaJlo que tiene amariUas [as plumas de la 
gdlilla y eLe .las ali!!s y negra·s 1las del cuerpo. 

En Colombia, según Cuervo, se dice de ciertos gallos. 
En H omluras es el gallo de wlor de paja (Nlernhr.eño ). · 
En Argentina, jirio se dice del gallo de plumaje con pintas 

·· negras y blancas, que también se llama cari (Garzón). . 
Es en el ·Perú el gallo de color morado roj izo (Arona, ar

tkttl.o Ají). 
En Guatemala cita la voz Batres Jáuregui, y en Cuba .dice 

P ichardo que jiro es el gallo que tiene la golilla y plumas de 
b ts alas 'a.mariÍ·llas, con los troncos y pechuga .negros, defin.i6ón 

. que adopta Rivodó en Venezuela. 
Si la voz se halla a menudo en América es también usual 

·· en España . . 
En Mmcia lo trae Sevilla : gallo ele plumaje dorado por la 

·.capa. 
También se usa en Andalucía. Lo leemos en el cuento ele 

A. de Cast<ro Luna lunera, pág. rr (Cu.en-to semanal): "Don
juanesco y gentil el gallo jiro." 

En ·Chitl•e (Rodríguez) 1se aplica a Jos gallos matizados ele 
·colorado y amar.illo. 

Gagini cita .Ja voz como de Cos<ta Rioa, copiando las clo.s 
··definiciones de Roclr.íguez y Pichardo. 

Sarteneja. 

Certeneja. Es .en Méjico (Icae:bat!ceta) pa·ntano .de corta ex
tensión, pero profundo. 

En 01r1e (Román) es "oierro hecho ele hoyos, de tal forma 
y distancia que tlO puedan pasarlos los animales vacunos y ca
ballares ... Se usa en las provincias del Sur en lugar de la zan· 
ja o foso. Llámase también certeneja e! J{oyo qn'e se hace en 
los cauces de -los rio.s." 

En Colombia (Uribe) hallamos saltanejo y saltanejal, por 
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albardilla, caballón, y en nota, pág. 300 : "Cuando el invierno· 
ablanda el piso de nuestros caminos de herradura, el andar unÍ- ·· 

forme de nuestras caballerías produce la formación de ciertas 
prominencias semicilíndricas transversales, separadas por con
cavidades cm que las caballerías· van poniendo los cascos. Esto. 
es lo que en Colombia llamwmos saltanefos, y saltanefa! ei pa
mj.e de un célJnÜno ·en que ellos abundan." 

En el Ecuador encontramos en W olff, El Ecuador, pág. II9 ;. 
Sarteneja y Sartenejal, para designar la porción ele la sábana" 
arcillosa que se resquebraja con la sequ~a, y las partes de la 
sabana que se hallan en este estado." 

Apunto sólo por la analogía el nombre de Sartinejo, que s~ 
da en el Perú a u:n pequeño roedor, el Cui silvestre (Boletín de 

la Socieda.d Geográfica de Li·ma, 1893). 
Basta aquí llegan mis observaciones propias. 
La clave del enigma la trae el Diccionario de chilenismos-. 

de Román, con la siguiente cita de fray Alonso ele Cabrera:. 
"Si miráis la tierra en fin de agosto, como han pasado por 

elia los calores del estío, veréis en esos buhedos unas aberturas 
y crietas y sartenejas, q'lle parece que la tierra tiene sed y que· 
aquellas tajas y hendeduras son unas bocas que tiene abiertas
hacia el cielo, esperando el agua que la ha de ferti lizar." (Ser-

·món I, en el 2." dom. de Adv.) 

Carmelita. 

Es en muchos países de América el color atabacado, como• 
el del hábito de los religiosos del Carmen. Citan esta voz en Co
lombia, Cuervo; en Cuba, Picharclo; en Venezuela, Rivocló; en 
Méjico, Icazbalceta. · 

Usa la misma voz Estébanez Calderón en sus Escenas an
daluzas: "Jergueta carmelita, chupín canario", pág. r 19. 

Manflorita. 

Manflorita es en Méj i.oo (R,a.mas) si.nóni:mo de hermaf roe~ i-
ta, de dos sexos. 

En Mafrito, del mismo autor, leemos: "adj. Inútil, cobar-
de, afeminado. E l vulgo corrompió el vocabio hermanfrodito 
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-.(s·ic) (qUJe reúne en sí los dos sexos, de Hermrs, M-ercurio, y 
,de AjJ!wodite, Vemvs), y de aquí resul:rtó en Guen·ero, JVIichua
-cán, etc., 1-nan[lor'ito; en Cuba, ma-nfrilo; en Veracruz, mafrito ." 

En Cuba hallamos Manflorita (Pichardo); pero dicho autor 
:no trae manfrito , 

En Argentina (Garzón) hallamos M anflora y j j;J anflorita. 

Parece usarse, sobre todo, en sentido figurado, por hombre afe
·minado, ya en su voz, 'Ya en sus modales, con la forma Jl!J anflora. 

En Hondura~ hallamos en Membreño las formas Jl.famplo

.1•a y mofrado wn iguales significados. Indica Membreño que 
en Colombia se dice también manflorita. 

Cuervo no .trae la voz, pero Uribe la apunta con la rara forma 
.manflórico y el equivalente marica . 

También se usa la voz en España. 
En Murcia (Sevilla) hallamos manflorita, y en Salamanca 

'{Lama11o), manflorita. 

Manjúa. 

Es en Cuba: "Peoecillo de estos mares, sin escamas vi~ibles, 
, cuya longitud no excede ele medio jeme regularmente, idéntico 
:a la sardina, boca muy abierta, color plateado" (Picharclo, quien 
le da el notnbre CÍ'entífico de Engraulis Brocenii, El.). 

En Pereda (Vocabulario ele S otileza) encuentro : 
"Manjúa: MajaJ, cardume; la mul~titud de per;es que ca

. "-minan juntos, com.o en tropa." 
Huidobro cita •la voz omiltiendo el ace·n~to, pero lo ponen Pe

·reda y también Múgica en sus Dialectos. 

No cabe duela .que se tmta de la milsma voz, sobne todo si 
·miramos la definición que le da Zayas y Alfonso en su Lexico

_grafía antvllana: "Pececillo de mar que nada en grandes ban
dadas o manchas y es apreóado pare. rla mesa." Ag-rega que 
muchas personas en Cuba dicen mafúa. 

Sobrancero. 

En Cuba (Picharclo) : cualquiera cosa que excede algo del 
tamaño, cantidad o peso necesarios. 

En Murcia (Sevilla) . hallamos, además de la acepoión aca-
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démica de mozo de labor que está para suplir, la de "Que sO

bra, sobrante". 

Filustre. 

Fil-ust1'Úw es en Handura s (lvi ~mbreño) desconocido, Haca. 
Filistrín, en Venezuela \Rivodó, 264), es pi•savercle o cunru

taco. 
Ambas voces son evidentemente afines de la española f'iltts- · 

tre que hallamos en la siguiente cita : 

Güeno, pero se las da 
De persona ele fi lustre. 

(Burgos, Boda. de Luis A lonso, 30.) 

E n que fihtstre pareoe s-ignifica-r finura, <;:~l.egan.cia . 

En cuanto a los dos sentidos diferentes dados en América 
a la voz, se aclaran comparándolos con las dos acepciones que el 
mismo Diccion·ario da a Alfei'íica.rse : "A:deJ.gazarse mucho" y 

" remi•lgarse y repu~irse, afectando ·delicadeza o ternura." 

Fo. 

Fo es interjección de asco en Colombia (Cuervo), en Méji--. 
co (Ramos e Icazbalceta), en Cuba (Pichardo), en Venezuel:t 
(Rivodó, 79), en Honduras (Membreño), en Chi·le (Echeverría, 
quien ontografía Foh ). 

También, se usa en España. Se encuenJ ra en Fernán Ca• 
ballero " Delicadita de gusto había ele ser la que a usted le hi
ciese fo" (Gaviota, I, 135). En bable, ¡fa! significa ¡qué olor 1 

(R·ato). En gallego es: Í!nterj ecció:n ele desechar, como ¡qué asco!, 
¡qué n1'al olo·r! (Cuv.eiro). 

A propósito de fo se nos ocurren algunas otras observacio .. 
nes relativas a interjeociones de la misma fali11i,lia. 

Ni fu ni fa, rtan gen eral et1 español! (lo· cita Valera en htani

ta la laTga , 284), falta en el Dicciona:rio. R1ecuerclo los sigu~en- 

tes versos de una zarzuela que oía cantar cuando niño : 

He visto atun es, 
Gra neles ball enas, 
Y otras mil cosas 
Que hay en el mar, 
Unas saladas, 
Otras muy sosas, 
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Y otras que fr itas 
N i fu ni fa. 

F fi T "\T t ' 1 d ' " u gnra en erreros: ' oz an 1gua e e espreci,~ . 

Nótese también que fa es sinónimo ele mierda en Vizcaya 
(:Múgica, Dialectos, 66), y que fa parece significar lo mismo en 
mejicél!no, y•a qLlie Ramos tra,e: "Con;¡,efó, .es-catófago" (arrt. Fa). 

E n fin, en gallego tenemos también ¡fe 1 como sinónimo de 
¡fa! 

Y para completar la serie vocálica fa, f e, fa, fu, recordare
mos que en francés tiene f i ! un significado parecido. 

Lipidia. 

En Cos'üa Ri1ca. (Gagini) es m:i<S>eria, inclig'Bneia., 11!ecesicl.ad . 
En Clliba (Pich~rclo) es lucha, majade6a, po•rfía. Apnlllta 

Picl1ar.do que acaso venga ele lidia. Lip idioso es . siempQ-e en 
Cuba, el majadero pleitista, alborotador. 

Lepidia es en Chi1le una enfermedad, según Ga;gim·i, y, segúiT 
Eoheverría, [a indig.eostión. 

La voz es antigua de España. En Terreros hallamos L epiria, . 

calentura intermitente. 
En otr01s Dicci-onarios, v . gr., en el ele Domínguez, encontra-

mos la forma L ipiria, especie de fiebre continua o remit-:: nte, 
acompañada el e u n calor excesivo por dentro y ele un frío gla
cial por fuera. Esta forma y definición parecen traducción ele 
la definición ele L ip·yrie, del Diccionario francés de Bescherelle_ 

De todos modos parece bastante plausible la modificación 
ele sentido, ele L ipidia o L epidio., fiebre, a incLigestión y luego 

a majadería, pesadez. 

Desmanganillado. 

Es en Venezuela ·lo mismo que desgalichado, desgarbado·. 

(Rivocló, Voces nuevas, 250 ). 

Según el mismo Rivocló se usa también en Ca narias. 
La voz se usa también en España. E n bable (Rato) encon

tramos: 
DcslJianganiáse: "Jugar l9s brazo-s con soltura; también sig

nifica decaimiento." 
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Desmongoniau: "Flojo, descompuesto, perezos-o, descoyun-
tado, bgsiJ:ezudor. " 1 

'En Múrcia nos da Sevilla: Esm.angarrillar, desvencijar, con 
la siguiente cirt:a : 

El busano de la sea 
Se esmangarrilla en seguía 
Si no se le da to el cudio 
Que el alimal nesecita. 

Anchar. 

Anchar, por ensanchar, se usa en Colombia (Cuervo, Apun
taciones, § 904), quien alduce la si,guiente oitJa de Aloalá Ga
liano (Recu erdos de un anciano, pág. r29): "En 1a oabeza lo 
llamado entonces morrión 'Y después chacó, que iba anchando 
según subía." 

Se usa también en Méjico (Icazbalceta), en Venezuela (Ri
vocló, pág. r36). 

A la cita indicada por Cuervo puedo agregar esta otra de 
Femán Caballero: "Iba éllbrienclo o anoha'l.lido por abajo en for
ma de campana." (Familia de Alvareda, 295.) 

Zurumbático. 

Leemos en Cuervü (Apuntaciones, § 975): 
"Zwrt6mbático, lelo, pa:s.m'Cl;do, .<t>rasi(:o.rnado, atronado, aturdi

do, ocurPe en Quiño111es d·e BetlJaV'enrt:.e (Entrenteses, I, pág. 305), 
y entre las obras ele don Diego de Torres V.illarroel se halla el ' 
Sa·inete de la Peregrina, par-a el ania deil Alcalde Zurwrnbáltico 
(Bibl. ele Rivad., LXI, pág. 53). N o cabe du:da en la identidad 
del vocablo, cábela en la del significado. En portugués sorumbá
tico es sombrío, melancólico." 

A la nota de Cuervo puecfo ·agregar lo sigu1iente: 
.. Uribe escribe Sorombático, zorombático, zunmLbáiicu, con 

la misma significación que Cuervo. Trae también el sinónimo 
E nsorombaticado. 

La voz se usa en otras partes de América. 
En Costa Rica (Gagil1ii) 1l·eemos Azunm~bado, que "signi

fica lo mismo que ·el colombianrismo zurumbático" . Indica Gagini 
que es simpll·e metátesis del castellano azumbrado, qure equivale a 

ebrio. 
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E n Guatemala dice Batres Jáuregui, artículo Azurwmbado: 

"Con 'ba.n ·s,onoro rnombPe se lla1111a en Gua:temaf!a a todo a.qud que 
no conserva ila viveza ele su espí·r·itu y se encuentra atontado, tu
rulato. En español 'Se dice que está azunonbado (sic) el! que se 
halla ebrio, temulento, y de allí viene ese nuestro azuru:m'bado, 

que aplicamos por extensión al que se halla atarantado." 
En Honduras trae Membreño: "Sunm¡,bo, ba, aturdido." 
En Ala va ·encontramos otras palabras parecidas: 
Zurnt1nbera, honda, y también tablita con una cuerda a la 

que hacen girar los muchachos como si fuera una honda. 
Z ·urru.mbero, pequeño disco ele plomo ·u otro metal con dos 

agu j eri tos en el centro, por . los cuales pasa un cordón o cuerda 
para hacerle girar y zuml;>ar. 

Baráibar da estas voces como onomatopeyas; pero acaso ten
·gé\ln la nlJi sma etimología de azu1"U11'/.bar?, ~turdir . 

Re~calar. 

En Venezuela significa "llegar una persona a un Sitlo de ter .. 
·minado, . y también regrresar. "Sa1lí de cwsa ;¡. las diez de Ja maña
"na, camino· de San Juan, y recalé anocheciendo ,ya." En la pri
me·ra forma es como e:mpl·ean este ve.rbo en lé\IS Canarias 
(P. Febres). 

Tra:e, en ef.ecto, ila voz oanwr,ia Zewlo (Legajo , 169). 
Pero también encuentro la voz en otra parte ele España. 

En La Cópttla, de Salvador Rueda, leemos, pág. 155, "recala
clora.s miradas", por miradas penetrantes. 

E m prestar. 

Lo da la Academia como anticuado por pedir prestado. N o 
lo ~s tauto, ya que abunda~ las citas modernas ele este uso. 

·" Me emprestarás o me regalarás la otra (mantilla) que tienes 
ele madroños." (Valiera, J uanita la lm-gq, 79.) "Te la has de
jao en casa o se la ha:s empre'Stao a Di-ego." (Serrano Pedrosa, 
El Emperaor, Cuento se11wnal, 12.) "Si úre quería empre<star 
para mercar ·un cochiniJto." (CabaUero, Clemencia. I , 258.) "Má 
fási que peí emprestao." (R. Marín, Comparaciones, 51.) "¿Me 

.empriestas la uja un poquitín ?" (Pereda, Sotileza; 209.) 
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Se usa la voz igualmente en le'onés (Garrote), en Salaman
ca (Lamano), Cuenca (López Barrera), Méjico (Ra:nos). Ar
gentina (Garzón), Colon11bia (Uribe), Venezuela (Pedro Ivfon
tesino·s, Revista de la Unrive?'sida.d de H ondwras, agosto ele 
1910), Salvador (Salazar), Chile (Echeverría) . 

'ütra acepción es la ele pedir prestado, que encontramos en 
Venezuela (Montesinos, artículo antes citado), en Colombia 
(Cuervo). Cuervo aduce ejemplos españodes de Lana: "Empre.s
ta para no devolver" (Los Cala·veras, art. 2. 0

) ; ele :Munárriz :· 
"Aun cuando la tragedia empresta su;s materiales ele la historia" 
(Tradncción de Blair, lección XLIII); ele Fernán Caballero: 
"N o tuve más remedio que emprestarles a las Animas para mer
carn1e esta capa" (Las Animas). 

Líquido. 

Po r pL11ro·, so!.o, se usa en e1 Ecuador (Tobar): "Este pícaro 
me ha vendido agua líq1.ticla, por vino ", "Fulano se ha mante-
nido con pan líquido", "¿He ele tomar las píldoras líquidas?" 

En Guatemwla (BaJ1jr·es) s·e oye: "Una. vez líquida me llevó al 
teatro." 

El barbarismo no es puramente americano. 
En Salamanca {Laman o) se dice "Caldo líqllliclo" cuando no 

tiene sopa, y ''Leche líquida" la que no está migada. 

Badilejo. 

En el Perú (Arana) es la llana del albañil. E n Argentina, 
Enrique Teófilo Sá:nchez trae Bailejo o Ba:rilejo, como barba
ri smo, por llana. 

Sin embargo, la voz badilejo figura en el DicC?:onario ele Ze
rolo sin indicación ele americanismo. En Extremaclura (Cabre
ra) encontramos . también Baile jo, por la paleta del albañil. 

C~ingarse. 

En Colombia (Cuervo) signi-fica llevarse un cl1asco. 
Usa,s•e igtmOmenrt:e en la Argent·ina (Garzón) con la significa

ción ele fraca sar, lo mism o en el Perú (Palma), en Chi1le (Echeve

rría). 
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En esta acepción la palabra es del caló español. Chinqar es 
sinónimO' de cohabitar (Salillas, E l Leng~taje, 221 ; Besses). Y;~. .. 
reclamó M úgica su indus•ion en los clicoion;curio's en su 111 araí'ía 

del Diccionario, pibg. 73· 
Con otm a.cepc'.ón. encontralll1os Clúnpar e11 el SaJvaclor (Sa

lazar): moJ,estar, provocar. E n GttélJtema.!a (Batres), cjúnguear 

es provocar (art. Chinga). 
Aquí corresponde a otra forma jerga! andaluza: "Estaba 

chingaíta ele muerte, porqu1e el Cositas se había amartelao con
tigo" '(Reyes, Moruchita, 13). ChingaTes son lo mismo que odio 
en la siguiente cita: . "Pos verás tú cómo el P ipú·igaña te tié 
chingares ele mu,erte, desde que por mo de ti le tuvieron que 
echar un pespunte en un carrillo" (Reyes, Goletera, 32). En 
Qui,ndalé hallamos : "Chinga, chingarí, disputa, riña, rep rensión'' 

Chivar. 

E n lVIéji·co (Ranros) es fasticliaw o molestar. 
Se usa ta1nbién la voz en I-:Ionduras (Membreño ). 
Y ta mbi,én en Bspañ.a. En León (Ganrote), chi·mr es gibar, 

vejar, fas tidiar. Y en el Vo wbulario de voces de Maragatería 
sacadas ele la Esfinge maragata, ele C. E spina de. la Serna , que 
pu1blicó el BoLETÍN DE LA AcADDUA, apunta el señor Alemany 
la cita siguiente: "'Que se chive, escupió Ramona con brutali
dad " (pitg. rs8). 

. 1 

Acepción ele caló española y di stinta es la ele chivarse, por 
delatar (Bess·es): "A mí me repugna un poco chivarme" (Ca
rrera, La Madre casualidad, 225). 

Curtido. 

Por encurtidos. cebollas, pimientos, etc ., en vinagre, lo cn
tica Batres para Gu.a1:·ema1a . Según T oba r, se clnce igualmente en 
el Ec.uaclor (art. E ncu.,-tir). 

E n Méjico leemos en l~amos: Curtido, s. m. Encurtido, sal

sa ( ?). 
E n Colombia se usa también, según Cuerrvo, que indica, sin 

embargo. qu e "Ntiestro uso es sm eluda antiguo: Nebrija trae 
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. curtir, echar en curbirdo; aceybtma en curtido; ,ffi padre Alcalá. 
curtir azeitunas". 

·Y Múgica, en su riquí:sima Marmia del Diccionario, pág. 71. 
. r.ecuerda la siguierube ·OÍita del Infamador de J. de [a Cueva: 

Con mucho alcaparrón y berengenas 
Curtidas en vinagre con especias. 

Embullar. 

Por meter en bulla, en jaleo, es general en América. Lo en
. coi1tmmos·en Cuba (Pichardo), Ho·ndums (Nlenl!b reño), Venezne .. 

la (Picón Febres), Argentina (Segovia), Costa Rica (Gagini). 
La voz es también española. 
La trae para Canarias Zerolo en su Legajo de varios, pá

gina r66. 
En Femán Caballero Jeemos: "Tan embuJla.da como .J.os 

otros" (EHa, pág. 9r). Gagini nos da una cita de Pardo Bazán: 
· "'M•e .dejé embullar y di cuatro brincos." 

Guagua. 

En la edicción última del Diccionario se ha introducido el 
• aTtículo siguiente : 

"G·Hagua ·(voz cubwna), f. Cosa baJla·dí. 11 ·com. Perú. Niño 
· de teta. 11 De gu.agua, m. adv. Cuba. De balde." 

Confieso que tne sorprende sobremanera este artículo. 
E n primer lugar, las acepciones del Diccionario son de eti-

. mología diferente. Aun suponiendo que guagua, por cosa ba
I.adí, sea cubana., ·la acepción peruana de niño de teta, que ·es rtam
bién chilena (Rodríguez, Lenz), ~cmttoriana (Tobar), catamar
queña (Lafone), vi•ene del quechua huahua (Middendorf, 4I7, 
c. de Lenz). Nóbese además que si en el Ecuador (Tobar) oe 

dice el o la gu.aga, según el sexo, en Chile no se dice nunca el, 

· sino la guagua (Lenz) para ambos sexos . En el Perú no se de
' ·duce el género de los Diccionarios. 

En cuanto a la acepción cubana de "De balde", me parece 
que es demasiado general en España y América para que se le 
.deje tal indicación provincial. Tráela Besses en su Diccionario 
de argot espaíio l. Según Múgica (Dialectos, 67), se ursa en Viz-

. •caya. Se encuentra en Murcia, donde guag'iiero es el que vive 
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sin trabajar a costa de otros (Sevilla).. Es de Alava, donde la ~ 

\:ita Baráibar, suponiéndola cubana. 
La palabra se usa en otras partes de América, v. gr., en 

Méjico (Icazbalceta) y en Argentina (Segovia). ' 
N o creo que sea tan evidente el origen cubaf!O de esta voz. 

Pichardo, en su Diccionario (e d. ele I862) dice que la voz es ele 
uso reciente en Cuba. Zayas y Alfonso, en su Le.ricografía on- 

tillaua, atribuye también a la palabra una fecha de aparición · 
posterior a r86o. No le indica etimología alguna. La palabra era, 
pues, reciente en Cuba ·en I 86o y hace ya treinta años que la 
citaba Icazbalceta y más ele veititicinco que la traían sin indica- 
ción eLe americana M úgica y el Diccionario ele Zerolo. 

MIGUEL DE ToRo Y GISBERT. 

(e ontinuará.) 




