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P r i m e r a  p a r t e  

EN TORN0 AL‘WNCEPTO DE AllrERICAiVISMO 

CAPITULQ I 

EL CONCEPT0 DE AMERICANISYO, PIU?!&ER PROBLEYA LEXICOLdGICO 

Un concept0 inequivom de ‘americanismo’ es el punto de 
partida ineludible para cualquier estudio cientifico del espafid de His- 
panoam6rica y, de UR modo especial, para 1- trabajog lexicol6gic~s 
Bobre la misma lengua. 

En pfecto, el primer problema que aparece en la formaci6n 
de un diccionario de cualquier americanisino, es que material debe 
t e n e B  en cuentp para su inclusibn en el, y para est0 es previo saber 
q~ hay qpe entender por ‘chilenismo’, ‘peruaniemo’, ‘argentinimo’, 

que entren en la extensi6n de tales 
er registradas en d. diccimario per- 

ue &e sea el reflejo fiel de lo que en su tftulo se 
arhJ @ n o  coleacionar con -tit& una 
rekencia en funu6n del cud se la coke- 
te bien qleterrnimdo? s 

1. 

2. 

. ’ .  



CAPITULO 11, 

INSUFICIENCIA DE LAS DEFINICIONBS EXISTENTES 

3. Sentado lo anterior, que nos parece fundamental, pudiera 
creerse que todos 10s diccionaristas de HispanoamQica se han plan- 
teado, ante todo, el problema del concepto del americanismo elegido 
por ellos para su I&ico, y que s610 despub de haberto resuelto, se han 
decidido a su formaci6n. Sin embargo, no ha ocurrido siempre ask la 
mayoria de 10s autores ha partido del falso supuesto que atodo el 
mundoa sabe lo que es un chilenismo, uii panameiiismo, etc., o que 
las definiciones del diccionario acadhico, en este sentido, son inobje- 
tables, con lo que, naturalmente, se hace superflua toda explicaci6n 
a1 respecto. En otros tbrminos, dando por subentendido un acuerdo 
unlnime con respecto a tal concepto, han omitido la consideraci6n 
del problema y se han contentado con una idea vaga y de #primera 
aproximaci6n*, sin enunciarlo. 

Esta observacibn -que, por lo demh, puede realizarla caal- 
quiera que se acerque a 10s diccionarios de americanismos existentes- 
la ha hecho tambib Costa Alvarez: *Podria pensanre *ice tetual- 
mente en una de sus obras- que todo lexic6grafo que llsa el t 6 r m i h O  

4. 
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'americanismo' fija el valor precis0 de este vocablo; no he encontrado 
todavfa uno que se haya animado a tanto, (COSTA*, p. 133). Eg cierto 
que su espfritu comb+tivo lo hace exagerar un poco; pero, aunque su 
exageraci6n sea s610 un recurso rethico, pone bien de manifiesto la 
escasez de tales puntualizaciones, escasez que, en nuestro parecer, es 
expresibn 16gica de la carencia en estos mismos autores de un concept0 
claro y distinto del americanismo en que ee ocupan. De todos modos, 
si este hecho fuera consecuencia d o  del supuesto a que nos hemos re- 
ferido, no debemos olvidar que ya est& bastante generalizada la verdad 
de que el subentendido ea uno de 10s grandes enemigos de la investiga- 
ci6n y esposici6n cientfficas. 

p&g. 118 

. 



CAPITULO 111 

PSUEBAS v CONSECUENCIAS DE BSTA INSUFICIENCIA CONCEPTUAL 

5. La mejor prueba a1 respecto es la heterogeneidad del material 
que ostentan casi todos 10s diccionarios de americanismos pues, junto 
a 10s terminos que son el verdadero objeto de estudio, aparecen otros 
de muy diversa Indole, que no tienen por que figurar en ellos, con lo 
que desorientan enteramente al lector no iniciado y engruesan en 
forma infitil las obras. 

son las numerosas e importantlsimas omisiones que se advierten con 
facilidad en estos Ihicos, aunque es verdad que ellas tienen por causa, 
igualmente, 10s prejuicios puristas, dogm&tiws, eticos, etc., de la ma- 
yoria de 10s diccionarietas, wmo tendremos oporturtidad de probarlo 

adelante. Por est0 -y a modo de resumen- se puede deck de 
textos queypor la falta de UII mncepto clam y distinto de amerka- 

niemo y por prejuicios anticientlficos de SUB autores, carecen del valor 
que lea correspondda tener. 

6. Prueba y resultado tambih de este primer pas0 mal dado . 



CAPITULX) IV 

EXPOSICI6N CRfnCA DE ALGUNAS DEFINICIONES DE AYEBICANIBUO 

7. Por otra parte, a la-escasez de definiciones de 10s diver- 
americankmos (chilenismos, mejicanismos, hondureiiis -...) y a su 
insuficiencia se une este otro hecho: no todos sus autores est& de 
acuerdo en la caracterfstica fundamental que los distingue de 10s 
tkminos espaiioles; esto es: disienten con respecto a SY diferencia cs- 

De acuerdo con ello, podemos reunir las diversas definiciones 
en cinm grupos bien distintos, aun cuaqdo haya algunas en que se 
consideran m C  de una de esas diferencias simulthearnente: 

Definiciones en que se seiiala como diferencia especlfica de 10s 
am-&canismos su u s o p r i v a t i v o en cada uno de 10s @see de 
la AmQica espafiola. 

b) Definicimes en que se considera su us0 en relaci6n cen la 
d i f u s.i 6 n g e o g r d f i c a dentro de cada uno de edltos pal-. 

c) Definicionb en que se toma en cuenta su uao en relacih con 
el 0 r a d  o d e c u 1 t u  r a de quienes 10s emplean. 

pec4fica. 
8. 

a) 



d) Definiciones fundamentadas en la s i.n o n i m i a . 
e) Definiciones en que aparece el I u g a r d e o r i g e n como 

determinante de su calidad de americanismo. 
9. Intentaremos probar que las circunstancias indicadas en laa 

definiciones de 10s cuatro primeros grupas, son inaceptabfea, y que 
&lo el 1 u g a r d e o r  i g e n constituye una raz6n determinank 
para considerar a 10s americanismos como tales. 



CAPITULO V 

EL uso PRIVATIVO COMO DIFERENCIA ESPEC~FICX 

10. Representantes tlpicos de este grupo son las definicionffi del 
[Diccionario. acadhico. Copiatnos textualrnente las siguientes: 

AMERICANISMO. rn. Vocablo, acepci6n o giro propio y privativo 
de 10s americanos, y particularmente de 10s que hablan la iengua ffi- 
paiiola. 

ARGENTINISMO. m. LocuciQ, giro o modo de habkr propio y pe- 
c u h  de 10s argentincq. 

COLOMBIANISMO. rn. Vocablo, giro o modo de hablar propio de ~ J S  

colornbianos. 
ECUATORIANESJKO. ni. Vocablo o giro propi0 y privativo del len- 

grraje de 10s ecuatorianos. 
W ~ ~ U R E ~ ~ I S M O ,  m. Vocablo, giro o locuci6n propios de los hon- 

'Chil&amo', 'mejicanisroj)', 'perumismo' y 'veneaolarmiemo' 
idw del misino d o  que 'colombianismo', sin m8s cainbio 
I gatilicio. 

1 
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siguiente, d i d a  para cualqder ‘afierioanismo’ can &lb agregar el 
gatiEcio mate: Vocable, amfwiifn, Io-, gwa o & de h n b k  
prepio, pcnrliar y p r W b  Q% &s ... (aunque no ea ind%peneable utiiizar 
10s tres t&rninos: ‘propio’, ‘peculiar’ y ‘piivativo’, pues eon ain6drncia 
para la misma Academia). De paso, inferimos de ella que e~ta C o r p  
raci6n distingue solamente lo que nogotrog llamaremos a m e r i c a - 
n i s  m o s  m o r  f o 16 g i  c o s  (vocablo), s e m a s  i o 1 6 g i  c o s  
(acepcibn) y s i n t d c t i c o s (lociici6n, giro). 

13. Casares (CASARES, Dicc.) repite las definiciones acadknicas 
parafrasehdolas un poco. 

14. Costa Alvarez dice que a m e r i c a n i s m o  (w.ricto 
sensus) d a  voz, locuci6n. acepcibn o’giro de us0 exclusivo en alguna 
regi6n de la Ameica castellana, sea su origen cual fuere, americano, 
hispano o ex6tico~ (COSTA, p. 134). Con ello, no agrega m L  novedad 
a las definiciones anteriores que la de poner en relieve que consider6 la 
circunstancia del origen, y que no le pareci6 especificativa. 

?5. Del mismo tenor es la definici6n de c h i 1 e n  i s m  o de 
Echevenla y Reyes, pues para 1-51 son tales &lo alas voces que se usan 
pura y exclusivamente en este pafs [Chile]. (kEEVBRRf.4, p. xvi). 

16. Segovia, antes de definir lo que son 10s ‘castellanismos y 
neologismos’. ‘americanismos’ y ‘argentinismos’, hace la sigviente ob- 
servaci6n: aLos que han escrito sobre provincialismos americanos (pe- 
ruanismos, chilenismos, hondureiiismos, etc.), lo han hecho con un 
criterio demasiado amplio, ya que no se encuentran en el mimo cas0 
la palabra que es peculiar de una sola regi6n, la que es conocida en 
toda Hispanoam6rica y la que es usada donde quiera que se hable el 
idioma castellano. Por eso advertf inmediatamente la necesidad de 
separaz las voces en tres grandes giupos, bajo 10s rubms de ‘castella- 
nismos y neologismos’, ‘americanismos’ y ‘argentinismos’ pmpia- 
mente dichoss. 

17. Luego procede a definirlos: aLlamo c a s t e 1 I an i s m a s 
y n e o  l o g i s m o s  a aquellas palabras que wn conocidae y usadas 
asf en Amhica Q M ~ O  en Eepaiia, puesto que Sguran en algunos &c- 
cionarios de lit lengua, aunque mis definicionea difieran [nd dim en qat5 
sentido) muchas veces de fas en e l la  consignadas, o eWs v p d h  
tengan, adem&, otraa mqmianes en ikgmtims. La ~HWO de eeta 
deWei6n es que m & aprmen eomo aiR6rrirnw dcia w%i- muy 

%e dude a la dihaih IS deb wt ass, con et aBmtindr ‘ ~ ~ ~ b g b n e ’  

, 

heterogheos por BU eigaifido, puea, nbtm que ~ d r m  ‘castdhm ‘ r r ‘  
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ee alude a au tempcdidad, de tal m d o  que mudrae L las pafabra 
que 61 inchi rk  en%= loa americanimaa y argmtinisnros, p&*n der, 
y en el k h o  m, neologisms. 

18. * A m e r i c a n i s m o a ,  cEenorninoa l a s - q w e u m  
generalmente en Hispano-Adriia y no me c o m b  que sean usedm en 
la Penfnaula, y t m b i h  a rnuchas wfes de origen americanon. No 
dice chramente si t a b  wee8 son be que se wan en toda la Am&a 
eepakla, en la mayor parte de elk o s6Eo m a$ww de SUB pb. 
Tarnpoco ea b suf&zntemente expki to  cuando habla de .voces de 
oligen arnericarr~.. gSe refiere a las voces pmeedentes de las Ienguas 
aborigenes? Es muy pod&, pen, no hay que olvidar que Qtas SIQ 

son tadas, pues hay muchas otms que, aunque de &sonomla esljwfiola~, 
tambikn han mcido en Antkica. 

rPor dltim, llamo a r g e n t i n ism o s, esensu Str ictOD,  

a 10s vocabh d e  uao corriente en el F’lata y acaw ~~h 
Chile, o en la Argentina exclusivamente;  per^ que DO me con%ta q 
Sean emp- en otras repfibticas h k p 8 0 ~  [S~GOVIA, 
p. 7). AI  incluir entre hs argiznthismos voces Que, admb de scr 
usadas en Argentina, 10 g01t m Chile, revela que ha 
wigen (en este cage. argatino) 
pecif idad de &I argentinktxm, junt 
un determinado I-, tal corn0 en 
segtm ya k hemms vista Con est0 c 
de u t i l i i r  simukhnmmente dae cri 

’ 

19. 

mismo concepto. 
Para juzgar con c ~ r r e c c i h  a !%govia, no hay que creer on- 

teramente en esas def in ic ies  myas, p u s  aunque aWe sbk, a ‘w- 
cablos’, en su &ra abuadan h ‘giros’ y ‘ ~ u c h e d ~  y a h  rnfls, t h e  
75 p&ginas a d m  columnas de a l o m d o n e s  artandivas y otraan dis- 
pestas en orden alfamico (ver p. 311 y s;g;k) y 373 
ftanes, frases, rnodismos y c U w h m  (ver p. 626 y Ggs.1. Se ve claro 
que si omitit5  IS *in- ‘giro’ y ‘locucibn’ en las diversas ddiniciones 
fuk s810 por olvido o por descuido, y otra prueba de eIt0 eo qw ya anta, 
e indirectaminte, habfa codmado  c m o  a r g e n t i n i s m Q s 
8tOdOs 10s vocablas, awpciones y fragGs d s  en h AFgatina. 6 ~ -  
~m, p: 5); De todas mados, en niaguna de ellas agmga novedad al- 
guna a l& d&&D?les anterimes! 

31. Similar a la de %govia, aunqw difaeate en la rkdid6n, 
e8 que daGar&.d<ar g e n  t i  n i s m 0.: ePabhas, frases. modis, 
mo8 ueadcls CR la Rep6Mica Argedna yque tm Oetan inrhfd- en el 

24. 



Bo' -. c -Y ? -  

T 

DicciOnarie Be la h g u a ,  o que, si lo mtb, no timw el &nib& 
que nrtsetm fes d v *  (GAMZWU, p. I@. Ejt heelm que, no.est&n in- 
clufdos en el dkcionaria acadhico,  le permite aumer, c o w  se d- 
Vierte, que no se usan en EBpaiia ni en ning6n otro pak de habb ee- 
pafiaIa, es deck: que su u8a es exclusivO de la RepWica b t i n a .  
Clam e8 que su definici6n tiene el inamveniente de h e r  c- que en 
el *Diccionarios de la Academia eat& reg- todm l a  vocea 
de b lengua; sin embargo, ellv en nada afecta su poeici6R teckica. En 
ria a h a  parte de su deiinieibn alude con muy buen criteria a los 
t&minos que ab10 tienen UM significacih argentha, est0 ea: a 10s ar- 
gentinism?s semasioI6gii. 

22. Por estimar t ambih  como especificativo de loa americani. 
mos el q w  se los me Carrientemente en aI@n determindo pals de 
Hispanoamkica. inclufmos aqul la definkih de 'venezolanismo' de 
Cdcaiio, en que disthgue Ias voces c d e r s l a a s  como tales, d e  hm 
'b&m+mos*: Uanxr o e n e z o l  a n i s m  o s lw (vocables no auto- 
riaados ese entiende que por la Academia] que son de us0 corriente 
en el pafs) qw pueden t o l m s e ,  o por su formacih o por [e] &ni- 
ficativw d e  cosas o acepciones nuevasa (CALCARO, p. xf). Per0 estas 
palabras suyas permiten vet igualmene su criterio dogm6tiCopurk~ 
ya que en vez de emitir un juiciade &&nda (diciendo k que red- 
mente es 'venezolanismo') nos ha dado un juicio de valor, que seiiala 
d o  bs venezo!anismos recomendakdes, aquelbs que puedm tolerarse, 
Jlegando de e&e modo a1 extrem6 de eircunscribir la extensi6n.del con- 
cepto GRicamente R Ias voce9 que carecen de equivalentea conceptua- 
lee espaEOles. Ya tendremos oportunidad de ver que Juan Valera opina 
justamente 10,contrario. 

23. La objeci6n que tmemos para todas estas defini+Cines, la 
fonnularernos con paIabdi de J. Toribio Medina: #No poEque una 
voz se use en otros debera pntscribirse como chiknkipo .[mba- 
nlsmo, bolivianismo, etc. 1. Siguiendo wta narna.de exclwib, llqwrfa 
.ef MBO de que pasara a ~ e f  ares nullius-. Cuando mhs,  por comiguiente, 
le afeEtarla la nota de argentiniamo y c h i h h  a la. WZ, 

por caso, o si ee a& de empfeo m8e general, asumirfa SS de amgaca- 
nismo bsi?msu Iatm 1, (MIDI% CM., p. vk). 

importante: la n i g r a c i 6 n d e I s 8  ,vo c ee& &JecllalqoisraW 
&to l i i g ~ ~ t i a ) ,  para &cirIo @adarnente, ~ n *  1m QIW 
*de Hiepanoaar(kica, y a t re  him .y Iwaiia, fnrbRl-.mSsF. 
p i r a d ~ h m @ ~ m ~ .  ~ . . + *  

- b8 % U w  cdtadoe .It0 m0taIWlX !led'@ mfly 

http://narna.de
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A, Que tkminos (guos, conatrucciones, etc.) snacidoe; Chile 

(en nueatrc! cas01 se uwn tambih, y sin modificaciones, a) en otro 
pais hispmoamerimo; b) en varioe de estoe mismos pafsee; c) en la 
rnapda  o en todos e l k  d) en Eepafia, y e) en Eapaiia y en cada ujio 
de loe lugarea considerados en las letras a), b) y c). Ahora bien, ihay 
que negar a tales t6rminos oriundos de’Chile su condicibn de chile- 
nismos por el solo hecho de haberse ampliado el campo de difusibn? 
Nos parece evidente que no: 10s de 10s grupos a) y b) serln tan chile- 
nismos como 10s de us0 privativo de Chile, y se 10s considerarl, ademl ,  
rxlrno argentinismos, peruanismos, ecuatorianism os... en el caso de 
haber tenido su origen tambien en Argentina, Ped ,  Ecuador ...; esto 
es, en el cas0 de una u b i c u o g  6 n es  i s . h d e l  grupoc)s61oserh 
chilenismos si la presencia en 10s demh pafses tiene como dnica expli- 
cacibn la emigracidn; pero serln igualmente americanismos .sensu 
lato*, si la razbn es otra vez la ubicuoghesis. Lo mismo puede decine 
del gmpo d), 10s que s e r h  simplemente chilenismos, o chilenismos e 
hispanismos a la vez, y de 10s del grupo e), que habra que considerar 
&lo como americanismos 0, juntamente, como americanismos e his- 
panismos. 

Que expresiones enacidas. en Chile (citamos otra vez nuestro 
ejemplo) hayan cafdo en desuso en este pais, y que, sin embargo, 
circulen *Henas de vidas en cada uno de 10s cams considerados en las 
letras mencionadas m& arriba. &6mo no seguir considerlndolas chi- 
lenismos (arcaicos), por este hecho? LDejan acaso de ser hispanismos 
expresiones acuiiadas en la Penlnsula, por la sola causa de no circular 
ya en ella, no obstante estar en vigor en otro pais? No dudamos que 
sea diffcil, y hasta muy dificil, determinar en cada caw a que grupo 
de loe seiialados pertenece cada una de las expresiones en estudio; 
pero de esta sola dificultad no se puede inferir la inexistencia de tales 
grupos. TambiCn es diffcil establecer culles son de us0 exclusive a 
cada pds: adn no existe el diccionario cornpleto de regionalisma es- 
paiioles (hispanismos), ni el diccionario exhaustivo de americanismos 
.lato sensum, a pesar, en este dltimo caso, de 10s encomiaSticos esfuer- 
u)8 de Malaret y Santamarfa por realizarlo. Ea que fdta todavfa 
buena parte de 10s cimientos sobre los cuale~ deben construirse: 10s 
lCicoe de hispanigmoe y de americanismos *stricto sensu% en el nd- 
mWo p de la calidad que la empress &ge. 

S. As[, p ~ w ,  si consideramos el us0 exclusive en Chile (m- 
tina, p d  ...) de una exp&6n, como circunstancia determinante de 

B. 



mu 6ondici6n de chilenismo (argenlhbmo, peruanimo ...), ne obtendrh 
necesariamente 10s aiguientes resultados: 

a) El n&mm de +ilenismos se restringid enarmemate, y~ que 
la mayoda de loe t-os originados en Chile (y se han originado en 
Chile, indiscutiblemente, 10s de prodencia  mapuche) ae conocen y 
emplean tambih en otro u otros palses de la Ambrica espaiiola. Otro 
tanto puede afirmarse de todoe 10s americanismos *sensu lato* que 
circulan en Espaiia, yen *Europa enteran (V. MENBNDEZ PIDAL, p. 28). 

b) Se considerarh como argentinismos, peruanismos,.., much- 
t b i n o s  *nacidosn en Chile que, por haber cafdo en desuw en e ~ t e  
pafs, son ahora de us0 privative de argentinos, peruanos, etc. 

c) Se considerarh chilenismos t h i n o s  que no han nacido en 
nuestrO pals, per0 que se usan exclusivamente aquf, por haber cafdo 
en desueo en el pafs de origen,. 

26. En suma: con el criterio analizado se falsearP la realidad de 
loa hechoa y se h a d  totalmente imposible el conmimiento de lo que 
verdaderqente ocurre, impidiendo la validez de la ecuacibn ch&& 
me = erjhidn chileno, la dnica aceptable como exacta. 



CAPITUW VI 

LA D I F U d N  GEOGBAEICA COY0 DIFERENCIA ESPBCfBICA 

%. Donde se advierte con mayor cl&-idad que el uscrde un tgr- 
mino en relaciba con su difusibn geogrhfica ha sido wnsitk@o coin0 
cucunstancia determinante de la condicibn de americanismo, es pre- 
cisamente en la definicibn de esta palabra. 

2% Doble acepci6n de la palabra ‘americanismo’.- El em- 
plm,qFb ya nosotros hemos hecho de dla, permite comprender con faci- 
lidad quta the ,  a lo menos, dos acepciones lingiihticamente bien seiiala- 
das, que se la tome en sentido restringido (.stricto sensu.) 0 en 
senti& mplio (*lato sensu.). 

2% h e r i c a n i s m o  aemicro sensun.- En sentido estricto, se 
ha llamado ‘americanismo’ a 10s t&minos de us0 exclusive de cada uno 
de 10s p&es de HispanoamBrica, est0 es: las que hemos visto dehidos 
ya wmgp chi lenhos,  venezolanismos, colombianismos, etc., y que son 
10s euya difusirh geogr&fica no trasciende 10s Ifmites del te- 
rrit na, vwmzolmo, Colombian0 ... mpectivamer~te. Recu6r- 
d m  la &ada por noaotroa, de Costa Alvtuez. Por su vt% 
TWO y Gipbert dice literalmeate que *pusden d i v i d i  1m d h i d m  
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de amerimismos en trea clases batante bien delimitadass, y ellas 
son: 1) 10s de vicios de lenguaje; 2) 10s de voces de wigen indio, y 3) 
los de americanismos propiamente dichos (Toxo Y GISBEBT, AM.,  
p. 172). Se advierte, ad,  que el tQmino americanismo ha sido tomado 
.sensu stricto,, lo que se confirma con la enumeraci6n que hace de 
las obras lexicogr&&as de su tercer grup ,  y que son 10s dicaonarios 
*que se concretan a exponer una serie de palabras que se usan en tal 
o cuai pais y no esth en la edici6n de la Academia c m m n d i e n t e  a la 
fecha de su impresibn. (ibid., pp. 189-190). Figuran en aquella enp- 
meracibn: 10s de Pichardo (Cuba), Arona (Per@, Ramoa y Duarte 
(Mejico), Membreiio (Honduras), Granada (Rlo de la Plata), Rodd- 
guez (Chile), etc., mencionados en nuestra bibliograffa. 

No obstante, queremos dejar constancia de que el autor no 
consider6 a t e  punto de vista suyo a1 incluir americanisrnas en el 
eNuevo Peqwiio Larouse Ilustrado.. Bbquese, por ejemplo, la pa- 
labra guosca, y se verb que seiiala nltidamente la acepcih que ella 
tiene en P d  y Chile, en Colombia y en AmCrica em general. E jemph  
como el citado hay muchfsimos en dicho diccionario. Per0 no pr~Iemos 
atribuir est0 a ignorancia suya, pues 61 sabe muy bien que ‘america- 
nismo’ tiene tambih un sentido lato, puesto que en otra obra (TORO 
Y GISBERT, Rmw., p. 212) advierte que con frecuencia ha tenido *que 
designar con la indicacibn general de ‘americanismo’ palabras que en 
realidad s610 se usan en variae palm de lengua mejicana o de lengua 
quichuam. 

31. &ora bien, si los t6rminos incluldos en la extensib de ate 
concept0 de americanismo son de us0 exclusivo de un solo pafs de 
America ipor qu.5 r a z h  eatonces se 10s denomina ‘americanismos’? 
No a dificil descubrirla: la intuicibn de que el o r i g e n es la verda- 
dera diferencia especlfica, y no el us0 exclusivo, se ha manifestado pqr 
la senda expedita de la analogla, y asl se ha visto con claridad,*que 
existe la misma razbn para llamar ‘americanismo’ a un ‘chilenismo’ 
(argentinismo, ecuatorianismo ...), que ‘americano‘ a un ‘chileno’ (ar- 
gentino, ecuatoriano ...), ya que, uno y otro, por e s  oriundos de Chile 
(Argentina. Ecuador...), lo son igualmente de la Amkica espafiola. 

32. Ameelcanism0 4ato senam.- !Zn eentido lato, el thnino,  
en cuestih ha sido entendido de diversas maneras: 

33. Para.O-, e o n a m e r i c a n i s m o s l a s v o e e e  *quest 
usan, ya sea en casi toda la Ani(Yiea, ya sea en rnb de una repfiblica* 
(Oi&zm. p. xvii). &eta, puea, que un vomblo se uee en doe paisoe, 

’ 

30. 



Y wgyee wdgeana m-r d&&h: at etr cd- 
p d a h  que se e m p I a . d a  

de b ~ F E  kbi- Conthmes  
E. XVQ. Lo mrho de eats definici6n its que, 

haber amerkaniemos si no use emplean entre nosotmv, 
est0 es: en Chile. 

en Garz6n se advierte que el tQmino que nos o c u p  
S p a n  hi  s p a n  a m e r  i c a  n i gi m 0, a1 considem Gnir 
C o a rn e r i c a n i s  m o s *las palabras, frases y modismos 
usados en kRep6bllica Argentina y en 10s demL paIses hispanoameS- 
canas, y que no e s t h  incIufdos en el Diccionario d e  la lengua, o que, 
si lo est&, ,no tienen el significado que se les da aqui en -Am&ricas 
(GAXZSN, p. vi). En la hltima parte de esta definici6n dude a 10s 
americanimod semasiol&icos, en nuestra terminologfa. 

Per0 donde mejor se nota esta exigencia p a n g e o g t & - 
f i c a , es deck: que &lo 10s t#miinos que circulan en toda la Am&ica 
espaiiola son arnericanismos, es en eChilenisinos. de Toribio Medina. 
En esta obra, de acuerdo con la prhctica acadhica, cuando tal circuns- 
tancia no ocurre, se indican explfcitamente todos 10s pafses en que ta 
voz se emplea, a d  sean &os dos, tres o cuatro, o to& la Amtrica Cen- 
tral, o tada la America Meridional. He aqui algunos ejemplos: 

asewuchar. tr. Colomb., Hond., Chile y Ped. Aserrarcon serrucho. 
atingmcia (Del lat. ‘attingo’). f. //Chile, Hond., M6j. y Ped. Co- 

am&inarss (De ‘a’ 2.0 art. y ‘machln’). r. A&. Cent., Colomb. 

maloea (Del arauc. ‘maloch’). f. Am&. Merid. Invasi6n de tierra 

37, Qptg tanto se observa en el ya citado .Nuem Pequeiio 
E l d o * .  Sirvan de prueba: giratusa (Ecuad., Salv. Y Casta 

Rica), g&chapo (Am&. C.), guacamole (Mbj., Am&. c. Y Cuba). 
3%. Ejl sums: t d a s  las pibilidades de la difusih ~eografiea 

de un t6mim en territorio hispanoamericano -poaibilidades que WFI 
aata el us0 en toda la Ambrim esPa2da- 
finir la vas ‘americanismden senti& &O. 

36. 

nexibn, relaci6n de una cosa con otra. 

y Mhj, (y Chile). Amancebarse. 

de indioa, con pillaje y exterminio. 

i 
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?d&iciQn de chilenismo que m t a m o s  m& adehte,-@ 
P au mluci6n. 

ci6n del c Dicci'onPria de americanismos~ de Malaret y el de Saa- 
aalea a lue t a m b i b  las .anicas obras ad denominadas en que BC -&- 
dera el vocabb que nos ocupa, en 10s dos sentidos sailaladoe: M 
s e n t i d o  e s t r i c t o ,  por cuanto en elloe ne hcluyen t h i m  
que se conocen -a juicio de sus automa- en un @O pah, e@n coneta 
uplicitamente (MALARET, Dicc.: ababdfi, Argent:; ab&&wsc, Chile; 
abdtny, Cub .  S A ~ J ~ A U R ~ :  gawk, P. Rim; jpW& Col.;. g r s ~ t ~ t ) ,  
$%j.);en s e n t i d o  l a t o ,  porquefigwap, igdmtm&,Wrminp 
codaabrwigtwrrA1. (MALARET, D ~ . ~ ~ ~ e , 6 c d d r e a c w , e t c . ) ,  
0, como en et k k o  de sari-, sin indhci6n g M e a  d&uAP, 
~ e r  d e  us5 general, en el entido deque se  con^ y be entieqde por 16 
meoosen~odelas~decadaunadelasAm~icasgeogrefEcas (iiu. 
lar, fstmica-eentral y meridional), (SANTAMAR~A, p- xii). A b  bien, 
dal lniemo e n b l i l  de estaa ob- se infiere que sua aumm -aunqm 
no Io d i i  expeaamente-cmderan americanisaoa en sentido ht.0 
d o  toe t h k  panhipanoanmicanos; pues una tfoz umda en 
pahes, ademb de toda la Am&ica Central, no trae en el dicEionario 
de Malaret la a b r h t u r a  Am&., sin0 la enumeraeih de esm p&&j 
(V. abarrotc), y en el de Santamarla, 'a wces empleadas en to& 
AmMca Central y en toda Am&a del Sur, se deja =pres constancia 
de ello (V. ubacumd, 06aCbnr...). Hemos pensado tahbih, que esta 
priictica sedebe, rnk que a la existencia en ellm dd tlna pe~btb 
telkica definida frente a1 problems, a1 deseo muy Ibdidk dc $&fiaht 
con la mayor precisi6n M b l e  la difusibn geogrfica de h tkttlltiob 
que citan. 

40 ChiPeniamo, argentinlamu, etc.. ea. 5wietba y a 
tatom.- EI criterio con que se ha definido la voz arnetlcanismo en 
sentido lato (la difusirh geogrikfica en sus diversos Bprados], se ha Bm- 
pEeado tambib en la determinaci6n de Io que debe entendme por 
chiliismo, argentinismo ..., dando origen a las m i a m  divwgrea* 
que creb entre lae distintas definiciona de aque .  

4t. I)e una parte est& toe autores que consideran cmm el&- 
nismoe (0 cudquier otro americaniemo) 10s tcrsnifios que d maan at 
Wie, ein m b  h d i d 6 n  con respecto a BU di%& geogriifk, yqu?, 
pm tan- hcluyen lae voeee de cudquier a a ~ a  6 r d b  por peque6a 
giye & (regiogalimrn). De eta opki6n son h m a y d a  de Ipe dic7 

39. AmeriaoniSmO eai (UM dOe m d Q W S . -  Con Is 

d@&&&~mW& y &B t$%$ISb* h.Pmm, P&@ &,Q&UWk#Q B 



b.rn9inWiI de amidwar IS ~ehi56n que existe entre el grad0 de 
Beogrsfica de LIII t h i n 0  Y su atidad de chi lenim (argen&&mo...). 
~e otra parte esth iaa autores (Medina, por ejkmpb) que Wi- 
buyen el cadcter de tal a IOs t h i n a s  que se u- y conocen a la 
capital, e u p i e n d o  con est0 -err6neamente, nlEeePra e@a-  
cia- que, por el mismo k h o ,  se tos usa y conoce igdsncnte en h 
mayor parte del p&, cuando no en su totalidad; asf, prkticamente 
son chihismas (argentinisma..), de un modo exdrrsivo, h p a n  - 
c h i l e n i s m o s  (panargentinknos...). 

42. Entre hs repsentantes de a t e  segundo grupo est& *e&, 
en lo que al lcnguaje argent& se r e h ,  ya que expresamente exchuw 
de su definici6n de a r g e  n t i n  i s m o las voces que son aregimalei, 
de ciertas y determinadas cornarcas de la Repablim Argentina. (CAE- 
zbar, p. vi). Sin embargo, quien piantea mlmente d problem cum 
sduci6p1 escinde a ka tratadistas en las dw grupoe seiialados, es Tmo 
y G i e r t ,  a1 a n a l k r  lo que ocurre en &@a Nadie &ora que en 
este pais -pals de diakcto.9- hay muchlsjmos thminw privatim- 
mente provinciaks por su g&& y por su uso, y otros,en cambia, que 
yon del conmimiento de k mayah de Ios espapholes. LSOCI iguaatmnte 
u r n  y otrm t&inincs hispanos? h t e  e3 el problems, que nuestro au- 
tor resuelw ad: las primros p on exclusivaniente p c Q v i D c i a 1 i s- 
rn o s ('locplismos", segfm CASA~ES, In&., p. 2941, esto e> sinhimos 
usadm stUo e.n una provincia, y que, p no sa acse.Gbles a ta mayo- 
ria de los espaildes, no p d e n  pretender el tltu?o de palahs espliio- 
las (TORO Y GISBERT, A w . ,  p. 117). Para citw wn cas0 concreto, alu- 
de a1 vocabulario de P d a ,  a1 que pertenecm palabras wmo poscU- 
m.0 (esrpecie de col), h (foglk), estragoz (ZagtIh, pwtal),fisanes (ah- 
bias), etc., avoces todas que son un niisterio lo m h o  para el andaluz 
que para e! c a t a h  y d arnakano,, y que, por lo rnlsmo, suade @A 
aostener q w  Sean w h s  de v&a& (W.). MAS tarde vuetvesohe 
a t e  asunto, per0 para decirnas que, a pesar de que <el Mcabufaria de 
Pereda comprende u n a  dos o tres niil voces que no @ma en el diccio- 
nario -voces santanderinas-, SIB novelas @an -itas en e~pfiol ,  
pues nada significan esas dos o tres mil entre las miles de las que son 
w-spaiiolas de vetdad. V O a O  Y GIWEET, ~errOt., P. 330). En C w t O  

;a btas,  ya sabemos cu& son: hs accesibles a la mayorla de bs es- 
pafides. 

6. per0 a otra parte 61 mimo ha escrito: d o  vaya a c~eerse... 
que por fimrar un americanismo en el Diccionario de la Academia 
a entenderlo todas IOS hispanoamericanas. Aunque e&.& A C d -  

I I 
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menma%; gQr em ea que rrscomienda considerar as610 coma vada- 
deramate  me$canas las que se U B B ~  en.el distrito fdederal o sue, m- 
pleads princ$ahente en OW eatados, son comgrendidas sin explim- 
ci6n por un habitante de la capital> (ibid., pp. 193-194). Y no se 
que lo dicho es d i d o  tmicamente para los mejicanismos; explfcita- 
mente hace m L  adelante una generaliiaci6n: .Es precis0 que [el 
c6grafo 1 s610 indique como americanismos propiamente dichos las pa- 
labras que se usan en la capital de su pais o que, menos usadas allf que 
en otias regiones, no son, sin embargo, desconocidas en ella. Los demb 
provincialismos deben incluirse en el diccionario, per0 indicando con 
la mayor precisibn posible a qub regi6n perteaecen. (ibid., p. 207). & 
claro que el diccionario que 10s incluya no se podra llamar diccionario 
de mejicanismos, ni de chilenismos, ni de argentinisma, etc., sin caer 
en contradicci6n. 

En resumen: seg6n nuestro autor, tanto en Espaiia mmo en 
cualquier pais de Ambrica, &lo maecen eI gentilicio correspondiente, 
como cakificativo, las palabras que sin explicaci6n son usadas o sim- 
plemente conocidas por la mayorfa de loa habitantes del pafs. En con- 
secuencia, entonces, habrk que suponer que todas las voces que apa- 
recen en el diccionario acadtmico (repertolio oficial del wcabulario 
de la lengua espaiiola) sin indiwi6n de procedencia provincial o ame- 
ricana, cumplen con este requisito. iY es est0 verdad? En respuesta, 
he aqui lo que la sabia experiencia de Cuenro nos enseiia: 

aRecorra cualquiera algunas &nas del diccionario de su 
lengua nativa y advertird que es incomparablemente mayor la canti- 
dad de palabras que no conoce *de que no se vale que Ea de las que 
diariamente usa, con lo cual se convencerA de que ese enorme caudal 
no es posesi6n de n ingh  individuo solo, sino que se ha recogido ach y 
all& de muchfsimos diferentes en @oca. comarca y profesi6n. El censor 
m C  acerb0 (injusto a cada paso) que ha tenido el Diccionario de la 
Academia Espaiiola, saca de s610 la letra A sseiscientas y pic0 de pda- 
brass que califica de intitiles y desconocidas casi por entero, tal q w  
pudieran parecer desencajadas de un vocabulario chino o recogidas 

or algtin misionero en la isla m& salvaje de Polinesia. YO, por mi 

cada una, a la medida de su cuftura 

-- -- h -. 

46. 
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del pasado cuya interpretacih e~ indispensable o ruya fwma pertenme 
a la historia del idioms. Por el contrario, de la lista que el mismi, 
en W i d a  contrapone de voces que dice faltan, poquhimas he OM0 o 
visto eacritas, y algunas tales que a1 no v e h s  tan recornendadas, las 
toanarh por dfsparates o extrawagancia, como 61 hace con las de la 
Academia: prueba de la libertad de esptritu con que ha de entram 
en estas investigaciones. El vocabuhrio de una lengua se halla, pes, 
fragmentariamente en los individuos, o mejor dicho, en las familias 
y agrupacianes especiales* (GAGIM, p. 29). 

Asegura Ortlnar que *una persona bim educa& y que 
habk de literatura, de arte, de politics y ciencias, no emplearA qui& 
wis de tres mil o cuatro mil palabras en su conversacih. (OB*$, 
p. xu). Suponiendo que t d o  este vocabularb correspondiera a Eo q w  
Casares llama el 1 6 x i c o a c t i v o (CASARES, Concaplo, p. 35), podrb- 
mos enterar las Jiete mil con el 1 6 x i c o 1 a t e n  t e @bid.) en &a indi- 
viduo. Per0 ise p e d e  afirrnar que Q mayorfa de los habitantes de 
un pals, y en nuestro cas0 especial Espaiia y ks diversas rephbliis 
hispmoamerkanas, est8 fomada por personas &en educadasD y quc 
hablan de literatura, de arte, de polftica y cienck? %betnos que no. 
Por =to, noes arriesgado reducir las siete mil palabras a b mitad, c m  
el total de v-conocidas por la mayorla de 10s individuos de un pals. 
V b ,  puues, a Io que q d a r f a  restringido, en el cas0 de Espaiia, d 
niunen, de voces .espa?uoEas de verdads. Cam qui- que se hayan 
hecho estos cAkulos, y por poca validez cientlfica que ks quaam- 
atribuir, men de manifiesto ta verdad incontestable de hs palabras 
de Cuervo y, por lo mismo, el error graveque implicarfa aceptar d 
criterio de Tor0 y Gisbert. 

Si la Academia time coaciencia de Eo que ha hecho en su 
disciMlario fundamental. podemos afirrnar que, felizmente, es de opi- 
nfi muy distinta a b de nuestro discutido autor, p e s ,  bajo el rubro 
de QBiccionario de la Lengua Espaiiola. incfuye, adem& de voces 
sin indicaci6n de pawedencia -b que debe entmderse ccnno que son 
de us0 general, aunque 90 Sean del domini0 de h mayorla de h penin- 
sular-, provincialism& de Espafia y americanismos en sug dos sen- 
tidos. De modo, entonces, que, en su criterio, son tambik espaiioks 
Ias voce6 de las diversas provincias hispanas y las de Hispanoamkica 
amptadas por ella, recordando tal vez 10s tieppos en que esta parte 

48. 

49. 
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del Nuevo l!hndo era un conjunto de cofonb del asoleado IM~&O 
de Carlos V. %? ve muy bien, ai, que donde Tor0 y Gisbert estrecha 
10s limip, la Academia 10s amplfa condiderableinente. La d i f u s i 6 n 
g e o g r d f i c a no es defendible, pus,  como diferencia espedfica en 
la consideracibn de lo que debe entenderse por americanismo. 



CAPITULO VI1 

LA DIFUSI6N SOCIAL COY0 DIFERENCIA ESPECfFICA 

50. De la misma opini6n que el autor de aAmericanismosr. es 
J. Toribio Medina, per0 se mezcla en la suya una apreciacibn muy 
personal de tip0 purista. Asf resulta que, segdn su manera de pensar, 
el l e n g a  a j e d e  1 a c a p  i t a1  es el que debe tomarse en cuenta 
para aprehender lo que constituye la esencia de 10s chilenismos (y en 
general, la de cualquier americanismo), por dos razones: a) porque, 
como en el- cam del autor anterior, son las de us0 general a la mayorfa 
de 10s habitantes del pais y, en consecuencia, 10s verdaderos chileais- 
mos (panchdenismep), y b) por el pado superior de cultura de 10s ca- 
pitalimos con respecto a 10s provincianos. Prueba de est0 es que, en su 
btisqueda de autoridades para recomendar tal o cual voz, estime que 
el ejemplo tomado de peri6dicos de provincias s e n  ocasiones no merece 
propiamente el que se le incluya entre 10s chilenismos> (MFDINA, CMl., 
p. xi), y estas ocasiones son aquellas en que el tal ejemplo no p 
ser sun regionaliemo,, wmo los que se definen a oOn$inuacih, atzag- 
nadm por 6l en UQ eetudio eepecial (MMEDINA, N. CW.): 

' 



--.p- 

0 @ LA Dwugrlrp( m a L  m m  -CIA ESPlZChI&X 28 

propiarnefite tab. 
a#Whm. tr. Pmer a uno en eucCliIIae. U. m. C. r. S&-J a 

alpnee miones del Sur y de vdgarrfaima cepa, no tiene d-ho a 
que se le incluya entre 10s chileniemos. 

@rincUfst?. r. Estrefiirse el vientre. De procedencia indfgena y de 
urn s610 en dguna provincia del Sur, no creemos tiene opcibn a figwar 
como chilenismo. 

gY si una voz de la capital resulta ser conocida lrnicamente 
en ella? For la misma raz6n de 10s casos anteriores, .no tiene derechom 
t a m p m  a ser considerada como chilenismo. Tal es el cas0 justamente 
de abahal, citada por R o m h  (&a= ROMAN) y rechazada por Me- 
dlna: 

abadtwal. adj. Vulgarismo por 'abacial'. Es w z  de uso 5610 en 
el interior de algunos monasterios de monjas de Santiago ... y esto no 
es lo bastante para darle lugar entre los chilenismos*. 

A esta limitaci6n - d e  carActer geogfico- hay que agregar 
&ora otra --de carActer social- que se reffeja en su repudio de corte 
purista a1 lenguaje de la clase baja, por m&s que sea capitalimo, como 
lo deja muy bien establecido en las palabras siguientes: =De sus labios 
110s de 10s habitantes de la capital] ha de proceder, pues, Ea cosecha 
de voces que vamos a presentar [en la obra aChi1enisrnos.B 1, sin des- 
cender, por cierto, a1 lenguaje de las gentes de infima clase, del cual 
nada podemos aprender y hallar, si, abundante cosecha de barbarismos 
y otras voces impropias* (MEDINA, Chil., p. vi); voces anacidas de 
tan baja ex t racc ih  no deben tomarse en cuenta (MEDINA, N. ch& 
p. 399). Pero lo curioso del cas0 es que, a pesar de esta declaraci6n 
de principio, las tales voces abundan en la nlisma obra en cuyo pr6logo 
Ias repudia. Contradicciones de e t a  indole son bastante frecuentes 
entre 10s que se ocupan de asuntos lexicolbgicos y leUicogr6fico~. 

Tadavla i d s :  la posicih valorativa de Medina, ademfis de 
ser contradietoria y anticientifica, tiene otro inconveniente, ah 
nuestra manera de pensar : excluye lntegramente la c r i m i n o 1 a 1 i a, 
PUB @Q constituye ella un lenguaje de agent- de infima claseB? S U  
repudio exige asimismo, como consecuencia 16gica, la aceptacibn de 
qub 10s dive- estudios realiaados sobre este lenguaje -praducto 
tim ame-0, europeq d t i c o ,  etc., coma las demfis formas de ex- 

mado constituyen un trabajo importante Y fit% 
a que ~e los tome aomo guias de voces que deben Rpudiarse 
t o t a h &  mr aer wddas de tan baja extrmi6n~. !% m b w m  

51. 

52. 

53. 



para bien de la lir@&ka hispanoamericana, ahf est& d clkico traLj0 
de s d i l h s  sobre g e r m  a n  I a y c a1 6 (h SALILLAS); el de Luis 
Besses, sobre j e r g a s  e s p a f i o l a s  ( v k  BESES); el de Delle- 
piane, sobre 1 u n f a r d o ( v k  DEZL~ANE); el de Benwnutto 
Mumieta, sabre r e p l a n a  (veaSe BEPIVENXITTO); el de J& R. 
Aguilar, sobre el h a m p a  m e j i c a n a  ( v h e  AGUXLAR); el de 
Julio Vx&, sobre nuestro c o a ( v k  VICW~~A) ; el de Fernando 
oltiz, sobre b b F i b a c u h  (v#asg OILTIZ, Ham@), etc. 



$6. Jovellanos, hombre de gran intuici6n cientffica -de instinto 
&edfico--, ya en su tiexnpo (a&& XVIII) se di6 perfmmmte 
cuenta de la importancia IingUIstica que tiene el Ienguaje tan despre- 
ciado par Medima: 61 dice muy bien que si se quiere saber a urncia 
cierta qu6 voces, qub giros, qub maneras de deck son authticamente 
asturianos -mnocimiento indispensable para definir lo que hay que 
entender por a s t u r i a n i s m 0-, el estudio debe hacerse l jos  de 
10s centra urban-, pues en &os *la residencia de la nobleza, alto 
clero y gente de letras, la concurrencia de forasteros y el us0 rnh fre- 
cuente de la lengua castellana, han corrompido el dialect0 popular, 
desterrando de 61 muchas voces, admitiendo muchas puramente cas- 
tellanas y alterando su pronunciaci6n y a h  su sintaxis.. Por e s ~ ,  es 
necesario buscar alas concejos m L  interiores y de menos trato y co- 
mercio con 10s pueblos agregadosa (DEL Rfo, p. 223). 

Entre el criterio de Tor0 y Gisbert y Medina, por una parte, 
y el de Jovellanos -totalmente cont ra r ip  por otra, no titubearnos 
en considerar m h  acertado el de este Iltimo. 

. 

57. 



CAPITULO VI11 

LA SINONIMIA COMO DIFERENCU ESPEC~PICA 

58. Segfk otro modo de ver las cosas - e l  de Juan Valera- 
s610 son a m e r i c a n i s m o s (‘provincialismos’ 10s llama t ambih  
ate autor, a1 igual que Batres, Membreiio, Rivod6 y otros, olvidhn- 
dose de que 10s pdses de HigpmoamQica ya no son ‘provincias’ del 
Imperio Espaaol) las voces de Ambrica que tienen un equivalente 
conceptual dentro o fuera de ella, es decir: un sin6nimo perfecto con 
el cual se las puede substituir sin dificultades; .per0 el vocablo 
que no tiene eqwivalente y que se emplea en una provincia o en m8s 
de una rephblica o en regiones muy dilatadas, y m&s atln cuando 
designa un objeto natural, que aicaao tiene s w  nombre cientllico, per0 
no time otro nombre comirn Q vulgar, este vocablo, digo, sieado muy 
usual y comente, es tan legitho como el m&i antiguo y mtim fen 
consecuencia, 10s otros son ilegftimos 1, y debe ser incluldo y defnido 
en el dicciouario de la lengua castellma* [y en eoneecuencia tambik, 
10s &os no] (GEAIUADA, p. 20), por pertenecer, natudmente, a dla. 
De qoe eatas athas palabras a m  una hterpretaei6n fid d d  pen* 
mien@ de Valera, no ube la inenor duda, ya que, de lo contrario, tquk 
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sen* tmdrfa Poaiciar la indeidn QET 0i dicci-h de la 1-a 
caswllma de voces que no le pertamen? Pa b d-, 61 mlerna 10 
afima explf*taPn@ W o  msfl adekum: d.t% nornbm, pueg, que 
se dan &f [Ar@ntinal Vukgfmnente a plantas y &bo16 a v e ,  CM- 

dr(rp&os, inectw, Peces Y reptiles est& fnera de nuestra lengua 
1sm6n espaiiola wt m& que aparezcan y suenefi a nuestrw y en nuee- 
tm ofd~a, c0tm0 peregrinos e inusitadoar (ibid., p. 21). Como e W, 

es por la s i ri o n i m i a' que se determina si una MZ nacida en Am& 
rica es o no UEI ameticankmo en cualquiera de sus dos sntidos. 

59. Ahom bien. si con est0 se pretendiera solamente estatdecer 
el concept0 de americanismo, no tendrfarnw m C  que decir que el 
mktodo no es acertado, y entrar a probarlo; per0 detrh de esta posi- 
cibn ideol6gica hay algo m& grave que un error de mbtodo, y esto es: 
una intencibn selectiva que defiende ciertas voces amricanas -1as 
que no tienen equivalentes conceptuales espaiiol- premihddas con 
su inclusibn en el diccionario acadbmico, y que prescinde de ciertas 
otras -1as que, por razones que surgen de la naturaleza misma del 
lenguaje, tienen tales equivahtes- por .innecesariwD o * inBt ib ,  
neghdoles hospitalidad en el sen0 de aquella mrada  IexicogrAfica 
oficial. En suma: esta posicibn implica una actitud valorativa -por 
lo mismo anticientifica- y no meramente objetiva, como 10 exige 
la Lexicologia en su calidad de ciencia. Adem&, la sinonimia puede 
servir, haciendo un gran esfuerzo, y con sentido prhctico, para indicar 
10s vocablos que se pudieran suprimir (por estar repetidos) y 10s que 
no admiten tal supresih (por la razbn contraria); per0 en ningh cas0 
ayuda a determinar el concep$o de americanismo, pues si una voz se 
ha originado en America, con tener muchas voces Chermanas, 0 es- 
paiiolas coni0 equivalentes, o no tener ninguna, no se altera su indole 
de voz americana. Por otra parte, si bien es cierto que dos o m8s VOC& 
pueden ser aconceptualmentes equivalentes, qunca lo son desde el 
apunto de vista estilfstico>, y como el lenguaje no sblo es UII instru- 
mento para comunicar contenidos intelectuales sino tambibn, Y en 
grad0 no menos importante, un instrumento para expresar contenid- 
afectivos, no se puede despreciar su funcibn estilistica sin adultem 
su propia realidad. Suprimir uno de dos vocablos porque a ambos 
atribuimos 10s mismos contenidos ideol6gicos, estada muy bien si la 
intencibn fuera simplificar la lengua o si el lenguaje fuera un ente 
puramente Ibgico, apero en sl y por sf todo lenguaje es al6gicos (VOSS- 
LER, Posit., p. 32), y la lengua no se simplifica por obra y gracia de 

4 - _ - _  . 

~ 

I quienes ingenuamente lo pretenden. 
1 



68. Al mislno -to, son ta1uhi6n digxias de tenerse en cuenta 
las siguientss palabbras del venemlmo Rivodb, ya que constituyen, 
sin quemdo, una objeciisn m b  4 punto de vista del autor que nos 
ocupa: pare la adqpcitin de una voz nueva *no debe obstar ... el q w  
tengarnos ya otra con igual valor, pues por lo regular la nuem .VQZ 

comprta a l d n  nuevo matiz en BU significado, o bien es m C  &$&a, 
o m5.s propia en ciertos casos que la otra; y esto, emiqueciendb e& 
idioma, permite al escritor [y  a cualquiera Que maneje la lengua] 
elegir entre ellas la que considere m b  conveniente y apmpiada a sp 
discurso; pues no solamente hay que stender a 10s varios significados 
y a las diversas acepciones, sin0 tambi& a las diferentes aplicaciones 
especiales de cada WZ* (RIVOD~, pp. 34; v h e  asirnislno YRARRL 
ZAVAL, p. 22). 

61. Muchm otros inconvenientes podrfan seiialarse del criterio 
selectivo de Juan Valera, pen, creemos que lo dicho ha aid0 suficiente 
para demostrar que la s i  n o n  i m i a es enterirmente inadecuada 
como medio para determinar la diferencia especffica del concept0 
'americanismo'. Es ohvio que bta no se infiere de saber que dos o 
m C  vocablos o expresiones tienen o no <una mima o muy parecida 
significaci6n* (DICC. Ac. *Sin6nimox). 



CAPITWLO IX 

EL OBIGEM HOMOGEOCRAFICO como DIFERENCXA ESPEC~FICA 

62. A m a ,  on su diccionario, empiem asi ka definicih de p e - 
r u a n i s m o :  CEntimdo pm t h i n 0  pemam o pl~ani~m ... 
(ABONA, p. x). En &as palabras deja estabkklo que un ‘pe~uaiismo’ 
es, desde Iwgo, uti ‘tCrmino peiuano’. Equivakia  semejante en- 
c e n t r a m  t a m b h ,  &n ya b hemm hecho notar, en Tom y Gis- 
bert, cuando, a1 referirse a los asnericanissruas &I Diccionario de la 
Academia, dice que son palabras ammicanas (TORO Y GISBEBT, Amcr., 
p. 124). Si ‘peruano’ ignifica aqul ‘&I P d ,  y ‘americanas’, ‘de Am& 
rica‘, no hay duda de que las voces se es th  definiendo en ambos caws 
de acuerdo con su origen g e o g f f i ;  ‘peruano’ y ‘anmicanas’ esth 

e&, entonces, como gentikios. 
L)espub de la exposicih crftica que h . m  hecho de 10s di- 

vers- puntps de vkta que se han tenido en cuenta para definir el 0 

Eos anp-icanismoe, debemos declarar que s610 nos satisface a t e  @tho, 
1 eual el o r i g e n es el h i c o  criterio para saber si un t&rnino 

ea o na un ‘americanismo’ 0, lo que es lo mismo, si es o no ‘american~’. 
Pew n o m  erea, precipitadiamente, que hernos cometido el * w a d 0  

63. 
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positivists. de que 1108 hbla v~~~ler,  de atribuir a laa palab& un 
lug- en el espacio --.corn0 si las palab- tuviesen casa y se estable- 
cieran en las ddeas de un modo materials-, sin tener conciencia del 
sentido metaf6nr;o en que est0 se dice. No ignoramm que *las formaa 
lingiirsticas tienen niorada en el pensamiento y en las ocasionea y 
ocurrencias ideales, en la intuidbn, en la memoria y en el gusto de 
10s que hablan, no en w s  casas, t i ems  y ciudades. (VMSLEX, M&d., 
p. 13). Si embargo, como dichas formas adquieren esa fisonomfa espe- 
cial que las hace constituir idiomas, dialectos, jergas, etc., y 10s que 10s 
hablan pertenecen a un determinado pafs, no es specado. decir que 
aqu6llas existen en ese pafs. 

Para constancia de que entendemos el problema del origen 
idealistamente, lo llamamos mejor o r i g e n h o m o g e o g r A f i - 
c o  , queriendo significar con est0 que, aunque el lenguaje tiene su 
origen y existencia en el hombre --.el lenguaje es una creacibn =pi- 
ritual. (VOSSLER, Pasit., p. 44)- tambih 10s tiene en un determinado 
lugar, justamente el lugar en que se desamlla la vida glbsica del que 
Io usa. 

65. En nuestra definicibn de c h i 1 e n i s m o consideraremos, 
pus. como diferencia espedfica, la circunstancia de las expresiones 
asi lfamadaqde tener un o r i g e n  h o m o g e o g r a f i c o  c h i -  
l e n e .  

64. 



S e g n n d a  p a r t e  

EXPOSICION ANALITICA DE NUESTRA DEFINICION 
DE c m L m r s m  

CAPITULO X 

NUESTRA DEFINICI6N DE CHILENISPO 

66. Entendemos por c h i 1 e n i s ni o && exp~esidn oral, escritu 
'0 somatol~iuz ordginada en Chile &de cualqutkr prrnto de &a p m o -  
tical, p r  10s chilenos que hablan el mpafiol como lmgm propi0 o po t  hs 
Wmjeros r&tes que han asimilado el espa+iol & Chile. 

Conscientes, nosotros, de que gel vocablo no tiene sentido 
sl mismon (XIRAU, p. 55). sino que son 10s individuos que manejan 

10s que a1 hablar le atribuyen una significacith o m& de 
no siempre coinciden en esta atribucidn, nos esforzare- 

con la mayor precisidn posible el sentido que le damos 

I 67. 

m b b  de nuestra definicih. 

. 



CAPITULO XI 

CHILENISHO ES aTODA EXPRESI6ND 

68. Se advierte clararnente que wxpresi6& est& toniada aquf 
en sentido gram~tical; pues bien, la entehdernos en la segunda acep- 
ci6n acadhmica: ah labra  o locuci6na, y alocuci6na, como sin6nimo 
de afrase., que la nlisma corporaci6n define como wonjunto de pala- 
bras que basta para forrnar sentido, y especialrnente cuando no llega 
a constituir unit oraci6n cabala. Decinios que entendemos alocuci6n~ 
en el sentido acadbmico, porque tarnbihn se a 
una significacih m b  restringida; para Coatti 
*locuci6n es la uni6n indisoluble de wcablas 
desprendihdose de su significaci6n o funcibn propla, a s m e n  otra en 
conjunto ... Y no es locuci6n la as 
libre], en la que cada uno de estos conserva y etiprem su 
nificki6na (COSTA, p. 121).* 

69. De que ciertas frases 
cuenta ya nuestro primer diccionarist 

Cp. tb. CASAEBS, I&., & a h  70-73. 



djetjngpfB-dLfle:ni@mos d e  p a l a b r a s  y c h i l e n i s m o s  
cj e d r P.S e-, yamideraba como pertenecient- a esta am m- 

nstrucciones que son peculiares de nuestro 
Muchfaimo m h  tarde (1928), Toribio 

a inisma obervaci6n al decir, refirihdow 
a una obra de Julio Figueroa G. : .La parte de este trabajo de que de- 
bemos hacer eapecial macibn e8 la que est6 msagrada a 10s c h i 1 e - 
n i s m o s ,  direnios mejor, a las v o c e s  c h i l e n a s ,  ya que no 
se mencionan locnciones, giros, acepciones, refranes, etc.. (MEDINA, 
Ckil., p. vii). Y en esto, los autores citadm tienen un ilustre ante- 
ces(w en la persona de Jovellanos, quien recmce coiiio a s t u r i a - 
n i s m o s las sfrases familiares y proverbiales, 10s modos adverbia- 
ks y los refranes, incluso los cornunes con el castellano que tagan 
forma asturiana. (DEL Rfo, p. 224). Per0 aqul cabe obervar lo si- 
guiente: con frecuencia - c o m o  lo hem- visto- los d i m  diccio- 
naris- y lexk6logos de Hispamambrica incluyen refranes en sus 
obras. Segovia -es un ejemplo mL- 10s cita en una hrga lista junto 
con Sfrases, modismos y d h ~ ~ l a s ~  (SEGOVIA, pp. 626-999), por la 
importancia que tienen en cuanto tales. Estimamos que procediendo 
a&, olvichrn qw, desde el punto de vista de su contenido, los r e I r a - 
n e s  son e n t e s  f o l k l 6 r i c o s  o f i l o l 6 g i c o s ,  y a0 p a -  
maticales, cotno lo son 10s chilenimos o cualquier otro amnericanismo. 
Por esto, excluimos los refranes de la extensibn del concept0 por nom- 
tros dehido  -por mlrs que. sean expresiolles-, y estiiuan~os que su 
presencia en los diccionarios de chilenisnlos &Io se justifica en cuanto 
sirven para ejemplificar el us0 de una <palabra o frases chilenas. 

Las frases consideradas americanismos han sido denomina- 
daspor BenvenuttoMurrieta p e r u a n i s m o s  d e  c o n s t r u c -  
c i 6 n (en el MSO especial de ser peruanas), y el autor mnfiesa que en 
est0 no ha hecho mlrs que seguir el ejemplo de Tor0 y Glshert, qu ia ,  
bajoel tftulo A r g e n t i n i s m o s  d e  c o n s t r u c c i 6 n ,  genu- 
men y estudia ciertos giros y lmciones adverbiales que considera 
como peculiares de la Argentina ... a (BENVENU~O,  p. 154). E1 mismo 
aumr ~@.como ejemplo de peruanismo de conotrucci6n una f m e  en 

1 demwat ivo  ‘este’, empleado para disimular la vaci- 
. yo te &cia que. .. este ... el cobrador habk venido.’; 

bras son?*, ~Esm son h0~0s & om+?*, en 
wad0 en plural en vez de singular; a b  bs NML 
mplda’; dame ka vu&, por ‘dn’, Y O t r a  a 

70. 

ims: 
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del diccionario peruano. Muchos de los primeros 10s ha tomado del 
mapa de Correa, e e g h  su propia declaraci6n (LIZOXDO, p. 32), y en 
cugnto a 10s otros -10s antrop6nimos- cita corn0 fuente el cTesoro 
de catamarqueiiismos. Nombres de lugares y apellidos indi os... 3 
(&we LAFONE), obra en la que abundan 10s nombres que su titulo 
promete. 



CAPITULO XI1 

~OBAL, ESCSUTA o SOUTOL~LICAW 

75. Que 10s chilenismos pertenecen a1 lenguaje oral y escrito, 
es asunto que queda fuera de toda discusi611, y se entiende perfecta- 
mente lo que hemos querido decir a1 hablar de eexpresi6n oral o es- 
critas. Per0 lo que seguramente no se ve tan clam, por no haberse 

' estudiado el asunto, es que una expresi6n somatolAlica pueda ser 
tambi~nunchilenismo,estoes, un c h i l e n i s m o  s o m a t o -  
1 b l i c o .  

7%. Sin embargo, la existencia en nuestro lenguaje de signos 
som&ticos con significaciones soriginadas en Chile por 10s chilenos 
que hablan el espaiiol mmo lengua propia, o por 10s extranjeros resi- 
dentes que han asimilado el espafiol de Chile., asf lo pone de niani- 
fiesto. Citamos como ejemplos el hecho de taparnos un ojo con la 
mano, con lo que significamos que aquello a que aludimos nrM o re- 
wltd tilcrto (malo) ; el de retorcernos un bigote (real o imaginario) para 
deck que algo est4 o resukf cackos pa*a d t& (mqyifico); qJ de 
mostrar una mano bien empuiiada a1 decir: cFu@o e8 ads, i n d i d o  
con est0 que Fulano e8 apIetad0 (meaquino, cicatero); el d% mar 
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el pulgar como gancho colocado debajo del mentón, para decir: Zu
tano está colgado (como ampolleta = como bombilla) en tal o cual ma
teria (que no la entiende o no la sabe); el de estirar el labio inferior 
con los dedos pulgar e índice, insulto que equivale a gritarle a la per
sona ante quien se hace: iJeta de babero!, iJeta con blonda! , o 
simplemente i Jetón! (tonto, estúpido). 

75b. No faltan tampoco en nuestra somatolalia chilenismos de 
significación sexual, de uso exclusivo por el hombre o de uso común 
por el hombre y la mujer. 



CAPITULO XIII 

«ÜRIGINADA EN CHILE DESDE CUALQUIER PUNTO DE VISTA GRAMA TI CAL> 

76. Consecuentes con la equivalencia establecida en páginas 
anteriores (chilenismo = expresión chilena), estimamos que es indis
pensable que una expresión se haya originado en Chile para que se la 
pueda considerar un chilenismo. 

77. Pero ¿cuándo una expresión se ha originado en nuestro país? 
Cuando en este lugar ha adquirido alguno -si no la totalidad- de los 
caracteres que forman parte del objeto de estudio de cualquiera de 
las especialidades de la gramática científica. Esto es lo que hemos 
querido significar al decir: «Üriginada ·en Chile dese cualquier puntó 
de vista gramatical• . En resumen : puntos de vista gramaticales y 
especialidades de la gramática científica se corresponden. Esto, por 
supuesto, nada tiene de extraño si aceptamos -como ya lo hemos 
hecho- que todo chilenismo (y en general todo americanismo) es un 
ente gramatical. 

78. Consideraremos, para nuestro efecto, los siguientes puntos 



& & a m C R E :  el m or f o I6 g i c 0 ,  el I e x  i c crg e n 6 sic 
, el f o n b t i c o ,  el o r t o g r h f i c o ,  e1 s e -  
y el e s t i l f s t i c o . * *  EktosnoseenrirEtn, igu& 

menta, de fundamento para c l d c a r  tanto nueatros chileniamos c o w  
la de& , spmiona am&canas. 



CAPITULO XIV 

PUNTO DE VISTA MORFOLÓGICO 

79. Desde este punto de vista, son chilenismos aquellas expresio
nes cuya estructura se ha originado en Chile, y los llamamos e h i 1 e -
ni s m os mor f o 1 ó g i e os. Pertenecen a este grupo: a) v o e es 
onomatopéyicas y b) voces de creación arbi
traria*. 

80. De las del grupo a), la mayoría corresponde a nombres de 
pájaros o de otros seres de la fauna chilena: coscoroba, 'Coscoroba cos
coroba, MOL.'; churrín, 'Scytalopus magellanicus fuscus, Goum'; 
fío-fío, 'Elaenia albiceps chilensis, HELL.'; tuta, 'Pteroptochos tarnii, 
KrNG' (véase PHILIPPI). Especial mención haremos aquí de algunas 
onomatopeyas creadas po~ Mariano Latorre, como chor-chor (grito 
del 'choroy', 'Enicognathus leptorhynchus, KrNG'), huac-huac (voz 
del zorro), toe-toe (voz de la gallareta, variedad de 'Pteroptochos 
tarnii, KING'), que aparecen en •El Choroy de Oro• ; cliqueteo < clic
dic (ruido que producen al chocar repetidamente entre sí ciertos ob-

• Aludidos ambos en YRARRÁZAVAL, 
p. 25. 



jctos), c~&~w&w < ~h4u-chh (cantar el ‘tiuque’, ‘Milvago chimmm 
chimap,  VI-OT’), que se enwntran en SIldapua; y G-Y < 
clffiek (-tar el milo), gkgl-r c glzc-gh (prducir mido e1 agua d 
gorgotear), que ge leen en *Hombres y Zorrosv. Todas eflas revefan 
el ingenio del autor para resolver un problema de expesi6n lingltfstica. 

Los chilenisrnos morfd6gicos del segundo p p o  8e dan. 
aobre todo, en nuestm c o a (ejs.: h i g ~ h ,  clcucs,jalio, p k d ~ u ;  v&- 
se VICU~A), en loe h i po c o r i s t i c o s (%&zi, Totd), en d lenguaje 
de lm j u e g o s  i n  f a n  t i  1 e s  (ej. tugw) y en la denominaci6n de 
uno que otro p r o d u c t 0  i n d u s t r i a l .  De los dos grupos, es 
este Wtimo, sin duda alguna,.el que cuenta con menos representantes. 
pues es muy dificil crew una palabra -que no sea simplemente una 
glosolalia normal o estoglosia (vbase SENET, Q. 18)- preseindiado 
totalmente de una base preexistente; el m h o  ekmplo de &gar, 
mmbre (m.) de uno de 10s juegos m L  populares entre las niiias, no es 
m& que la semasificacih de la giosolalia usada en & (&me AETA, 
p. 87). Lo irnperativo del sistema de la Iengua se h x e  aquf evidcnte. 

82. Entre sus p e r u a n i s m o s ,  Asma incluye tambihn 
<voces onomatopbyicasw ( t i d o ,  MMiZita, j&@, cketlco) y las que 
41 llama ccaprichosasw (star & fd, h a k  mxa e f d )  (ARONA, p. 521). 
Egtas atimas corresponden, casi todas, a las que aoJotraJ incluimos 
en la letra b). 

81. 



83. !5egh a t e  punto de vista, son chilenismos los f o r d a s  por 
dcrioaci6n, w n p o W n  o panzdntesis de palabras RFpaEohs o de oko 
origen, y I& denominamos I e x  i c o g e n 6 s i c o s . El mayor n6- 
mer0 de estas dicciones se ha formado por derivaci6n de vocea his- 
panas (cp. R ~ v o D ~ ,  p. 3). De las demb, la mayoda mueatra una base 
indlgena, y, entre las europeas, una base inglesa. 

83a. De un modo general, entonces, hay que distinguir entre: 
a) chilenismos IexicogenGi de b a s e e s p a ii o 1 a , y b) chile- 
nismos lexicogen&sicos de b a s e  n o  e s p a f i o l a .  

A. ChilentSmos de base espaB&. 

a) P a  DEEIVACI&N 

L 

&I Ehisnderemos la d e r i v a c i b n  coma un * Par 
lequel on forme yn mot nouveau en p r m t  pour h e  w d- 
taat, (MABOUZ~U,  p. 74). En mnformidad con eb, & t i n ~ ~ a  



86. El uso de diversas desinencias ha contribufdo a increments 
el n6mero de 10s chilenismos Iexicogenesicos. Muy buenos ejemplos 
trae a1 respecto Echeverrfa y Reyes en su obra .Voces wadas en 
Chaw, en la que dedica todw el capftulo IV (pp. 97-116) a este asunto, 
presentando listas de vocablos con un total de 33 deshencias diferen- 
tes (able, -ad, -ado, -@e, etc.), vocablos que, por ser derivados con- 
forme a1 genio de nuestro idiomas, bien merecen, seglln I, ser inclufdos 
en el h i c o  oficial, para el que los p o p e ,  recordando, quiz&, lo que 
valientemente escribib Bello a1 final del pr6logo de su Gram&tica: 
"Si de rakes castellanas hemos formado vocablw nuevos, segfxn 10s 
procederes ordinaria de derivacih que el casteIlano reconace, y de que 
se ha semido y se sirve cmtinuamente para aumentar su caudal, 
&que motivos hay para que nos avergancemos de usarb?" (BELLO, pp. 
v%-x). Interesantes son, adem&, bujww (cmenzar a echar hojas 
una planta), kz~waec ido  (Iloroso) sestivd (relativo a Ia siesta), neo- 
logismos de Mariano Latorre (.Mapun) y biGicletnaa (talker de bi- 
cic1etas)y pini?w& (tienda en que se venden pinturas), que hemos 
&to escritos con grandes letras en 10s establecimientos respectivos*, 
todos 10s cuales muestran muy bien hasta d6nde p e d e  tlevarse la 
dwivacibn. 

86. Siniilar a la lista de Echeverrfa y Reyes -aunque muchf- 
simo m& breve- - es la que trae el venezolano Rivod6 en el capftulo VI 
de la .Primera Parte> de su #Voces nuevas en la lengua casteltanas 

, pp. 14-16), y que se conipleta m L  adelante con otras en 
n las desinencias verbales -ar, -e=, -I= (iu., pp. 22-25). 
Eetas listas se pueden aumentar facilmente citando !OS su- 

fijos que eritran en la formaci6n de gentilicios (Rivod6 d o  ah& a '  
-enae, en Is ps;g. 151, y que, en nuestro cam, no menos de mce: 
-in0 (santiagu.i.0. < Santiago), -aiio (cequimbaru, < Coquimbo) 
-cmh (#amecano < Tomb), -eh@ (se*mmsc < La *enah - d o  

-4s (.shiEianejo ChiIIBn), (~a.@b 
I (mcdtano< Ancud), -CUI ( p W 6 ~  Peneo), 
I 
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pilrs no p r i v d v m  de mestno 1 4 0 ,  no les q u i a  w Oaraaa 
de chilenismos, si han tenid0 9u or* en Chile en les candiuim@s 
que constan en la d a c i 6 n  que estamos mdiwdo; pars h eaaua 
de coincidencias no tenemos q,ue olvidar lo que ya tenemos dicho de 
la ~:ubicuo&n&. o gestaci6n para4ela (pmbada en muchfsimcm caeo~ 
por el lenguaje infantil), y b) la atirma&n que hace con respecto a la 
palatalieaCi6n de 8, y no hay qne considemrla muy rigmosamente, 
pues aies cambios fon6ticos, como otros que puden & m e  en los 
hipocorfsticos de la lista, no son exdusivamente chilenos, como ue ve 
en 10s elernentos de cmparaci6n que se acompafian, por Io que no 
pueden atribuirse a influencia rnapuche. (V. LENZ, &&, pp. 279-289). 

96. lugunos hipocorrSticos costarricenaes.- Esstsn tomados 
de GAGINI (.I)iminutivow), y ordmados por nosotros en la Eorma 
que sigue: 

a)  POR AF~RESXS, S ~ N  TROPOFON~: W (Nicolhs). 
b) Pon AW$RESIS, CON TPOPOFQN~: Ckana (Feliciana; tb. Mbj.), 

cxita (Francisco; tb. M6j.y, M a  (Adelaida; tb. Chile), He& (De- 
metrio). M& (Rambn; tb. MCj. y Chile), T& (Lastenia), T& 
(Gertrudis). 

c) Pox S~NCOPA, CON TRQPOFON~A: M e h  fMercedea). 

en Mejiw. 
97. Al find de su a r t l c h  dice Gagini que aigunos de &os son 

oorrientes en toda Amkitxi y en varias phovincias de Espfia. 
98. AIgunoe hip~~~~5s t i cos  mejicanoa y eepedalmente ta- 

bacqueihs. - De 10s que cita SantarnarSa en sw 4Xcrionario ge- 
neral de americanismov (aDiminutivosi, p. 34) ,  h e w  enwesacado 

ad: 
a)  Pon AF~BESIS, MN TRIJPOFOW~A: .EEclinrs (Cristobalina), (?rur- 

Cko (Facundo), Fim (josefina), Gina (Georgina, Regina; tb. ChiIee)! 
Mu& (Annando), Quelcr (Enriqueta; eb. Chire), Ti& (Ahgusto, 
Roberto: Robertito > Tito)* 

b) Pox APBILESIS, CON TBOPOFON~: Ckwo (Romio; tb. 
C k h o  ( J d s ) .  Cuqc~ (Muado; tb. Chile), J%O (Amelia), 
(NiwlL: Nicolasito > Nicolaehitm > Lachit@ > Lake; 
N a b  (In&), Ti&o (Aguh:  Agustincito > A.gustindM 
chito > Tincho), Tyla (@rtrudis). 

N k  (Niool&, Nicomdm). 

d) POB AP6COPE. CON TROPOFONfA: h G k 0  (bWqICi6n). Coma 

algunos, y fbs hemus ordenado 

c) Pon A F ~ O P E ,  SIN TEOPOFON~:  nu^ (Nati&la& 'tb. 

4 . POR AP6COPE, C%N -0Nh:. GhIZ@B 

z i 



Sh), CkCsD @&e), Ckfi (Sorsa; tb. chile), Bkv (Hiems 

'PmW tb. Chile.), Faul (pelicarpio; tb. a l e ) .  
9. Lm g e n d  de ate procedimiento de SimpEfieacih h 

aim IJroeba m e1 trabaj.b.de Ibam ( v b  IBALIBA), en d que se ac 
tjdian, aurrque txwemente, Ios hipoc&cm griegos, germhi-, 
ingleses, c&kkoa, latinos, itdianos y franceses, adem& de 10s caste- 
IIanos Y chilenos, y en el que el autor ha Itegado a la concl~~&~ que, 
en todos los~&scs, wual m b  cual menos, se regietran loe fenbenos 
sefialados para nuestro medim, manifestacih, en su criteria, & que 
*oMecen en todas partes a las mismas leyess (IBARIU, p. ~ q ) ,  b 
que le permite afirmar, a1 m h o  tiempo, que aa eso se de& el k h o  
de que encontremos hipocorfstim cornunes a v a r h  paises, (im.), 
sin que h a y  necesidad de recurrir a1 S Q C O ~ ~ ~ Q  argument0 de fa a i -  
graci6nB de tales voces, wmo expkacibn de esas coimtcidencia~. 

Mat > Wd), Fmb& (Fmdeo; elk *Be. En Espafh: T%t&qg y 

- w s  
m'***,. 
~g+b 3: kivaci6nanal&gica 
sttin 

1oB. En la derivacih se o k m a  una gran influestcia de 113 ane- 
legfa, sea &a conceptual o pwamente f o r d  (gramaticsll. 

H1. Gthm a ~ ~ ~ . -  Ad como se dxe 'pk' y 'polla', se 
dice tarnbih 'gallo' y @ (mujer, en general); como al tad0 de 
'suegra' existe 'nuera' (del lat. rsocra~ia y mxa-*mra*, censuradas 
ga en el Apendix Probi, del sigh III, por =soqw* y ~ ~ F u s * ) ,  junto 
a 'suegro' &te w o ;  si 'suegro' ha influfdo para que se diga mere 
por 'suegra' se dice ycrtra; si 'pmquerfa' y &&@)a sirven para in- 
sultar a una mujer, poqwde (en el tenguaje infantit) s h e  para in- 
sultar a un hombre, come atam%(& (tonto). 

102. Se ve chramente el imperativo del rammamiento anat6gka 
en nuestro pueblo que, por considerar skrnpre c0m0 mascufinm tos 
numbres terminadas en -0 y femeninos los terminadm en -a (Cp. tb. 
la w~tu@lyara, per 'el cortaplornas'), t radurma 10s dimorfos dit-&- 
&os* (yerno /nuera) en d i m d m  rnanotem&ticus* (yerno [-. nue- 
mlauwa) mdiamte esas mimias desinencim. Otro tanto ham mn lirs 
monomorfos ambig@n&es* fepicenbs) y manurnorfoe di*e-* h- 

la opasi'cibn guanaco leannea (arnericanim~ 
, p. 2tz) y, en sentido figurado, eabr6npmbrom 

UELImlZA 
vectb, mKlu 
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(Cp. OROZ, Us0 Met., p. 24), piojolpwja (individuo inaignificante), 
vampim/~~~mpira (Cp. D I ~ .  Ac. Vampiro, 3.' acep.), mzal/somzkz 
(papanatas. Cp. Onoz, Usa Met., p. 8), etc. Tambih explim que se 
habk de nsodislt~. trathdose de un hombre ( y  w 'rnodita', que %e 

&era 40 femenino), y esidiauta, cfmgenta, w., de una mu& 
(y ne 'estudiante', 'duigente', etc., tenidos c o  rnasculinos, corn0 la 
g4.m mayorla de eeotos anti- participios en -nte: Cp. E c a ~ v ~ a s k ,  
p. 67). La instintiva distitin& entre loJ =os repercute, en estos 
caws. en la didnddn formal dd nmbre  desde el punto de vista de 
la cataork gramabl  de g h m .  

103. C ~ v e ,  d h n d o  y explicando algunos ejcnqclce de 
Gagint, cia para eostg Rica co rn  ferneninas anal&icm: BcsMdQ 

EZ, Oh., p. 247) y t i g w  
w.0 1.3371, y corn ma* 
wrfgu'ez se&m para 
o figurado, cob& (Ro- 

, 

86.88 y 89)- No by ,  we, entre Espafiae H ' i m & i a ,  

b eetableceria la crSrH14tiea Estroctwrai. 

. Corruo se dice 'un 

m o t i d  el MSO en plural de 10s nombres de estos objetes: el de estar 
h%t%dos pm do5 piezas sidtr icas  (cp. FEJZNANDBE, mf0 96). 
Rdvcrtimos que junto a. ti+a ocurre entre noBcltco8 (wlg.), 
forma que revela ef pp-imitiw, us0 del plural: las tijeras > la'stijera 
[fa) estijem. 

it& Utr ejempto curioso de lo que paede la analogfa en sste 
sentido del n h e r o ,  lo da la palabra ewe, *singular anal6gicoaaca- 
do de 'mpihued, que es d piural norma1 de 'copfu'; corn0 si se 4- 

I 





qhe en cierto modo podria interpretsrse tarnbiin como una especie 
de misondsmo lir@lstim, es, por extraiia paradaja, la cauea maS 
frecuente de nuevas formas de expresi6n; vbe ,  a mayor &ud&en 
to, d m o  ha obrado el razonamiento anal6gico en 10s msos de Mdfgan 
y Gwmemz: como ‘Juanita’, por ej., es un diminutivo de ‘Juana 
y ‘Margarita’ se interpreta del mismo modo mmo diminutivo de M&- 
gwa (V. tb. ORTIZ, Cat., p. 12), y como ‘hpermcita’ ea dimin. de 
iEsperanza’, ee entiende que ‘Grmencita’ lo es de Cammza. Car- 
rnencita, Ramoncito ..., por su parte, pueden haber influfdo para que 
se diga Juancito. 

110. Es importante poner de relieve la frecuencia con que la 
alogia origina un proceao de derivacibn regresiva en la formaci6n 
los hipomrfsticos, segtrn ya lo dejamos cstablecido con otros ejem- 
al referirnos a ellos en la ‘derivacibn por abreviaci6n’. 

)ETERXIXANTES DE ALGUNOS CHILENISPOS LEXICOGEN~SICOS POR 
DEBIVACI6N 

1.O El eufemismo 

111. La necesidad psicol6gica de todos 10s pueblos de recurrir 
a1 eufemismo como imperativo moral, ha sido sentida tambibn por el 
chdeno. 

112. Por ello, Jas i n t e r j e c c i o n e s  e i n s u l t o s ,  que 
son expresiones groseras en la mayorla de 10s cams (consideradasalin- 
giiisticamente), suelen modificarse a medio camino de la pronuncia- 
c i b ,  conservAndose muchas veces s610 la primera sflaba, y a b  el 
fonema inicial solamente; el resto es una terminacibn cualquiera, que 
puede ser miis o menos conocida (cuando se establece asocbi6n fo- 
nCtica con otra palabra) o enteramente arbitraria, como ee-lo‘ maS &e, 
cuente. De este modo se encubre la primitiva alusibn (criptosemit%). 
dgunos ejemplos explicardn mejor este fenbmeno: Ichafdlaf Q l v e  
chu@hl,  IchuQaI, Ipw la ciruata, reciruata, Btrtrechwtd. Ir&?&gal, 
Ichurrascul, i(re)chda!, IChU-Chin-Chd, a m  todos demhhw.&r  
una de las sadalias masculinas m& qadas. Se we-- b h  que el 
ingenio chileno ha Uegado i n c h  a apmvechar un d f e  *(!) 
como recurso eufemfstico. Son tambib knteresantee e&m otroa capos 
Imi&cakl, I k W ;  Imrkwi, ma&-ae&z, m&@&mga;f IQu- 
cha(s)l, IHfafl; lkrs gacfatdf, l b  @k&Gs)f; Ima&l, Inicleatodtd 
[ = me coondenam), m e  pmpioas W bagw& wlgm wdd fmilier, 

I 



pczo de #MI hsqretaaeitm para cualqiera que hays cw- con 
n- purMa 

otraa partes, donde el sagrado rcspeto a Dios hace decir j-, 
]#ad&b?el, /&o a bdas!, y d prdundo temor a1 demaio hace excla- 
mar: i d h t r e l  (tb. Chile), idrrro7lcrJ (&.Chile), /demon&! ( C ~ V O ,  
p, 493, y donde el pwdoc ha t r a n s b d o  d ‘carajo’ en k&, ~ c w a y  

(tb. Chide), awamba (tb. Chile), ma&, cw&, camrh, &u, 
c a r d ,  mtrb,  etc. (M., p. 496). 

En BagQtq ccm la r n h a  t b i c a ,  ilaman eufemfstica- 

113. Tad0 ea muy smrejante, par Io dede ,  a lo que ~ ~ ~ t l m  

114. 
mente akc- al b i z c ~  (m ~ e j .  ZAKOVSSE)),  ad^ 
a1 chdido (canro en d Per(, s&n LAKOU 
rrachera (&id.), y en la Argentina, sagm&a 

115. Las varhtes eufmWi5 que sir- de interjeccih, han 
-0, cun el tiempo, desconectarse de tal modo de sus farmas de 
migen, qae ya la gran may&& IK) aupiere su primitiva significaci6n. 
t r d o r m h d e  asf en memu instrurnentos de expesi6n afectiva, CB 

decir, en simples p a t  ern as*. Parere que est0 sientpoe acusrka 
de este modo, es deck, que el gsado de expresividad conceptud de lae 
tbrninoar estuviera ea todo momento en maz6n inversa de su grad0 
de expresividad afectiva. En to& caso, ese andmiento conceptual 
de la v a r h t e s  a que h o r  alucfido ( a s e m a s i f i c a c i 6 n ) ,  ex- 
plica muy bien el hecho de que con toda naturalidad las use~ bs we- 
&itas* y muchas de las personas que conceptumnos de respetabls 
y decentes. 

2.” El humorismo 

114. E1 hombre de nuestra tierra, con un acentuadlsimo sentido 
del bwn’humm, que lo induce a preiiar de afectividad casi todo lo 
que dice, ha enncontrado ineonscientemente en la derivacibn y en la 
compoSiei6n dog eau6es rnagnrficos para dar libre paso a la emiente 

tu festivo, de su p h  mea- 

la r w  del primero. Por derivacibn, Iiama &ICJCO 

0, ca4cdo a1 chaeolf, todos das 
No hay gaSLktro ( <  ’&a’, 

( < lcIaro!) cuando-lp m n t a n  

l 
a1 vim, &in&o y 

E V&e nQtS.&l &TdO 



si le gusta el trogullo ( 5  ‘trago’, licor), y no ea extra60 que 16 M a  
haw que, d i o  naepuc ( ‘curadg’, ebaio) o mjqo ( .c %uwdo’; 
Lmz, N.@ 259), le tenga que harm el quite a los ?&tu& ( ’cam- 
binem’, palicia). 

118. Lm que forman la wddunciu (conjunto de militants) de 
un partido politico, del &cobirtrur ( < ‘escoba’, &bob con que el 
‘IbafGsm’ express ru deseo de limpiar el pals de toda inmoralidad), 
por ejempIo, se tratan entre sf de wwd+ ( < mreligioaario) y se 
jajujtxm ( 4 ‘ja, Ea, ja”, onmnatapeya de Ia risa), de lo lindo w n d o  
en lns eYecciones Ea tabri&ucia (eonjunto L ‘aha’, rnuchdm) con- 
traria sale Eoleada ( < cohwse < %&’, et aphdice animal). Clara 
es que en esta ~ ~ J i a c a  de la pofitka, la dnica qw sale perdiendo de 
w d a d  es la wmkjanm (conjunto de ‘verdejnts’, la masa popular), 

IlW. E h t e m e n t e ,  el mayor o menw contendo patedtlco 

Ess eircrmrtaane.iar que mnwrgen m el mmento en que 

ue &lo vive 4e sta trabajo. 

empkan. * 
I t Q  

bj Psa c o M P ~ ~ a 6 r 4  

1E9. Se;ialaremw tw tres tip siguientes: 1.9 r a d  i c  a l ,  
2.4 m e d i a n t e  p r e f i j o r  y p s e u d o p r e f i j o s  y 3.0 
-can e b F e v  i a c i&a.  

-a (aFude a Ios mlores amadlo y negm de las camisetas de laa fut- 
boliitas del Badminton), a&ideste (las camktas con blanc0 y dept?  
del Magalbes). e t c  . - 

121. Voces hay, aeirnho, en la j e r g a p Q 1 i t$-c a, que ni 

1 
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aim 6-a~ a eeta t h i c a  de cmpcriicih, pes a ella -an, 
o b ,  mhIwi&wi&rn, agrariohkwk~, bi&~ccmJaoadw, d m ~ m -  
a50nw tdas de partidm polfticos; ceAtr&pi&u (posisih poltaiea & 
an pap.tidQ) &~kmwzirhz (comuuiSta que aparenta, no Serb), u h -  
consmador. .. 

122. Otro tanto puede decirse de muchos h i n m  de la farm- 
q- (incluso &e m-), como qrrdtadbs, qnituddores (Cp. e ~ p .  
‘quitapeaaires’), maEa-.rrcalcscrs, lRalanOto0 (Cp. DICC. Ac.) o ralicido, 
etcetera. 

133. Los r e c o r r i d o s que realizan nuestras medios de mo- 
vilizaci6n colectiva (‘carrot o tranvia, ‘g6ndola’, ‘micro’, ‘bus’, ‘trole’, 
‘liebre’) se denominan igualmente con una voz compuesta cuyo primer 
elemento corresponde a1 nombre del punto de partida (barrio), y el 
segundo, al de Ilegada. Ad, dentro de la ciudad de Santiago, son conol 
cidfsimos lca recorridca Pila-Cerrumtcrio, Rec&tu-Lwa, M&o- 
P a l m ,  P r o d m k - L o o  Leones, etc., y entre Santiago y sus ah&- 
dorea: Santhgo-M&pdh, Smtiugo-Puentr Alto, Santiagc-soR Bcr- 
mrdo y muchm otros. 

Las mrdiales relaciones que Chile mantienecon las colonias 
extranjeras y las que ktas tienen entre si, han dado origen a diversas 
I n s t i t u c i o n e s cuyos nombres compuestos (de gentiiicios) 
muestran a 10s p a b  representados en dlas. Institutos m, por ejem- 
plo, el Ckdenmortmmwuano, el Clrileno-jrancks, el Cl&.no-hispdnico, 
el Angb-amuri cano... ; Saciedades: la Alcglo-chilenu, la Chdeno-f~ance- 
sa ...; Colectividades: la Sirio-palcstina ... Otrar veces son 10s nombres 
de 10s paises mistnos 10s que se utilizan en la denominaci6n. como en 
el cas0 del bar Chile-Argetttitta, o el de aqu61los en combinaci6n con 
un gentilicio, como sucede en el nombre del Banco ESpariol-Ckile. 

Tenemos tambib ejemplas numero609 de los Ramados 
c o m p u e s t o s  i m p e r f e c t o s  porla Aeademiadela Lengua, 
que podemos inchir en &e mismo grupo: tales son, entre Q ~ ~ O S :  a) 
10s Fxr6~1~0s (nombres de plantas) no me soqvcS (&t;va), fzot de 
b @ma (glicina), es$da &l &h (capuchma); b) 10s eo6nnros 
(nombres de animales) rat& ds las fupiar (Octodom dews, M ~ 1 - h  
=ma dal m~ttkr (Canis fulwipes, ph.), pot0 coptcclrila (Querqucdula 
versicolor, Vieill.); c) ~ ~ s ~ a 6 m n s O s  (nombres de m84e8,  OS, l a p . .  
~“ed.0~ h &rams (lago), Lagma &J I-, S a k  W P - h  4 
d - 5  (nombzes de alturas) T m  C m e s  (cmbme), -0 

~rn& (c~mke) ,  &to & &IS L d w  EeumW; e) 10s C D R ~ ~  fm- 

124. 
‘ 

125. 

h m  da -mas\ Akim &L$&, Ptb~%& db, ‘GsiAo ddar; f) h 
.JLn rJ- 

- = P P ~ N  Cmm 



RIMI~NIXOS (nmbres de calles) San PabEO, Dim I &&, dum&&& 
Amrada; g) 1- FAPMOQW~WICOONO Mds Tos, Dog Dpa T m  (insectit$& 
a base de D. D. T.), Rur de Espino (agua de colonia): h) loa c d m -  
MOS (nombres de carnes) pollo L ganso, punta & gamo, post0 negra; i) 
los EXIP~NIMOS (nombres de caballos) Bien Pag&, DCjelo Soh, Mh 
swtc. 

2: Composjci6n mediante prefijoa y psdoprefijaa 

1%. En otros casas, la composici6n se ha verificado a) p6z &io 
de p r e f i j o I ,  como en antdmkdlkcg (Cp. SELVA), M 

(Cp. SBLVA), inarrrrgable (Cp. SBLVA), m e ,  pos(t)gtwra, p l t  

e Lenz no rtcuerda haber OMQ; V. LSNZ, Oruc., N." 137, nota), 
rrlzackioo, S i w o ~ d n  (perrsonaje de cutnto), soblscodiua (un 

mo). sufmmgihmia, ultramodema y muchfsimos nab, y b) por 
de p s e u d o p r e f i f o s ,  en f o w i o n e s  familiares y vu!- 

gams, segiin ee advierte en atormudado (tornasolado), afrwilar (fiisilsr), 
m ~ ~ ~ r  (plantillar), entuduu4u (todavla), d m b s e  (dverse), 
pues 10s dcmentos p t C t i m s  (a-, en-, de-) en nada alteran la signifi- 
caci6n de fa base espaiiola (Cp. E c H E v E ~ ~ ~ A ,  p. 87); hecho que seria 
suficiente, por otra parte, para negarle a dichas expresimes su caIkiad 
de compwstas, si quiihamos atenernos estrictamente a los postulados 
acadclnicos (V. Gmr. AC. N: 187 y Cp. CUBIWO, Cap. X1:II). 

, ~ T Q S ~ ~ W ,  TCamsidcrM (cp. SBLVA), TCChSkO, tZp&chb 

3 . O  Cornposicieh con abreviacibn 

127. Nmnbres de laStitudones.- Consjderamos igudmente 
entm de este mismo pup0 de chilenismas lexicegen4sicos pos com- 

posici6n. 10s numerosOs nombres fwmados per s i g 1 a s (literales o 
ril&bbicas) que aparecen en nuestro lenguaie. Tales sighs mden EQ- 
maponder a nambres de PARTJDOS pozfmas o de sus o q a h n o s  
directivoe, oomo el P. S. ([p&e], Partido socialists), el F.R. ( [ w e ] ,  
P. Radical), el C. E. N. ([sen], w r i t 0  tambit% 'Cen': ConSep Bje- 
rutivo Naciwal dd P. R.), dedande 
(golpe de autoridad dado gmr dlcen) 
borista), A .  L. A.  S. ([Alas], escrite 
Am-a dd SUS), eon doe derivadwr 'AIiwkm~', '&&&a'; a OP- 
ammacuu~s omwm.§, d # k  ouak la m l  im-mls C.T. Ck. 

i 





rid0 pmbdo; de modo, pues, que son un ~ R I ~ U C ~ Q  lin@kieq 8ortmaJ, 
y 10s de nu- lenguaje deben, pur lo tanto, ger correidrsadms Eon d 
mi- derecho que lo9 demb ddenismc~g. 

Sl. Nombm de la ~ ~ ~ . -  Pa c m & u h  tm 
abreviaci61a se han formado tanibib muchas de la6 demmimemnea 
de 10s productos farmaceuticos hbricados en nuwtros l a ~ t o r i o s .  
Tal es el caso de CrwcGOcmn (que ‘cura’ ‘eceemau’), de YodsRt (pasta a 
base de ‘ y ~ d ~ ’  para los ‘dientes’), Bismadonu (un compuesto de ‘bib 
muto’ y ‘belladona’), Pungddn (una rnedicina con extract0 ‘pancreh- 
tico’, ‘gelatina’, ‘tanino’) y otros de fkil  averiguaci6n. 

132. Antmp6nimos.- Entre nuestros hipocorIsticos los hay 
cuya formacih obedece tambih a la misma tknica, como el caw 
de Mar& (Marfa Terw), M&aZ (Marla Soledad), Muqwwu y Mur- 
~ r ~ n a  (Marla Eugenia), Murilrcs, Mwdd y Mdzi (Marfa Luz). Peru si 
curiosos son estos ejemplos, mucho m6s resultan serb -para ncwtros, 
por supuesto- los que se encuentran como m e j i c a n  i s m o s ; 
pibnsese, si no, en Chantdn (J-6 Antonio), ChemQ (Jose Marla), Ck- 
mime2 (JOSC Manuel), ChetuZ (Sergio Tulio), ChkocM (Francism JOSC), 
CaiGano (j& Feliciano), citados pos Santamarfa (SANTAUAR~, 
p. 334). 

EL HUYOBISPO EN LA COMPOSICI~X 

133. Derivacibn y composicih 4 i j imos  a1 referirnos a la de- 
rivaci6n humorfstica- son dos fauces en que el espiritu jovial y di- 
charachero del chileno ha vaciado un mismo contenido deshordante. 
Como ya seguimos la ruta del primero, encamin6monos a 
del segundo. 

134. El sentido de la autpcritica que nos c a r a c t h a  y que hace 
muchas veces mbasar 10s &des del humorismo para adentrare en 10s 
de la dtira inclemente, ha dado a la Iarga y angosta faja de tierra 
que nos vi6 nacer diversm nombres, que, mAs que nada, 8on Ia ex- 
presi6n de un profundo ‘ineonformismo‘ que aspira a la r&zaci6n 
de un Chile mejor. Son ellos: Tonf&& (el pafs de 1- ‘tonfflandeses’ 
10s tontos). C h & d k  {el pafs de la ehaeota, sden de 10%. ‘ahamten- 
d). Cullmwdk (el p& de las ‘poblaciones callampd; v h e  
RABANAL&S. N.o 248). 

135. En’este pals upununcudu ( c ‘apanuncar’, maltratar, arrui- 
nar: a + pa’ n- < para nunca), es notoria la existancia de&- 
instituuo~, ccim e4 - (Sindiato de Snltenm), Itr U. M. 0. 



la. iampwo podfa faltar al espaiiol de Chile est?e recurso le- 
xieapenbko, comb d egpaiiol de todas partes. Corn en Espaiia, la 
mayorfa de las voces parasht6ticw son verb- formados sabre la base 
de un nombre (Cp. GUY. Ac. N.0 18%). Tal es lo que se comprueba, 
v. gr., en amserurse ( < casero), alirrderar ( < lindao; Cp. esp. ‘alin- 
dar’), u s e r d r  ( < semwho), desahr ( c asta; Cp. esp. ‘descornar’), 
&merat ( c cuero; Cp. esp. ‘desollar’), destmercsr ( < ternero), em- 
Waaw ($e botim), anifrrr tw&si%% ( c fiesta), d e a a r s e  (u male- * c=P, ~ e p  ‘tarnaleeerse‘), mmgmr ( < mugre; Cp. esp..‘mmum- , 
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oer’). Per0 10s hay tambi6n de otra t i p ,  como fnwmdde 4Gp. SSL- 
VA), Irioalcnte, etc. * * *  

189. h e  provln~smos  criollos de Aroma.-- Est= voce~  

formadas por derivacih, compmia6n y paraslntesk 0, coma dice Aro- 
na, ginventadas por los criollos con auxiJio de la lengua castellanas 
(ARONA, p. x), son denominadas por 61 ‘provincialismos criollos’, y 
ason -repetimos sus palabras- 10s infinitos [ t h i n o s ]  que,henios 
formado sin salir de la 6rbita del mismo idioma espaiiol y con sus rnis- 
mas rakes y reglas de derivaci6n m6a o menos bien observadas; a lo 
que han debido acaw algunos de ellos el pasar a formar parte adn del 
lenguaje literario de Espaiias, y cita en prueba: t ra icMw,  dictaminur, 
empastar, hwtero, remdn, yerba&ro, aced&, mantquilla, mechero, 
cigarrera, aduldn ... y *el mas tipico de todoss: pararse por ‘ponerse 
de pie’ (ARONA, pp. 520-521), que Cuervo da como asturiano (CUERVO, 
p. 442). Efectivamente, fuera de auitillo, que no figura, y de yerbatno, 
que aparece con h, todos 10s demL e s t h  inclufdos en la 6ltima edici6n 
del diccionario acaddmico sin especificaci6n de origen. 

Americanismos leuicogenksicos son tambih en su mayorfa 
10s v e n e z o 1 a n i s m o s que cita Rivod6 en la primera y segunda 
parte de su *Voces nuevas..., (vhse RIVOD~), 10s c o 1 o m b i a n i s- 
m o s que se leen en el cap. XI de las ~rllpuntacion es.... de cuervo y 
10s a r g e n t i n i s m o s a que dude Selva en un estudio especial 
( v h e  SELVA). 

140. 

B. Chileniamos de base no espaiiola 

141. Si la influencia de una lengua emotra se rnanifiesta por sus 
prbtamos, con mayor rm6n ee pone ella en evidencia cuando sus 
tkminos entran a formar parte de una cstructura hfbrida, sea por 
derivaci6n, composiei6n o paradntesis. Y es justamen& lo que 
han logrado el inglb, el firan&, etc., con la nuestra, ya que, junto a 
derjvados, memos cornpuestos y parasint6ticos en que, a la menm, 
uno de sus elementos formatiws es de origen no espaiiol. 

a) POX DEBIVACI6N 

19. De haee hglem.- Tenems dieha, a mte prop6eioo. .ga 
la maprfa de 10s ohilenimos de ;base europea no eepaiiola son wcablos 

I 
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derivados de voces insleaas; agcegarenros que se encuentran relaciona- 
dos, sobre todo, con el deporte ( v h e  CONTEEBAS), carno p n d e  ad- 
vertirse por estos ejemplos: futbdista ( < fat-ball); crudis& ( < 
crawl); chzchr, chuteador ( <  to shoot); g o b ,  golea&, g-r 
( < goal): boxed ( < boxer); finteo, fi.tear ( < feint); noguecar, t ~ -  
quueador ( < knock-out). De otra indole son: blafear ( < bluff);fZirteur, 
flirt@ ( < flirt) ; luquear ( < to look) ; pzceperu ( < cake) ; sumgucko 
( < sandwich). 

b a e  fmnce8a.- Anotamos, entre otros, crq.arebador 
( < craqueler), e1 que pinta ‘craquelb’); co&puero ( < cognac); c h -  
@Ewe y chumpuiiaso ( < champagne); nuaracrudor ( < massacre); 
poser0 ( < pose); sabotear, saboteador ( < sabotage) ... 

144. De base clLicn.-- Los nombres de algunoa productas 
farmac6uticos o de la qufmica industrial poseen una base griega o la- 
tins, corn se advierte en Roburol ( < lat. ‘robur’, roble; fmtaleza), un 
t6nico; Jecorinu ( < lat. ‘jecur’, hfgado), emuli6n a b e  de aceite 
de higado de bacalao; D m u f o l  ( < gr. 6aeird+oc, piel), un antis6ptico; 
Alga  ( < gr. a g e s ,  dolor), un analg6sico; Tdmz ( < gr. M ~ ~ ~ ~ ,  muer- 
te), un insecticida. 

145. De base i n d a m -  De las lenguas indigenas de Hispano- 
Amkica, las que m C  influencia han ejercido en el espaiiol de Chile 
son. por orden de importancia, el mapuche, el quechua y el ~mara’.  
Derivados de una forma espaiiolizada de b a s  e m a p u c h e son, 
por ejemplo, cu@in&nto, cuguincro ( < cagiifn; LENZ N . O  90), Coilero 
(<  coila; LENZ N.0 191), fieumal ( <  peumo; LEW N: 1053); de 
b a s e  q u e c h u a :  Paper0 ( <  papa; LENZ N.’ 1015), m@llar 
( < zapallo; LENZ N.” 1489), y de b a s  e a i m a r a : coaiapino 
(e Copiapb; MOESBACB, p. 48), @mfiim ( <  pampa; MOESBACH, 
p. 170). 

Una bhsqueda m h  minuciosa permitiria encontrar tarn- 
b i h  chilenisrnos lexicogedsicos por derivacibn, de base italiana 
(botella cimmnera, de ‘Qnzano’), alemana ( K i d ~ g a r W . m ,  maestra 
especializada en ‘Kindergarten’), etc. ’ 

J 

143. 

146. 

b) POR COMPOSICI~N 

147. ~ p .  + ingl. o v. v.: centro-fomrd, s m m - v d a ~ t e ,  back- 
centro, hav-estampilia (vkse CONTEEBAS). 

‘%En Eblivia M dike ad, con accnauaCi6n 5me. 
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143. esp. + fr.: #-dannmJ (onm con baile).' 
149. ingl. + fr.: match&& (V. ~ONTI~SIUS). 
la. esp. + map.: sdkdahu6n (Verbena erinoides, GAY; 

'lahuh', map. = yerba, remedio; LENZ N.. 1287), s a m w n  (guiso 
de sangre; '-cadl en map. es particula verhal tornada de 'charquic&n', 
map. = hacer guisos de 'charqui'; LENZ N.0 1288) y los top6nimos 
Bajo fiuby, v&& de Pahe,  Vaklitria & h t d .  

151. quech. + esp. o v. v.: kuachdoma, un cre6nimo < huacha + lorno; LENZ N." 541), j3icana, garrocha ( <picar + '-na', particula 
quechua que designa d instrumento; LSWZ N.* 1055), y 10s tophi- 
inos Inca del e o .  Alto dsl Inm, Bajo Pisagua. 

152. quech.+ ingl.: pisco-suur (aguardiente de uva [pisco] con 
zumo de lirn6n [ingl. 'sour', Qcido], a imitacida del 'whisky-sour'). 

C) POR PARASfNTESIS i 

153. Llama la atencibn la extraordinaria escasez de chilenismos 
parasintbtiw de base europea (agr+wse < fr. 'grippe'), la que con- 
trasta con la abundancia de 10s de base indigma (pero esta base sc 
halla ya incorporada en el espaiiol de Chile). 

154. De estos tltirnos, son de b a s e m a p u c h e ,  por ejem- 
pto,apdlirrarse ( < pellin; LENZ N.@ 1034), a p q w w s e  ( < pequb; 
LENZ N.O 1039), engzatarse ( < guata; LENZ N.0 598), e n g r i k h a r  
( <  giiincha; LENZ N.- 648), enlilrarse ( <  litre; LENZ N.O 7201, 
enmenwame (<menuco; L ~ m N . 0 8 6 4 ) ; d e  b a s e  q n e c h u a :  
agculchur ( < guacho; LENZ N.O Sa), a g u a g d  ( < gwgua; LENZ 
N . O  547), aguasado ( c guaso; LENZ N . O  597), asorockurse ( < soro- 
&e; LENZ N." 1295); de b a s  e a i  m a r  a : acholarse ( < chob; 
MOESBACH, p. 71). De esta desigual propcibn de voces, creemos 
inferir que el ntmem de parasintkticos de base no espaiiola depende 
del grad0 de asimilaci6n de s t a s  bases por el espaiiol de Chi&?. 

L' 

* .  

155. Obos americanlemos de bee extranjem- Nos com- 
ta que h i n o s  de esta indole se encuentran tambib en otrm p a k  
de la Ambica hispana. Ad, Benvenutto Murrieta cita, como de BA- 
SE INGLESA, estos peruanimos: brquero ( < brake), go&, g-, 
goldador ( <  PO, f a d w  ( 1) 9 



lwkh?f~ ( < nimh), tkm, Wk@&r ( < drink)...; de B A S B B ~ X -  
CBSA: aptukar ( < apache), y de BASE mmm~wim: s k e t m ,  she- 
tcro ( < ‘sherete,’ enamorado) ... (BERVEMWTTO, pp. 98-99). 

156. Entre log a r g e n t  i n l s m o s  de Arraeol;E (V. Aawo-  
IA), son lexlcogenesicoa de BASE INGLE-, por ejemplo, cslingcw, &is- 
guje ( < sling; el DXCC. Ac. regktra ‘esiinga’), flirrscu, flwteo ( < 
flirt), @htCkr, p‘nchdo? ( < winch); de BASE FBANCESA: dzm- 
riaista ( <  chauvin), cmElro6adm ( <  cantrae), musajkta (<mas- 
sage); de BASE ITALIANA: mydm ( < gettatura), liwpr5 ( < linge- 
ria). Como hfbridas aparecen ca& Y lnanyapaQcl( < fr. ‘mangw’. 
o mAs bm del it. ‘mangiwe’). 

I 
1 



CAPITULO XVI 

PUNTO DE VISTA S I N T ~ T I C O  

157. En cada idiom existen modos *sui generiss y m&s o menos 
permanentes de organizar las palabras en la cadena articulada. Estos 
modos parecen estar determinados por la estructura pskolbgica IS- 
piritual, dirfa Vossler- de 10s hablantes, y contravienen muchas 
veces las reglas ordinarias de la gradtica,  como en el cam de 10s idio- 
tismos, o bien, sin contravenir tales reglas, constituyen relaciones es- 
tereotipadas de palabras (sintagmas fijos), es el c w d e  1% lwuciones 
(en el sentido ya seiialado por Costa Alvarez), o a h  sin llegar a es- 
tereotiparlas (sintagmas libres), representan formas frecwntes de re- 

bn, peculiares de cada uno de 10s idiomas. Ahora bien, cuando tal 
rre en el espaiiol de Chile, hemos denominado las expresiones que 
resultan, c h i l e n i s m o s  s i n t 8 c t i c o s .  Lenz,en uno de 
ensayos, juntamente con recomendar el estudio de otros chilenis- 

mos, seiiala la necesidad que existe de considerar &os, a1 hacer ver 
que ces precis0 estudiar la sintaxis ..., Io cwrdmaci6n o subordinacibii 
de las ideas, el empleo de 10s tiempos y modoss, al mismo timpo 
que observa que wiertas preposiciones y eonjunciones %e confunden; 
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las r n b  ya no se ernplean en el lenguaje literario, per0 se comervan 
desde dglos en el pueblo bajo; las otras se han perdido s610 en el dia- 
lecto vulgar y se han sustitufdo p~ .nuevas fmmacimess (LENZ, En- 
sups, p. 361). 

4668. Constituye? chilenkmos sint&cticos, por ejemdo, oracimes 
con verbos unipermdes usados en plural: ‘pueden haber much- 
partidos’, ‘hubkron rnuchas dias feriados’ (Cp. Cn~uvo,  pp. 265-267, 
y ECHEVERR~A, p. 96), ‘ k c h  algunos mses a que no lo veia‘ (Cp. 
ECHEVERR~A, p. 96). Del m h o  modo, las que resultan de emplear 
corn0 pronominales verbm que normativarnente no lo son: me r e p s t ,  
nee so+it, tne mfermt (como m Arg. y Cd.), se recordd, se m u d  (Cp. 
CUEUVO, p. 231), y a q u e h  en que el orden de ws elemntos no es 
el descendente, como cormponde a la sintaxis apafiola tV. GRAM. Ac., 
N.e 193): Sat&aga P& Club (Club de Polo Santiago), Radio 
de Gkik (Club de Radio de Chile), de evidente influencia 
(Cp. ENTWJSTLE, p. 275). <Per0 no s610 10s caws de apaic ih  in- 
versa pueden justificarse por et ingKs, in0  a h  algunos de aposicfh 
directa, corn back-ccntro, h l j d r o ,  Wf-estanrpilks. etc. Ep1 favor de 
e t a  expliacibn tenemos h c a m  ingleses de la nzkm jerga depw- 
tiva que weden hber  servido de d e l 0  (‘half-wing’, por ej.). Hay 
que tener presente que, aunque la apeici6n es un fenheno cornfin 
en espaiid, b es muchisirno mfar en i n g b  ( C O X T R E R ~ .  

159. C*-~no ha obserwdo mwy bien Cuervo a1 amlizar algunm 
c o s t a r r i q u e i i i s r n o s  s i n t A c t i c o s ,  muchm de estos 
arnericanistnos han originado pm contarninacibn Q cruce. Cita en 
prueba numeroms ejemplas, de los cuales cmsignarnos lca siguientes, 
por empIearse tarnbih entre naaotros: de cslcEiilas ( < en mdillas + de 
pie, de cabeza), de exprofem ( < exprofem f de intento, de pop6ito), 
en x5uyffto a filosofh ( < en Dunto de filasofla + en cvanto a fibofla), - -  
& u p  seu fulano ( < m 2  haya fubno + maidit0 sea lulano), no 
’Jbstunte de estar ausente ( < no obstante estar a w n t e  f a pesar de 
estar ausente), por m n t o  que B lo man& ( 4 por  cuanto 61 lo manda + pmque 61 lo rnanda), creu a ver s i  aiene ( < vea i view f wya a ver 

ene) ... (GAGINI, pp. 27-28). A btos agregamos por cuenta nues- 
@gar al contad0 ( < pagar de contado 4- pagar a1 momento), el 
conocid del proceso ( < el juez conmi6 el poceso + el juea tuvo 

conocimiento del proceso), y Im nurnerosos casos en que aparece la 
preposicih de entre un verb0 transitivo ye1 qrpe conjuncih subordi- 
nante: crea de uue d r c t  ( < creo que vendr4 + tmgo la cre.mcia.de 

http://cre.mcia.de
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pueden expliwse como en el OPBD anterior, son conetrucoiones ana- 
16gicas. 

UiO. El urn pleonhtico de una prepmsici6n (etimol6ghamente 
hablando) se advierte tambibn en el empleo de algunas klcUCiQnW ex- 
tranjeras, como cuando se dice: a gross0 modo, & m&)o p r m  ( < 
motu proprio), etc., tal como suele ocurrir en Espaaa en casas si- 
rnilares (Cp. ORT~ZAR, s. v. ‘ab aeterno’). 

Otros chilenismos sintkticos son el resultado de una ten- 
dencia analftica evidente en nuestros h8bitos de expresibn, tal coni0 
lo ha observado tambih Arona entre 10s peruanos: ~Diflcilmemte 
leeremos y menos oiremos ‘amarillear’, ‘negrear’, ‘verdear’, ‘purpu- 
rear’, ‘azulear’, y mucho menos ‘vermejear’, ni a h  en 10s escritos li- 
terarios ... Segln 10s casos iremos diciendo ponerse cunariCL0, negro, 
verde, Colorado, etc., siempre con esta tendencia analftica sobre el 
castellano de Espaiia, que recuerda el de las lenguas romances sobre la 
latina y griegan (ARONA, p. XX). Agregamos el us0 morfemltico tan 
frecuente entre nosotros de pegar (pegar un salt0 = saltar; m a r  una 
mirada = mirar) y plantar (plantar una (0 la) carrera = correr; 
plantar un grit0 = gritar) construidos con-sustantivos (Cp. DICC. 
Ac.: &r 16.9 acep., h e r  14.. y 15.’ acep., pegar 7.‘ acep., planta7 
7: acep., y, para el empleo de ir  en Argentina y Bogotl, ENTWIS- 
TLE, p. 262). Naturalmente, se trata del empleo predominante (prefe- 
rencial) del predicado analftico*, y no de la absoluta exclusi6n del 
predicado sintbtico*; ambos ocurren en la lengua, y su existencia hace 
que haya entre ellos, necesariamente, diferencias estiusticas (V. OROZ, 
E h . )  e incluso de matices semlnticos (en el aspect0 verbal sobre 
todo). 

162. Por filtimo, es frecuentfsimo el u80 de la preposicih a 
en 10s cams expresamente exclufdos por la Academia en GUM. Ac., 
%?,La a) y Nota 3:: *La escuela de la guerra es la que forma a los 
g r a h  cuphnesa, aEl Congreso ha elegido a &t?o sccretarhs.. 

163. Para lo que ocurre en Argentina (a r g e n t i  n i s m  0 s 
s i n t l c t i c o s ), es singularmente intereaante la larga lista de gfra- 
ses, modismos y cllusulasy junto con rebanes, que incluye Segovia 
en su 8Diccionario de Argentinismma, lkta que, a de mupar 
72 &inas a dos columnae (627-699), no constitwe sino una parte 
de las 40.000 o mb expresiones que asegura tener regktrdas el autor. 
La gran myorla de las que d l  apareoen ee UWI iguqmente en Chile. 

161. 
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Es vmdd que muchas de ellae no son tmb que simples varianteg de 
I d o n e s ,  etc., qpaiiolas; per0 baeta que esta variante (de C ~ Q U ~ W  

f d d e w e  eea).hqwxaurido ep Am&rica, paraquesea rtn aniericanii- 
mm Par est0 cremxm que Zorcbbel Rodrfguez, con bum criteria, 
c&&ler6 easu dicciionario apresamente como ehilenhos sintkcticos, 

otras, 11- ltacuciones: a lo @&ka, a lap &ims (Cp. CUEECVO, 
p. la, ~ ~ t a ) ,  a T&V& & c h ,  pues, aunque laserrpresiones espaiiolas. 
son mwy semejantres (‘en pretina’, ‘a 10s fdtlmos’ o ‘en las dltimas’, 
‘mmpiendo cbchas’), no son id6nticas ( v b  ROD~GUEZ). 

Muchos ejemplos mAa podrfan sefialarse para mostrar la 
exkencia de americaaismos de la clase que nos acupa en 10s demk 
pa4w de habla espaiiola, per0 con ello nada agregarfamos a la teorfa, 
y repetkfamos, en cambio, todo lo expuesto por C u m  en el cap. 
VI11 de sus dquntacion es.... (V. Cwavo,  pp. 265-386) y por chdles 

E. K a y  en una de sus obras m k  importantes (V. KANY). 

W. 



CAPITULO XVII 

PUNTO DE VISTA FON$TICO 

165. De todos 10s chilenismos (psuanismos ...), 10s m C  repu- 
diados, y por lo mismo, los menos reconocidos como tales por 10s pu- 
ristas, han sido 10s que nosotros denominamos f o n 6 t i c o s y so10 
todos aqucllos que wnstduyeta m u  variante guranzente acdstica -0rigina- 
da en Chile (Per&..)- de wces espaiolas o de otro origm. 

Las opinion-, muy controvertidas, en torno a estos aine- 
ricanismos, las podemos resumir diciendo que 10s puristas de todos 10s 
tiempos han tenido las expresiones rnhs duras para calificarlos (10s 
han llamado deformaciones, vicias, carcoma, peste, parasit os... del 
lenguaje), y que d o  muy modernamente -y est0 entre 10s lingliistas 
que no olvidan que la Lingiifstica es una ciencia fundamentalmente 
descriptiva- se 10s ha considerado americanismos tan legftimos coma 
10s que mC. La actitud de 10s puristas se explica -per0 no se justifica- 
si se & d m  que la mayorfa de 10s fen6menos foneticos que 108 ca- 
racteriean, ocurren en el habla vulgar y familiar. 

166-a. Pol el origen de 8u base, podemos clmificar1c-a en: a) de 
b a s e  e s p a i i o l a  y b] de b a s e  n o  e s p a i i o l a .  

166. 
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A. De bee espaiiola 

167. Chilenismw fon6ticoa.- Echeverrla y Reyes reconoce 
expresamente su existencia al tomarlos en cuenta en su obra lexico- 
grGa m h  importante (v6ase ECHEVEF~A). En efecto, dedica todo el 
Capftulo I de ella, que titula gCambios fonbticos., a1 anaisis de 
chilenismos*, aunque hace referencia s610 a 10s de procedencia espaiio- 
la, es decir, a las palabras espaiiolas modificadas fonbticamente en 
Chile. En el N.O 1 trata de las voces que han experimentado .los cam- 
bios fonbticos m& generales, aquellos que son caracterlsticos del cas- 
tellano que se habla en Chiles (ECEEVERR~, p. 41). En el N: 2 pre- 
senta, con explicaciones, *una serie de palabras que sufren cambios 
menos generales, m& aislados, y que son debidos o a asimilaciones o 
disimilaciones o a la fuerza de la analogla, o a etimologlas populares 
o falsaw, etc. (ibid.), y Caquellas dicciones en que se ha modificado 
notablemente [en su estrwtura fonbtica, se entiende] el vocablo cas- 
tellano, hay que buscarlas en el Vocabularios que aparece a1 final de 
su obra (ibid., p. 42). Ha hecho una distribucidn de 10s chilenismos 
fonbticos de acuerdo con su grad0 de modificaci6n con respecto a1 
original espaiiol (sin olvidar en cada caw su difusi6n social). De este 
modo, tratandolos en conjunto por sus peculiaridades fonbticas, Eche- 
verria y Reyes ha salvado a1 mismo tiempo la gran objech, a1 parecer 
tan cmtundente, de J. T. Medina: el ser su n6mero tan grande que 
incluirlos a todos en el diccionario seria acuento de nunca acabars. 

168. Es 6til conocer, a prop6sito, las propias palabras de Medina, 
pues lo delatan como em& papista que el Papa. en materia lexicogrftfi- 
ca (en el gLibro mayor de la lengua. abundan las variantes fonCticas),y. 
adem&, como un purista recakitrante, vale decir: como no cientffico, 
porque en todo momento est& m h  atento a vdorar que a de ja  cons- 
tancia de 10s hechos, actitud usualen 10s que aconsejan a 10s I&- 
c6grafos de la Academia Espaiiola de la Lengua: *Resultaria el cuen- 
to de nunca acabar -nos dice- si pretendikamos hacer caudal de 
10s barbarismos en que incurre el bajo pueblo (!) LSda posible, por 
ej., que en ese orden recordhamos a horn por ‘hombre’, pw por ‘pues’, 
icor por ‘seiior’, que a cada rato ofmos por las calles? LY qub otra 
cosa implica ver consignadas en ese diccionario (el de la Acad., XV 
edic.) abricias, hogar (por ‘ahogar’), irorcar, hufanh, manobrar? No, 
tal cosa no debe ser, y de ahl que en las notas con que pretendenlos 

V h e  tb. RABANALES, pp. 151-154, PP. 85-258. 
y para un estudio m8a complero: 
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iiwtrar algunas de las voces de esa indole catalogadas, aboguemm p 
quesesuprimans (MEDINA, Chil., p. xv; otro tanto puede leerse en Yu- 
&VAL, pp. 20-21,). Y ya que hemosmcado el punin, convieneque 
agreguernas que Medina t u r n  &to en su empreea con s610 lo d i d o  en 
lo que hemos citado, pues log vocables aquf anatematieados no apa- 
r een  en ia Utima edici6n del repertori0 oficial. Per0 entibdase bicn 
que est0 no quiere deck que se han eliminado de ella todas las varian- 
tes hn&cas, no: su elocuencia no fu6 capaz de tanto, y ad, todavh 
es facil encontrar muchfsimas entre sus pwnas, como &sida-"dbside; 
adarlrar-~aditstrar; alderrcrlbr-ealrcdedw; dmdndiga-oalbbndagaiga ; &et$- 
%?Re&; wnoblw-"carmr*; %z?2cldnCora; ~ 0 - Q b a q n ~ r n ;  &- 
*rd*Caltaffar; Cdrrctaw-lcOncEar; conflsioruvio-.; yakia- 
&&fa; e & g e n d u r i o - ~ w :  tn6duF~-%eduIu; permc-epercaae; p W -  

; ra?uacuajQ-%muuajo ; sobreesdr@uJo-esdKer- 
yerba-%erba...Las palabras con Las reco- 
we del diccionario acadCdco; est0 se infiere 

las otm f m a s  (~Absida.  f. Arq. Abide. 
en 10s de& sa9os). El 1180 chilmo, salvo tres casos 

o + d c  con la recoanendacihn de la A&. 

De rnanera muy especial conviene anotar estosejs. de tetra- 
fonos que trae tambitn b 17a. ediii&: ncbsniplc-subnrddo-ssscrifio- 
"susaito, b a n s u i p t o - D t r a n s u s ~ ~ ~ ~ - # r ~ ~ o  (sin que ninguna de 
estas fornws traiga la indicacih de eanticuada,), en que se refleja la 
magnanimidad de la ilustre corporacih para induir las variantes fo- 
n6ticas que a'taiien a su propia lengua, con ddo manifiesto de w 
misib de "fijar". 

170. Rrmdureiiismoe fon6tloOs.- RefiriQdose a la o h  de 
Membreiio (Vease MEMBXERO), Len2 Qbserva q w  en ella &npSas 
forma d e t a l e s  y acentuaciones falsas st han excluklo como a de- 
bidos; per0 opina seguidamente que .=fa deseable darlas aparte al 
menos en una forma parecida a la del Iibro de Echeverria* (LENZ. 
p. 86). S@n se w, este autor no es contrario a 10s hondurefiismos fo- 
nbticos, &no a su sistedtica inclusi6n ea e! diccionario del espaiiol de 

I69. 
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corrompidas, am, sin0 por el mntrario: &mhdolm como dna 
conwuencia natural de la idiosincraaia IingWstica del pueblo costa- 
nimse, que, por lo d a b s ,  nodifiere grandemente de la de 10s d e b  
pueblos de Aw6rica y has- de la misma Eapaiia. Asf se lee, v. gr., en 
Abrdn: d‘mmunciaci6n vulgar, ajustada a nuestra fonCtica, del nom- 
bre hebreo Abraham., yen A&: *Para muchos de nuestros contem- 
porhem no hay frutas ‘&Idas’, sino dccidur; en iugar de ‘adiciones’ y 
‘confesiones’, hacen adu&ncr y wnfecsiones; para ellos la ‘eradici6n’ 
e8 mdicc*, las ‘procesiones’ son ibrosecsiones, y el acto de ‘contri- 
ci6n’ lo es de contriccdn, imaginando sin duda que el toque del buen 
hablar est6 en pronunciar con afectaci6n los vocablos y que hacerlo 
l i i  y llanamente es vulgaridad notoria [ultracorrecci6n; Cp. ECHE- 
VEBR~A, p. 47 I. Mas Lqub mucho que por acP se incurra en tales des- 
pop6sitos, cuando en Madrid mismo un Secretario del Congreso ley6 
una vez district0 por ‘distrito’?,. AI tratar de la voz an&r explica: 
.El lenguaje popular rechaza las vocales dobles: ‘Saavedra’, ’zoologfa’, 
‘leer’, ‘creer‘, ‘acreedor’, etc., son para el vulgo saoedra, zoZo&, Zer, 
crw, ur&, etc., pronunciaci6n que con el tiempa sera tambiCn la de 
la gente culta, como lo son ya las formas ‘ver’ y ‘ser’, procedentes de 
las antiguas ‘veer’ (veder, videre), ‘seer’ (sed-e)~, y termina profhtiti- 
m e n t e :  .El Castellano acabarP sin duda por suprimir todas las m a -  
les repetidas, como suprimi6 todas las consonantes dobles del l a t h .  
En ulimZ, en vez de asustarse, anota: eDisimulaci6n vulgar de ‘ani- 
mal’, a semejanza de los castellanos ‘alimaiia’ y ‘aha’ (de ‘anima’), . 
Est& claro que a Gagini le interesa m L  describir y explicar !os fenb- 
menos que ocurren en el espaiiol de Costa Rica que despreciarlos o 
vituperarlos porque catentan contra la p u r e  del hermoso idioma 
espaiiob. He aqui un digno ejemplo de comportamiento eientffico. 

174. Guatemaltequismos fonktiw8.- Son frecuentes e! 
Guatemala vocablos de esta especie, corn0 Zidn (leh),  &z (mafa) 
Chile [me], alwl (alcohol), pior (peor), pidn (pe6n), bizto (hato) 
Icr (leer), etc.; pen, Batres Jduregui (BATFSS, p. 105) s6lo 10s ha to- 
mado en consideraci6n como vicios del lenguaje. 

175. Cubanbruoa fon&tkoa.- Otro tanto hace Pichardo en 
Cuba, q u i a  10s agrupa con el titulo de .Voces corrompidass en UP 
suplemento colocado al final de cada letra de sa diccionario ( v b  
PIcmxDo). 

Citar m&s ejempios para mostrat que e&te esta clase d 
ameriesllisruos en cada uno de 10s pafses de Hispanoam&ica no tiene 
mayor objeto; es un hecho incontrovertible del que convence cuek 

176. 
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&W e bea-obrae hkk@@&= pdib~csbtee t;aafo 6 

&E i t&i~t sa  a prestatrdo atmci6n al hguaie de & 
p e b h  e h e m c a a  que de dlos nw I@. 

X 

* *  

177. En dgfensa de 10s a?m?&aniamoe fm6ticos.- Herre- 
ro Mayor ha cmprendido bien lo torpe que ea condenar de plana e- 
to8 americanismos pues, como 6I lo expresa, *el d i a l e c t a 1 i s m o 
f o n 4 t i c o , cuando no supone una diferenciacih capaz de sobre- 
pa~a r  el tono medio general del idioma. no es tan desdeiiable, en 
ru6n de suponer una variante c u p  matices c a r a c t e r i z a n 1 a 
v i v e n c i a s  f o n e t i c a s  o e s t i l f s t i c a s  d e  a l g u n a  
r e g i 6 n . Y, sobre todo, aunqwe no queramos, habremos de respetar 
las influenuas del rnedio flsico que, en cierto modo, constituyen la 
direccih, el tono, la modulacibn y la cadencia oratoria de cada reg&, 
(HEP~ERO, p. 116). Cierto es que, al opinar coo resewas (-xando no 
supone una diferenciaci6n c a p  de sobrepasar el tono medio general 
del idiomas), no hace otra cosa que evidenciar su timidez ante el ojo 
de la conciencia purista, por haberse atrevido a aceptar e1 citado cdia- 
lectalism foneticor siquiem con cmdici6n. De todos modos es 
eel tono medio general del idiomas que no hay que sobrepasat? 

Arona resulta ser mucho m h  valiente en este sentido, al 
afirmar rotundamente que la formacibn de 10s americanismos (hemop 
visto que 61 considera los fonetitos como tales) es un Ctrabajo sordo 
y tenaz, como el de 10s solevantamientos geol6gicos, y que a1 cab0 se 
sobrepone. (AIZONA, p. xx). 

Por otra parte, es fAci1 p r o k  que este fen6meno no sdlo 
ocurre entre los hispanoamericanos, sino t a m b h  entre Ios penhu- 
lares, con citar sirnplemente estas palabras de Unamuno, que no se 
atreverb a suscribir muchos espaiides: *El de& Zlegao, anha, etc., 
e s h o y l o c o r r i e n t e  y u s u a l  en Espaiia;alquehabiadaen 
conversaci6n f a m i 1 i a r dice ‘Ilegado’ y ‘andadd %e le tilda de p r o  
suntu~o  y redicho, y en algunos sitios se le supone indiano ram&-- 
no]. Eso nos parece un refindento de gente lefda que quiere dith- 
firm. h personas d s  cultas, 10s escritores m6s atildados Y correctos, 
10s que m b  8e prdan de escribir bien el castellmo, dicen siempre en 
conversaci6n familiar [la mAs espon&-b @%@* fktuh% Y adem& 

. 178. 

179. 
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pa y na por ‘para‘ y ‘am&’. A algunos de elloa hasta les sorpr& 
el que oe lesdigaque hablan asl; M) b han notado. De ckn espa 
culm que dicen qhr que es em?> o cComo no quedaa nua r n h  
noventa y nueve lo neg& si se It% pregunta. Per0 6igasek h 
y vera. Y hasta tal punto es est0 &to, que la idea general 
respeeu, a 10s ame~hnm es la de que son muy redichos y rebu 
que pow an exquisito culdado en que no se les escapen lm 
poplare9 Lo de decu ‘Ikgaido’, v. gr., nos p a r e  atgo ped 
aunqw no lo sea. Y no lo a, seguramente, en quienes han aprendido 
a hablar asis (GAGINI, p. 16). 

r(00. Ea in6til oegarb: SLos sonidas de una h g u a  varfan. .. de 
regi6n QI rrgi6n, de aldea en aldea, de aiio en aiio; a b  mb, de in& 
viduo a individuo, de period0 a perkdo, de momento a momento* 
(VosSzEn, P&., p. 151). 

B. De base espafiola 
1a1. CzdIenlSnvae fmU5tkm.- El descon&iento por d FplaE. 

blo de t& o m  h g u a  que no sea la & ha k h o  que las p&ku 

a i  siempre en forma rnuy difeemte de cume cwrespmkfa krxb 
si qu*amos atenemw a lo que ocurte en 109 idmmas de que proe@- 
den*; ad, WE r las pronuncia corn8 ee las we esctitas (mid> &j$j~-  
ysr), ora se altera Ea artkxktdn exacta par snrcesivas audicioaes i m  
rrectas (se pronuncia y escribe:juWs < ingl. ‘high-born’, 
in@. ‘man of war‘, w l a  < ingl . ‘mail’): pos est0 es que Iw chWm 

te en el lenguaje de la rnoda y de la 
casos, nada puede decirse determid 

DE BASE ImfGENA.--&mio .@s 16gic0, la gran mayorfa es d 

pertinentes ee hayan rdizado entre nosotros); Im de base a i m a r 





de la ubieueg$leeis. Un cam concreto ea el del Ped, s e p h  se ad- 
vierte p m  d testirnenio directs de Benvenutto Mwrriets. 

188. He aquf sus ejempl,, tal wmo 61 10s escribe: 
a) DE BASE INGLESA.-&~~~U ( c brake), hua&m4n ( < watch- 

man), fude ( < fightex), mctchincr (<  machine), monk ( <  money), 
chinch* ( < ginger beer), hui& ( < winch), chuso ( < shoe), s6n- 
$uchi ( < sandwich) ... 

b) DE BASE FEANCESA.-GUWU$~~ ( < croupier), br&e ( < 
brevet) ... 

c) DE BASE ITALIANA.-PU~~U ( < polenta), bachiclre ( < Ba- 
cciccia), &hln ( < piccino), menestrdn ( < minestrone), chuu ( < 
ciao)... (BENVENUW, p. 98). 

DE BASE QUECHUA.-Del diccionario de Arona (V. ARONA). 
citamos: achokry ( <  achallay), chihuunw ( <  chihuaco), chonfu 
( < chunta), chuncho ( < suncho), guarango ( < huarancu), gar0 
( < uiro), fumfiu ( <  Ilampa), mo& ( <  mulli). 

184. Argentinism?s fon6ticos.- Tambih el cas0 de Argen- 
tina ea una buena prueb, como lo demuestran 10s siguientes ejem- 
plos que hemos tomado del diccionario de Arrazola (vbse ARWOIA). 

a) DE BASE INGLESA.-beba ( <  baby), bife ( <  beef-steak), 
chinch&wu ( < ginger beer), dwtrqyer ( < destroyer), &cur ( < dog- 
cart), ferribot ( <  ferry-boat), f6ba2, f 6 g d  ( <  foot-ball), guittck 
( < winch). 

b) DE BASE FBANCESA-D~~PUZ~~ ( < drainage), enduir ( < en- 
duire) y otros difundidos por casi toda la A m C i  hispana. 

c) DE BASE ITALIANA.-~~UU ( < ciao), d&oh ( < diabolo), 
estatu~ta ( < statuetta), estrilo ( < strillo), minestrdn ( < minestrone), 
pus& ( <  passaggiata), pulenta ( <  polenta) ... 

d) DE BASE QWCHUA.-A~UC~& ( <  apachhehtha), ufutuncu 
( < akatanqa), cur& ( < kharacha), cur@ ( < karppa), coca ( < 
kuka), corofa ( < kjorota) ... Estos y muchfsimos m& pueden encon- 
trarse en el exmlente estudio de Lizondo Borda sobre las .Voces tucw 
manas derivadas del quicliua. (V. LIZONDO). 

d) 



CAPITUU) XVIII 

PUNTQ DE VISTA ORTOGI&ICO 

186. Es un hecho que un bum n h e m  de voces espaiioIas y de 
otras que no lo son, tienen entre nosotras, junto a la representach 
@&a que Ies corresponde en sus respectivas Ienguas, otra u otras 
diferentes; estas 6ltimas constituyen nuestros c h i I e n i s m o s o r - 
t o g r h f i c o s .  

186. Por lo que sabemas, el dnico que estima como americanis- 
mo6 dcahas variants grilficas eo Francisco J. Santamarfa, ak opinar 
que .una voz que naci6 qui& sabe d6nde, que Io mismo se usa aquf 
que en Espaiia, per0 que en America time acepciones distintas que 
all&, o d i s  t i  n t a g r a f I a ,  o distinta fonhtica, es tambib un 
americanismo, no importa que eIh sea castizamente espaiioIa* (SIN- 
TAUI&, p. X). 

181. De un modo sisternhtico, pueden distinguirse entonces dos 
tipos: a) 10s d e  b a s e  e s p a i i o l a  y b) 10s d e  b a s e  S O  

e s p a i i o l a .  



A.-Chilenismos ortograficos de base erpafiola 

188. Se trata, evidentemente, de aquellas expresiones en que 
ojo censor del purista descubre una qfalta ortogrGcaa. 

189. La mayorfa de 10s casos que pertenecen a la o r t o g r a f i a 
1 i t e r a I , se explican, sin duda, por nuestros hfrbitos foneticos e 
influencias anal6gicas; asf, el b e f s m o es causante de graffas tan 
comunes como afmmar, bocabularw (cp. ‘boca’), g r a d  (cp. ‘grave’), 
tub ,  v. (cp. ‘tubo’, m.); el s e s e o , de otras como uuact&Ca, con- 
siato, Mensa, HorfenCia, W n ,  Obsccado, absecidn, ocaci&n, traves; d 
y e i s m 0, de formas como arrdo (cp. ‘arrullo’), ralkzr (d alba). La 
existencia de otros soaidos poligrhficos induce tambih a confusiones; 
tal es d cas0 de [XI, representable por g y pm j, que ha hecho posible 
que induso personas cultas escriban egeno, UJlasPgcro, h g m g e ,  ma- 
gestuoso, y el de [Ira ], representable de cinco maneras diferentes, q w  
permite la difusih de formas corn  mento, reflcccida, ere&; h... 
Por Wtimo, la circunstancia de no tener la h ningtm valor fonbtico ex- 
plica su inclusi6n en voces que noarnativamente no la tienen, de d o d e  
resultan : ezhuberante, czharbitante y su exclusih de t6rminos que deben 
Ilevarla, por lo que se escribe: deswrapado, ahjudo, auyetatur ... 

190. En lo que a la o r t o g r a f f a  a c e n t u a l  se refiere, 
nuestra experiencia nos permite asegurar que incluso nuestnw alum- 
nos universitarios tienden en su mayoria a omitir el sign0 de acentua. 
&n, mhirne cuando el elemento acentuado se combina con un en- 
clftico (dae, adentrbse), o con el sufijo anente (cort6smente). Pero, 
en contraposici6n, acent6an grGcamente, casi de un modo inevitable, 
los monosllabos verbales d4, d4, d, d (posiblemente por analog’a con 
‘dC‘, ‘s6’ ...), y 10s no verbales W n ,  f6, pi t ,  p d s ,  S, y, de entre 10s pdi- 
sUabos, dso, bsto, exhen, drden, sintdxis... 

Es habitual, asimismo, juntar en una sola unidad grfrfiea 
10s dernentos constitutivos de algunos sintagmas que la Academia 
esuibe separadarnente; asi se lee: amen&, aveces, sino, sobretodo, tal- 

Los casos, aparentemente contradictorios, en que se usa 
v por b (en un pats beista), o I o c por 8 (en un pais con seseo), o ll 
por y (en un pais con y h o ) ,  o xc por x (forma m h  simple), o h no 
requerida, o acentuach grhfica no prescrita, o en que se ligan pda- 
bras independientes (sintihdose su independencia), obedecen, en 
nuestra opini6n, al conocido fenbmeno de la u I t r a c o r r e c c i 6 n 
o superurbanismo. 

191 

w .. 
192. 
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I 1518. costa de r-tknw, in&rirem6s en que @fa 
+W4m no gmn obra de g a t e  hculta, sin0 que en cierto m d ,  per- 
tenecen a nueatro wo general y actual, puea estb d i i c d m  am 
m&mrea* caai irih&Ies por todo co~rectar de pruebas. 

S&. A comiemm d e  +lo, Echeverrla y Reyes, al estudiar 1- 
.cambios ~ t ~ g ~ i l f i ~ ~ ~ .  chilenos, de voces espafiolas, eseribfa 10 que 
sigue: STrataremos aqul de aquellos cambios que no afectm a la 
pmnanciaeih y que &lo ocurren en la escritura. Sucede est0 con !a 
mnfusih qtre b y V, entre a, c y s que, respectivarnente, se p r ~ ~ u n -  
cian con el rnismo sondo. Por igual razbn tratarernos ahora k adicibn 
y la B~pr&%n de la h, que siempre es muda; el empleo pmniscuo de las 
ietrae k, q y c(a); la supreG6n de la I en el grupo e, ptres de hecho 
ndk  b pronuncia; y algunos otros caaos de menor importancia. 
(~EE!vEaafA, p. 55). sus ejemplos son una prueba evidente de que en 
cincuenta aiios de instmi611 escolar nuestros habitos wtogrtificm no 
han variado smtancialmente. Buena parte de est0 se debe, quiz&, a 
la r e f o r m a  o r t o g r a f i c a  deBeIbo. 

1%. casos de pligrafik hispama.- Es importante SefiahF 
tambibn que la pluralidad de graffas de una mkma YOZ no s610  me 
en toda Am&sica, sin0 iZEc1w.o en Espaiis--y COB me de hs Ilamadas 
castizas-, pues no otra cosa que variantes puranrente ~ & a s  s a  las 
de aquellas palabras que tanto se exriben con h COW sin din; COR C,  

con k o,mn q; con c o c~ z; con Q o con j, se@ cmsta en Em iibros 
oficiales de su Academia de la Lengua. Asf podemas elegk eatre 
eacera y Ilradcra, %Jeld y a W t ,  .JCk4VOh (Gram.) y ~3&uvd (Dicc.); 
h e s  y Qquermcs, kwsko y %p&sco, kwdo y @CUT&; "cebra y s&a, 

y M, e& y h c ;  ingw& e ~+emn&.z ... para no citar sin0 
algunos poqukimos c a w .  Lss forms con son las prefwidas poa la 
citada Instituti6n. 

La p o I i g r a f i a (div.wsas representacioncs g r b  de 
una misma expresi6n), pues, no es un fenheno excbivo de Hispano- 
A&rica y, en consecuencia, la m e t a g r a f a (sus~tue ib  de ""a 
representacibn gr&fica por otra) tampoco lo es. 

1%. 

&CMlefiismm o r t e a  de base no e8pafiOla 
.,- 

MiT. Como el i n g l C s  y el f r a n c 6 s  son la9 idiomasque 
mas h a  influfdo en el eapahl de Chile, dlo citarernos ejemplos cuyas 
b m  carrespondan a ellos. 

BE BASE INGT.ESA.-& corriente encontrar eserib: b&6oE a)  



( < baseball), b&Que&ol (<  basketball), f a d  ( < foul), ZUer (< lea- 
der), dctd ( < cocktail; cp. DICC, M.), werol ( < overall), mitin ( < 
meethg)), ref& ( <  referee). 

b) DE BASE FBANCESA.-son frecUenteS: h d e r d  ( < bordereau), 
GMMMng ( <  consomm6; cp. DIcc. M.), control (<  cantr6le; cp. 
D~cc. M.), musacre ( < masswe), mas6 ( < m a d ) ,  necser ( < n6- 
cessaire; cp. DICC. M.) .. 

198. Estamos en condicibn de afumar que la tendencia general 
en Chile, con respecto a la ortograffa de las voces extranjeras, es hoy 
a ir usando progresivamente mucho m L  las formas espaiiolizadas que 
las que tienen en la lengua de origen. Por lo menos, est0 es lo que ha 
comprobado para el inglh, de un modo tan admirable, la autora de 
*Los anglicismos en el lenguaje deportivo chilenoi (V. CONTRRUS), 
mediante la aplicacibn del mktodo estadfstico. De ella son estos datos 
comparativos tan elocuentes: 

bhquetbol 267 casos basketball 44 cams 
fttbol 531 football 22 
drible 54 B dribble 1 
e@ 1M D ski 8 .  
go1 222 2 goal 4 4 .  

199. Est0 asegura, para nuestro espaiiol, un contingente cada 
vez mayor de chilenismos OrtogrAficos de base extranjera. 

200. Argentiaismos ortogriificos -Similar es el cas0 de Ar- 
gentina, para citar s610 un pafs m&. A juzgar por lo que dice Arrazola 
en su diccionario (V. ABBAZOLA), es usual que allf se escriba p d m n  
(c ingl. ‘Pullman’), yot (<  ingl. ‘yacht’), mnsd ( < fr. ‘nansouk’: 
cp. DICC. M.), band6 ( < fr. ‘bandeau’), etc. 
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PUXTO DE VISTA SF&fASIO&CO 

B1. Tor0 y Giibert empiem asf d CapftdD que titula ~Acepcio- 
nes Nuevaw (TORO Y GISBERT, Ame~.,  pp. 92-113): *Much= palabras 
tienen hoyen Amhica s i g n i f i c a d o  d i f e r e n t e  ddquedis- 
frutan en &@a [las woces adulteradas en el senti do^, de ARONA. 
P. 521 I, de suerte que a1 pasar de uno a otro continente, y en M e a  
misma de un pafs a otro, se expone uno a confusiones verdaderamente 
extraordinariass, y agrega a modo de prueba: *Para el colombimo la 
bandeja corresponde a la ‘fuente’ de 10s espafioles (CUERVO), y lo 
mismo le sucede a1 chileno (ECHEVERR~A) ; para el rnejicano, equivale 
a la ‘gangana’, ‘aljofaina’ o ‘kbrifb’, en cambio la ‘bandeja’ de 10s 
espaiioles pasa a ser c h o l  para los cohbianos (CUERVO), guatemal- 
tecos (BATRES), cubanos (PICHARDO), ecuatmianas (TOBAR), ete., y 
chr& para los mejicanoa, mientras que chrolos para 10s hondureiios 
son 10s ojos grandes y feos ( M E M B ~ o ) .  El ‘cepillo’ de las iglesias es- 
paam se mnvierte en aJcuscCo en Guatemala (BATE@, Honduras 
(Mmm~~@o) ,  Chile (ECEEVERR~A), etc. Trimb4 se usa en Colombia 
(Cvnpra), en el sentida de ‘valla’, diarnetdmente opuesto a1 que 
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tieneen &@a, ylo mismo paea en el Ecuador con mja (Cusxvo) ... 2 

AsI sigue dando o m  ejemplos sudtos, para pasar luega a citar una 
-ie de palabrae, ordenadas alfabCticamente, en las que se ve tambidn 
que la significacih que lea atribuye en Am6rica d i k e  de la w- 
iiola. Otro tanto hace en seguida con algunas voces de or& amerka- 
can0 que suelen diferir semasid&kmente en las diversas naciones 
del continente. Termina el capftulo con algunas consideraciones sobre 
ciertos tQminos que han adquirido en AmQica significados n u e w  p 
eufernimo. 

Lo ya expuesto p el autor de CAmericanismoss permitirb 
comprder fkilmente quC vocablos consideramos chilenismos deade 
el punto de vista que nos ocupa, y que denorninamos s e m a s i o I 6 - 
g i c o s . De todos modos, dir- expresamente que pertenmn a 
eta clase todas aqsullas cxpresiones que ban a d p i d o  en Chile una sig- 
R$@WX& difermtc a la de su lugar de origen, sumindost a Lstcs (caso de 
polisemia) o nrslituytndlu (caso de metasemia). No son, pues, chilenas 
por su estructura Formal, sino por su sipnikado. 

203. La pblisemia y la metasemia, como m e c u m c i a  na- 
tural d d  destino que las palabras espaiiolas tienen en America, 
son fen6menos bastante mnocidos mmo para insistir demasiado 
en ellos, y esthn en la experiencia lingiilstica dmria de todos los 
espaiioles que pisan tierra americana y de todos 10s americanos que 
llegan a la Penfnsula. El autor del .Vocabulario criollo-espaiid sud- 
atnericano- asegwra muy positivamente que su ebra tiene por objeto 
ser fitit 'no tanto para entender palabras y modimos extra- de que 
esth ateslados 10s lhms, peri6dicos y sobre todo el lenguaje corntin 
[de 10s amerkos ] ,  como para no incurrir en lamentables equfvocos 
por la diferente acepci6n que all& y aqul [en Espaiia y en AmCrica] 
tienen algunas palabrass (BAYO, p. 6). Por lo d d ,  no poseyendo 
las palabras por sf mismas significacibn dguna, nada de extra50 tiene 
que en un lugar se les atribuya una, y en o m ,  otra. Y hasta, a veces, 
no hay necesidad de abandonar un m h o  lugar para encontrar casos 
d e  polisemia: el lenguaje diario [de todas partes]. no hay palabra 
que no tenga varios sentidos y que no se preste a confwi6n~ (BALLY, 
p. 38). AM d el diccimario acadCmico para probarlo: en 61 casi no 
hay palabra con menos de dos significaciones, a pesar de que no 
siempre indica todas las que el!= tienen en la psAdca. 

Negar eatan~ces la existencia.de 10s amerieanismos m- 
siol6gicos impliarla shflemente, por una parte: desconoeervn 'hedho 
ebietivmnente c o m d a b l e ,  y, Dor otra: poseer un criterio lamentable- 

202. 
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resumir lo dicho dedarando expresamente que no abogamos por que 
10s hom6grafos se escriban en 10s diccionarios separadamente, sino 
por que 9610 se estimen mmo voces diferentes, por atribufrselea dis- 
tintos significados, 0, lo que es lo mismo, por diferir desde el punto de 
vista semasiol6gico. Y con est0 basta, porque aceptar est& opini6n 
iniplica aceptar, asimismo, la existencia de 10s americanismos sema- 
siol6gicos <sensu strictor y *sensu lato,. 

209a. En cuanto a los nuestros se refiere, consignaremos los dos 
tipos siguientes, por la procedencia de su base: a) de b a s e e s p a - 
f i o l a ,  b) de b a s e  n o  e s p a f i o l a .  

A .-CMleniemoe ciemaeiol6gicos de base eepaflola 

210. Los nombree de flora y fauna.-En el N.o 18 de su 
CDiccionario etimol6gico .... observa k n z  que *lo que realmente 
trastorn6 el vocabulario de 10s conquistadores fu6 la naturaleza des- 
conocida del Kuevo Mundos. En efecto, .no habla m&s que cuatro po- 
sibilidades de denominar ... plantas y... animales que nunca se habfan 
visto. Todas las cuales entran en prhctica.. La primera de ellas es la 
siguiente: SSe adopta algdn nombre castellano que se refiere a un ob- 
jet0 semejante, sea que realmente se identifiquen 10s objetos ameri- 
ranos con 10s europeos o que se presrinda de la diferencia a causa de 
alguna notable semejanzaz. Cuando ocurre est0 filtimo -que es lo 
m& frecuente. p e s  10s conquistadores no eran hombres de ciencia- 
el nombre en cuesti6n es un americanismo semasiol6gico. El mismo 
Lenz (v6ase LEXZ, p. 1 7 )  presenta para Chile este pequefio cuadro 
comparativo : 

EJEMPLOS CHILENOS SIGNIFICADO EUBOPEO SIGNIFICADO CHILENO 
La mrra Canis wlpes Canis Azarae 
El venado h u s  ca#reolus Cenncs hum& 
La trucha S a l m  Pari0 Perm truck 
El roble Quwm Robur Fagus obbligrra 
El avellano Coryluc Avellana Guevina Avelhm 

211. Es daro que un detenido estudio de este asunto -por lo 
demh muy interesante, pues %si se conocerla bien que impresi6n 
han tenido los conquistadores al mirar esta naturaleza nueva, '(W.)- 
permitiria multiplicar fkilmente 10s ejemplos. 

2U. Anirloga obsenmci6n a la del Dr. Lenz hace Benvenutto 
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Murrieta en el Ped, en donde lvs conquistadores llamaror p m  
(Pi- comunis) a Is ‘palta’ (Persea gratissima) ; zwra (Canis -]pee) 
a1 ‘Canis Azmae’; carnero u weja de la tiUra a la ’llama’ (Auchmia 
llama), nombre que mmtuva hasta el siglo XVII; u d o  (Cervus 
capreolus) a Jas eepecies indfgenas ‘Cemwr antisiensis’ y ‘Cems ne- 
morivague‘, y que ws hasta hoy uno de 10s nombres vulgares pema 
nos, de &as; almmdro (Prunus amygdalus) a1 ‘Caryocar almenda 
riferum’; &a@o a1 ‘Bertholletia excelsa’ y arroz, durante el sigIoXV1 
a la ‘quinua’ (Chenopodium quinoa) ... (BENVENUTTO, p. 74). 

213. Por otra parte, #el cerem, roshea en Eapaiia, es, segirn l a  
puntos de Amhica, mirthea, malpighiha, o eritroxilea. El cwmh, 
roskea en Espaiia, es en otros pafses de Amkica: terebinthea, mal- 
p i g h i h a  u dacfnea. Se da el nombre de contrakkrba, se& 10s p d w ,  
a una leguminosa, varias m6reas y compuestas, un liquen, una ascle- 
piidea, una rubikea y una aristoloquiaB (TORO Y GISBERT, Am&., 
p. 67). 

Para seguir probando Que este fedmeno de p o l i i i a  es 
cornfin a todm los pakes de la Ambrica hispana, bastaria con sacar 
ejemplos del nutridisimo *Indice tecnonomhticon (sinonimia vulgar 
y cientffica de flora y fauna americanas) que, a manera de segundo 
aphdice, trae el r Diccionario general de americanismow (pp. 347- 
633) de Santamark. 

Por otra parte, la Semejanza de muchos de 10s integrantes 
del rein0 animal y vegetal con algunos aspectos del hombre o de sus 
elementos culturales, hace que sus nombres constituyan una riqulsima 
fuente de chilenismos semasiolbgicos, a1 ser e m p I e a d o s m e t a - 
f 6 r i c a m e n t e  ( v b e  OEOZ, Us0 Met., y RABANALES). .4si, es 
coiriente oir llamar zorml (y rezorml) a1 papanatas (de donde zorm- 
Icar es embaucar, socaliii;rr); carnero, a1 que carece de voluntad e 
iniciativa pmpias (de donde campnaje es el conjunto de e m  individuos) ; 
ballena, a la mujer grande y gorda; burro, a la carretilla de dos ruedas 
para acarrear el material pesado en las salitreras: ram, en las mismas 
salitreras, a la pieza de madera que se coloca sobre 10s rides, cuando 
se d e s a  detener un caj6n en su camera; pato, a la medida de un lie0 
(can refermcia al vino o a la ‘chicha’) ; medw @lo, a1 media Ltm; @- 
tr&, a un \m80 vinero de tres cuartos de litro o m k ,  Y gmm, a 0-0, 

largo y delgado, de un cuarto de litro mAs o menos. Y con nombres 
CU~SFO,  a la cab-; #em, a1 memtbw se- 
~on&a,  al contemp@bdm; hrss Paar Y 

214. 

215. 
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persona se sube al guin&. cuando ee ruboriza, o que IC bzcsca J wesw 
a la b r a ,  wando trata de imponeme en un alegato con eutilezaa y 
falsos argumentw. 

216. Log nolnbrers m a 8  geOnhkw.-~ nombre,ei propio 
coma el comln, corniderado independientemente de aquello a que ee 
alude con 61, carece totalmente de signiticado ;-per0 en cuanto lo uti- 
li== para hacer menci6n de un objeto de nues 
adquiere una significaci6n. .La significacib es 
una aspiraci6n, niediante la cual mencionamos y 
que no nos son pmntes ,  diahgamos y discern 
(XIMU, p. 55). Por esto, nombres que cOnOcemOg c m o  espafides 4; 

llsns). 
Para aclarar nnestro punto de vista agregarmos todavla 

qw tales t6nninos 10s consideranu09 chilenismog %emasiol&giicm, no 
porque denominen a una determinada provincia chilena, a un deter- 
minado rfo chileno, a una determinada ish chilena, etc., sino porque 
10s chilenos (0 10s extranjem que han airnilado el espaiiol de chile) 
aludimos con ellos a conceptos distintm (aprovincias, ado>, #dam) 
de aquellos a que se alude fuera de Chile, 0, lo que es lo mimo, porque 
Ea asociacih entre expresib (signiiicante) y contenido conceptual 
(significado) es orjginal. Naturalmente que si entre 10s ejemploa dados 
se descubre una asociacib no eprintivasi nueetra (pongamos por 
cam que Cdorado e a  tambih nombre de do* en otro pals de habh 
hispana). tendrfamos que entk-ar a probar si e6 o no .original*, Y en 
tal cas0 podrhmos deacubrir una de tres cosas: 1) la asockcih tm- 
rcndib nwstw fmttteras y lIeg6 a eee pais: entonces es origiaal Y ,  

217. 
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por tanto, un chileniamo semashl6gico; 2) la asociacibn la recibimo 
de eae pats: entonces M) es original y, en cansecuencia, no ea un chile. 
nismo eemasioI6gico, y 3) h asociaci6n se origin6 independientemente 
en uno y otro pah (ubicucghesis): entonces la nuestra es igualmeslte 
original Y, por 10 m h ,  tam&% es un chilenismo semasiol6giw. 

218. Los antrop&lmos.-Cuando Len2estudia$~~ diminutiw 
de nwstros nombres de personas, ham h siguiente o b s m c h :  q... d 
ndmen, de m m b m  de bautizu & en W i l e  difscilmnte pede  ser 

DE B A S  F..%'&OtA f, . 4 -  c 



fwmas estereotipadas (CY& lingtifsticos, sintagmas fijos) con 

sak;  ~ un fulano 

de este nombre) rn porque est& -dlado*, prque no pkma cEcdr lo 
que sabe; si va a Tmgw (hay un pueblo del norte asf denominado) en 
reaEdad va a consultar a un abogado (donp, por alu&n al sombrero 
h g o ;  V. V I C ~ A ) ,  y si alguien le pita a un turnio ilMh*!, bte 
no entiende que le est& mencioaando la calle de este no-mbre, $no que 
~6nicaxnente le e&% diciendo que tiene sbdla V ~ D .  



- 

PUNTO DE VISTA SEMASIOL~CICO 81 

2%. Em tiumera1e.s.- Ciertos numeraies suelen ser smtituf- 
dm, del mismo modo, por a lgh  hom6fon0, obedeciendo a ese ‘&I 
vital’ que bulle en todo lenguaje popular, paladinamente filonefsta. 
~ Q u i h  no ha ofdo, v. gr., en el juego rasero de la loterfa, canfur (decir 
en ~n alta), entre otros ndmeros, el dnuo (el uno), el duque (el dos), 
el &is.@ (el tres)? lY en el juego del ‘cacho’ (cubilete): 10s frems (10s 
tm) Y l o s . d r o s  (10s cuatros)? Asimismo, una dicta es la ya extin- 
ta moneda de ‘died centavos. 

223. Otrae pai80hUas.- Cerraremos el tema del humorismo 
con algunas de las expresiones paisolalicas * m h  socorridas, tales como 
estw de acordeh (de acuerdo), esfar precwso (preso), use de b&sa (de 
balde), esfur o an& boteZZu (botado, sin mujer con quien ‘pololear’), 
csfur k f d n  (listo), pcor cs mZgu (peor es nada), esperar un ruth (rato), 
w al tirufite (al tiro, a1 instante), pegur a la muletu (‘a la mala’, a trai- 
cibn), o peer un ntaletero, golpe dado ‘a la mala’, ~corasdn? (Iqu6 
horas son?), iubju! (ia16!, interj.), ptra oelu? (iotra vez?) ... que en el 
lenguaje chileno, como en todo otro lenguaje, muestran la impronta 
de la juventud, siempre Avida de frescor y lozania. CTenemos la sen- 
saci6n -ha escrito Jespersen- de que una palabra o expresi6n del 
lenguaje normal se ha hecho vieja, es demasiado conocida, estamos 
hartos de ella y buscamos una nueva palabra que halague la fantasia 
y satisfaga nuestro deseo de algo divertido o a1 menos deleitoso p r  
vfa de cambio. El <slang* es un product0 del impulso humano de 
juego (Spieltrieb); es la jupuetona producci6n de algo nuevo, all( 
donde, hablando con propiedad, no se necesita nada nuevo. A la luz 
de la raz6n, la palabra vieja es bastante buena; es dnicamente nuestro 
sentimiento el que no p e d e  soportarla m h  tiiemp. El .slang, 
es un lujo lingtifstico, un deporte, y como cualquiera otro deporte, 
algo que pertenece esencialmente a la juventudn (JESPERSEN, p. 190). 

2.0 El Eufemismo 

2%. por eufemismo tambih, numerosas palabras de evidente 
estirpe hispana significan entre nosotros COS~S muy diversas de las 
que cualqder espafiol pudiera comprender de buenas a primem, s i  
se atiene a las acepciones que ellas traen en el diccionario oficial de 
su lengua. Tal cas0 de polisemia se debe frecuentemente a que, P r  

del p ~ o ~ ~ o  rehtivo p la pisoI& 
(I. j w o  LingIiiatico; 2. expresdn resul- 

tante) t 6 i o  que hem- 
g r i e g o ’ ~ ~ ~ ,  i u w ,  Y A a k i u s  habk.  
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iMz€r-coEeo!, i Vtka Chile, mi her-mom pat&! (que aluden a una es 



generalmente una pronunciacibn tambih chilena. SUS base m e n  
de nanifiesto may diversos orfgenes, con predominio, de todog mob 
dos, del ingl&, franc&, italiano y algunas lenguas indfgenas. Ciaremos 
algunos ejemplos. 

DE BASE INGLESA: boa, ‘cochera’; jockey bbke, jbki], ‘goma’; 
paddock [phdok], ‘tribuna en 10s hipbdromos’; stand [stand, = t u ,  
ehthd], ‘cochera’. 

DE BASE FRANCESA: Uwnel [karn61, ‘c6dula de identidad 0 
profesional’; confortable, sofh o sillbn mullido. 

DE BASE ITALIANA: buchicha ( <Baciccia, ‘Bautista’), italia- 
no, en sentido deapectivo 

DE BASE LATINA: UfOrbiOYi, ‘por la fUerza’; ipsofacto, ‘en el 
acto, a1 momento’. 

DE BASE INDIGENA: Del diccionario de Lenz hemps extractado 
10s siguientes: de b a s  e m a p u c h e : mgd ( < [kzqml. gargajo) 
el ‘Larus cirrocephalus’, Gay; calch% ( < [kAl?a , pelos interiores), 
cerneja, plumas del pie en pollos, palomas, etc.; Zlume ( < [Ahmi], es- 
tera), trampa para cazar phjaros; pi+%n ( < Ipi*nl o [pig&], una en- 
fermedad como engranujamiento), suciedad del cuerpo humano; poy 
(<  [pbi], hinchazbn, tumor), frejol maduro, pero todavfa no seco 
(Cp. RABANALES N.” 177). De b a s e  q u e c h u a :  combo ( <  
‘k’ompo’, bola), almadana; mrco ( < ‘curcu’, tronco de hrbol), jaro- 
bado; chaluh ( e  ‘ch’allalla’, hojita seca de mafz),, sandalia; c h h r o  
( c  ‘chucru’, duro), bravfo, indbmito, dicho del caballo. mula, etc.; 
huampgo ( < ‘huaranku’, el algarrobo), individuo tmpe, grosero; 
llumpo ( < ‘llamp’u’, blando, suave), mineral pulverizado; motocho 
( < ‘muruch’u’, duro, fuerte), una clase de mak; f&coiro ( < ‘p’k- 
k$nu’, trompo de madera), chiquillo. De b a s e a i m a r a : de& 

( < ‘msritha + tata’, esparcirse en el suelo), cierto canal usado 
‘phichunchaa’, un pajarillo pardo de mala 

, de mal agiiero), prostituta. m. Corn0 tampoco es &e un fenbmeno exclusive der espaiiol 
de C-me, podemos asegurar que otro tanto sucede, en mawr o menor 
gtade, en el espafiol de 10s demh pafses hispanoamericanm. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

minsts; pichuncfa ( 

* *  
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228. La posibilidad, puesta de manifiesto por Vossler (VOSSLEP, 
PO5d.. pp. 151-152), de que una misma expresi6n pueda ser sentida 
de diversas maneras dentro de una misma Area geogrAfica, arin rnh, 
dentro del Area psicol6gica de un mismo individuo, no permite dudar de 
la veracidad de las palabras de Arona, al wnsiderar como voce8 pe- 
ruanas tambih Saquellas que, aunque muy castizas, aladen a objetos 
o coatumbres tan generales entre nosotros y tan pow comunes en 
hpaiia, que nos las podemos apropiar y llamarlas peruanismos, como 
si no estuvieran en el Diccionario de la Academia Ekpaii~lb. Y cita 
como ejemph: qsbrada, sauce, retama, armo, q u e  tienen para 
nosotros una significaci6n y una importancia que no pueden tener en 
Egpaiia, donde, o no son tan abundant- como aqul, o se hallan OSCU- 
recidos por otros objetos de mayor importancia. Del mismo modo 
expresiones vulgarfsimas por el urn, pertenecen aqul, por falta de 8, 
a1 eatilo elevado y &tico, wmo awoyo, aldm, representados siempre 
entre nosotros en la wnversaci6n y estilo familiar, por aMgucirz- hudm 
(A~oNA, p. x). 

I 
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; Ins rtjfsmGb @reCiaci6% subjetdoe de muchos vQ&lm 

eqafialee en h 6 r i c a ,  entonces, ha ampliado el caudal de 1- q~re, 
junmmente con 10s de otro grupo que trataremos m h  adelm&, 1la- 
marem6 amerka~iSmoS estilfsticos, y, en nuestro CW: c h i I e i E- 
m o s  e s t i l i s t i c o s .  

398. Si lo que se despwnde de las palabras de Arona, con re- 
W t O  a 10 We ocurre en el eapaiid del Perd, por ser igualmente vaido 
para el eepaiiol de Chile, lo apljcamos a &e, podemos concluir que la 
d i f a w p  apreciaci6n subjetiva ha originado dos clases de chilenismog 
estQb0icos:losqueocurren por a d h e r e n c i a  d e  p o p u l a r i -  
d a d a voces espaiiolas (quebrdu, suuce) y 10s que acurren por c a - 
r e n c i a  d e  p o p u l a r i d a d  de las mismas (arroyo, &?ea). En 
el lenguaje md se emplean peincipalmente quellas voces que tienen 
m h  concreta significaci6n cordial, las de m h  elocuente evocaci6n y 
sugerenua, aquellas que la vida cotidiana ha ido enriqueciendo con 
contenidos afectivos. Asi es como rpeeferimoss pes& a p a ;  plutn, a 
dinero; pila, a fuente; pelo, a cabello; cctscaru, a costeza; CUR(CO, a 
hueso; jlojera, a perm; cuchete, a carrillo; p d o .  a madera; coruzonoda, 
a presentimiento; peleu, a riiia; piedra, a guijarro; patoda, a COZ; pa- 
tear, a cocear; peleur, a reiiir; tabla, a anaquel; cujh, a gaveta; fnego 
a lumbre; burro, a asno, etc. Pellejo o CWO, poe pie1 (ddicho de una 
persona); patar, por pies, son sustituciones vulgares. For el contrano, 
estimamos que sudar y parir, por ej., es propio s6lo de animal-; una 
mujer Straspiras, Sda a luz., .time familia, o ese mejora.. Las formas 
destacadas pertensen a1 grupo de Eos chilenismos estilfsticoS por ad- 
herencia de popularidad, y las no da taadas  -preferidss en el len- 
guaje esarito, litermi-, al de los chilenismos estilfsticos por carencia 
de la misma. 
a. L a  representantes del otro grupo a que ahdfamos maS 

arriha gon las expresiones que, aunque no existan o no se usen en 
Espaiia, est& para nosotros, cargadas de afectividad. Tal es Io que 
o m ,  por ejemplo, a n  10s h i p o c o I I s t i c o s nuestros (en las 
mimas cirrunstancias, Chele e8 m& afeaivo que 'Grauda'). con 
much- de 10s que por tradici6n eeguimos llamando d i m i  n u t i  - 
v o s (como atrasito, frente a 'at&), con ciertos us06 del a r t I c - 
1 o d e f i n i d o (con nombre!,dF ?ujer, muestra familiaridad; 

siempre que la mu$ no sea un pmonaie, un m-do 
; cp. v i  a bfda /Vi  a la MariaNi a la GO~&& 

r b o l e s  (V. tb. QxFB -23-m 

-(IT. tb. Oxp% &mJ. c? &JB Casaq 
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ya tratados de expresiones h u m o r f  s t i c  a s  , e u  f e r n  Is t i c a s  
(V. tb. OROZ, Ekm.), etc.* 

* 
I *  

232. Distinta p s i c o l o g f a ,  distinto c l i r n a  c u l t u r a )  
distinta s e n s i b i 1 i d a d  caracterizan a espaiioles e hispanoa 
canos; es natural, as& que 10% caracterice t a m b h  dktinto leoglla 
aunque hablen en un mismo idioma: .En la posibilidad m t d  d 
un objeto desde diferentes hngulos y en la mdltiple varkdd y 
ci6n de las situaciones coloquiales esth el margen ekhtico de la vat 
bilidad (estilo) permitido por el sistema de la lenguar (&.ONSO, p. 191 
Por Otra parte, c d  ambiente, la s i  t u a c i 6 n --esa .realidad extr 
lingiibtica en que se sumerge el discurso, el alrededor general o pa 
ticular que suponen las palabras ponuncidas en c d a  casos (BALLY, 
p. 125)-, las circunstancias en que se desarrollan la mayor parte I& 
la6 conversaciones en plena vidas (&id., p. 32), es lo que deterrnina Ea 
verdadera significacibn de 10s tbrminos que entmces se usan. Y entre 
Espaiia y Amkica las diferencias de taks circunstancias m innega- 
bles. Per0 adn hay mbs: a ellas se suman las de 10s p r o c e d i m i e d - 
t o r  d e  l e n g u a j e ,  dequehablaBally(ibid.,p. 
las inflexiones de la voz, 10s acentos que subrayan las 
portantes, la lentitud o rapidee del hablar (el ‘tempo’), la 
10s silencios, Ido gestos (con cuya descripci6n las nov 
acompaiiar 10s diblogos), corn0 asimismo las de la a c t 
t i  v a  y m e n  t a 1 -rtodo pensamiento que depende 
afectivo, aunque en grad0 diverson (ibid., p. 27)- con que se m 
la misma lengua. Mora bien, no dudamos de que son estos elementos, 
precisamente, 10s que en dltirno t6rmino establecerhn siempre una 
escisi6n lmgtifstica, en nada despreciable, entre 10s dos mundos de 
Cob, y los que explican la existencia de nuestros amerhniismod 
esttilfsticos. 

O J  i t  CA N*croN 
9sCC16N CHILEW 

* Un adlisis de estos casos, dede el 
gmtn & +tp esmctural, d~& weme 

en nuestm Idcub I s  uad pd- ea- 
+t~&, que tenemos en Prepiracih. 

I 



CAPITULO XXI 

~ P O R  10s CHILENOS QUE HAEZAN EL ESPAROL COYO LEMGUA PROPUS 

2%. No decimos simpkmente Spor 10s chilenos,, poque no 

a. - Loa mapuches y el espafiol de Chile. -Fuera del ca60 

&era de nuestro pab, muchos de 10s cudes quiz& nunca se 
espresado en nuestro idioma, existe otro que merece mAs h- 

~deracibn: el de 10s imdios mapuches que &ten mds s u p  la 

. Par lo mismo tales indios, que SO& loa 

t o b .  los que son chilenos hablan el espaiiol como lengua propia. 

^ .  ..I . . . .  
. 1 .  . . i  . 

. .  



leccionados por 10s que tenemos el espafiol como lengua propia. Dicho 
de otro modo, tales expresiones no han nacido en el =no del idioma 
que nos es com6n; son &lo pr6stamos linglifsticos. 

235. Distinto es el cas0 de los que pertenecen a las nuevas ge- 
neraciones: ellos han asimilado de tal modo nuestra lengua, que apenas 
si hablan la de sus mayares; per0 esto es asf porque se han incorporado 
fntegramente a todos los aspectos de nuestra cultura, de tal manera 
que no puden establecerse diferencias sustandales entre ellos y el 
rest0 de 10s chilenos. De estos mapuches es natural que surjan chile- 
nismos que aumenten el caudal de 10s existentes. 

En suma, al plantear el problema lingiiktico de tales indl- 
genas -y en general de cualesquiera otros- hay que tener presente 
su distinta cronologfa, la que determina dos influencias en el espafiol 
de Chile tambih distintas: la primera es la de las antiguas gweracio- 
nes, cuyos restos est& por desaparecer, y la segunda, la de las nuevas 
generaciones, cuyo bilingiiismo es casi siempre enteramente pasivo 
para la lengua mapuche. 

237. Pues bien, es esa primera influencia, y en general la de las 
lenguas indfgenas en el espaiiol de Adrica,  un punto que no debemos 
dejar sin aclarar, punto que, por otra parte, se complica con la i n - 
f l u e n c i a  d e  l a s  c u l t u r a s  n e g r a s  en 10s p&es hispa- 
noamericanos donde ella existe. Porque a h  cuando 10s negros, cdebido 
a que sufrian un r6gimen de esclavitud, no lograron impmer s11 idioma 
om ninguna regi6n de America, pues parece ser que en el h i c o  lugar 
donde se habla una jerga ritual principahnente africana (eff) es entre 
los ii6iiigos cubanos ..., si han influido notablemente en la trasforma- 
ci6n de 10s idiomas europeos que se hablan en America. (Jorge A. 
Viv6, en RAMOS, p. 357), y el espaiiol no es ciertamente una excepcibn: 
.En el castellano de todas las costas continentales (Ecuador, Colom- 
bia, Venezuela, Panam& Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero), as( 
como en el de las Antillas (Cuba, Santo Doming0 y Puerto Rico), 8e 
observan notables transformaciones fon6ticas producidas por el con- 
t a c t ~  cultural con 10s negros, asl como una enorme influencia lexico- 
grafica en algunas regiones (Cuba, principalmente). (aid.). Sin em- 
bargo, eomo su irradiacibn a p e ~ s  si nos alcanza con UMS mantas 
palabras aprendidas a travbs de la liieratura y 1 s  canciones cubanas 
y braeilefias sabre t d o ,  como rumba, conga, macucarrrba (bailee afro- 
eubanos), candumbe (fiesta popular de 10s negros en Rfo de la Plata), 
nummb& (fiesta religiosa en Braail), dung6 (una especie de Jdpiter 
TDnantede 10s yorubasen sinmtimo Eon &anta B$rbara*, en Cuba), 

236. 

/ 
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pd..eaO (con cambio semintico: prontfbulo), bmg4 (especie I& m- 
bor), bzmba (bezo), h b d n  (bezdo), etc., no no3 sentimas a& 
a insbtir en ella; per0 no hay que desestimarla si se trata de detkrmi- 
nar el concept0 del cubanism, ecuatorianismo, colombianism, etc. 

238. VocabuIario hdeena en el espafiol de AmQlca.-No 
se trata por el momento de dilucidar si existe o no la tan discutida inge- 
rencia de la sintaxis y de la follktica de knguas indkenas en nuestro 
idioma, sin0 de un hecho menos discutido: el crecimiento de b t e  par 
adici6n lexica de aqu6llas. Hemm dicho menos discutidos, per0 dis- 
cut& a1 fin. Una buma prueba de ell0 son estas palabras de Zizmdo 
B d a ,  que men muy en claro lo que swede en Argentina: .Hay en 
este asunto [el que nos ocupa] d a  tendencias extremas: una que exa- 
gem la a b u h i a  y otra la escasez de las voces indfgenas existentes 
en el mabulario de 108 argentin-. La p h a  atribuye a lengua 
americana todo vocablo dudoso que no figura en el dicchrrrio aca- 
dhico.  Ftepresentaba esta tendencia L a h e  Qwvedo. en cuyo STe- 
soh0 de Catamarqueiiismos* (V. LAFOME) be g u d e  &alar mudm vo- 
ces que son caxtellnnas -anticudas Q no- y que, sin embargo, alli so 
atribuian, cuado no a1 qukhua, a1 cadn o a otro idioms de AmCrica. 
Y en est0 Garzh, en su ~Diccianario argentinos (V. GAnZbN), sigui6 
en tdp a Lafme. La segunda tedencia, representada por Groussac, 
por Rojas, por Leopddo Lugones, se afana en hallar origen mtellmo, 
latinb, aribigo -y hasta griego-n a voces de nwstro wcabuki i  
m 6 n  que evidentmnte pstenecm a d i m  indfgenas de AmCrica. 
(hZQRO0, p. 7). 

239. Farm grupo con estos 61timos, per0 fuera de Argentina, 
d wnezdano C W :  en su obra .El castellano en V e n d a s  (V. 
CAXASO), alas lengw del orbe entero, no SI% el lath. grkgo, kabe, 
s k r i t o  y algunas knguas anmicanas, sino malayo, lcawi, dayak, 
ml+, mongol, g6tlc0, dt ico ,  va%eue~ce, aparecen m sabrosa 
mazamorra. (LEWZ, p. 79) para explicar d origen de las vmedanis- 
m. EI antindigenism0 1ing.iiMco de Jd Miguel Madas es igual- 
mente curioso: el auter se prcppont en su .E&marh cubano* (V. 
MAC~AS) prbbar que las voces que se usan en Cuba y que son consi- 
deradas por 10s linguistas o lexicbgrafos c o w  indlgenas, no sen tales, 
sin0 aevidentementes espafiolas, y lo comigue sometiendo las tales 
voces a tcda clase de torturas: estirhdolas, achichddas, cambiando 
el erden de SUB letras o de sus ellabas, bc., con tal sadism0 que in- 
luntariamente recordamm la forma no menm increible con que lo ha- 
da a cor&nzos del &lo XVII, para probar que todae lae lenguaab 
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fivm del hebreo! el franc& Esteban Guichard, auto' de sL'hannonie 
&ymologique des languers (THOMSBW, p. 54). 

340. Es d a d  que con tales creencias se restrinse considerable- 
mente la importancia, para el espaiiol, del sustrato indfgena; y o  
Julio F i e m a  ha ido bastante mfm Iejos a h ,  a1 discutir el origen mts- 
mo de fa lengua mapuche y el de UM parte de su vocabulario. Nuestm 
coterrheo asegura que, si nos atenemos a nuestro raciocinio, sin a- 
luem alguno debemos suponer que la Iengua araucaria procede direc- 
y e n t e  de Ea de 10s aiitipuos Incas del Penis (FIGUEROA, p. 168), 
con lo mal, a peraar de todo, no le niega su origen americano; per0 lo 
que a 4 miam0 le p a w  smucho m b  admirable todavla es que el arau- 
can0 posea voces que en realidad proceden del griego y del la th ,  to- 
mando, ademis, del primero, 10s tres ndmeros del verbo, singular, 
dual y plurals (&id.). Sin embargo, no debemos atribuirle a 61 este 
hltimo descubrimiento, puea Eiguema ha mfiado en este Gunto en 
la sabiduda (!) de Treutler, autor de a L a  provincia de Valdivia y 10s 
araucanos., eitaclo en su propio libro (ibid, p. 171). 

241. Per0 no nos engaiiemos con extraordinarias teorfas; el 
hecho es que en el espaiiol de Amkica abundan 10s vacablos de pro- 
cedencia indfgena, aporte natural y esponthneo de 10s swtratos lin- 
glilsticor de nwtro continente a la lengua de 10s conquistadores. El 
SDiccionario etimol6gico de las voces chilenas derivadas de lenguas 
indfgenas americanas., de1 Dr. k z ,  es un testimonio bien claro de 
k veracidad de nuestn aIirmaci6n con respecto a Chile. En la M n a  
41 de esa obra (V. Lmz) dice su autor: .&crib0 para todos las que 
Buscan el sjgnihcado y e1 origen de tantas palabras que, por m b  que 
se d i e ,  folman parte del patrimonio chileno ... Este enorme ndmero 
de palabras araucanas y quechuas incorpadas en la lengua caste- 
llana son mmo cicatrices de la Iucho gigantesca en que el espaiiol de 
Chile venci6 a1 itidio dt Chile, y IO oblig6 a aprender un idioma euro- 
peo y a formar con 61 una naciodidad nueva y firme, la m L  sdida 
y homogbnea que M engendr6 en auelo americano pisado por espaiiols. 
Yen la -a 17 ya habfa dicho que bs espafioles, en muchos casos, 
han aceptado el nombre indio (de flora y fauna sobre todo) como pala- 
bra castelfma Clnka o a1 lado de otra, asl el &5n* ('Felis concolor' en 
SuQmbrka) tarnbih se llama pwrna (de1 quechua), y que este proce- 
dimiento s e s  el m b  com6n y ha aumentado el vocabulario amerkano 
Iv con bte el emaiiol~ con muchos miIlam de voces. de las cuales al- _- - -  

'I gunas han entrado por su importancia en caai todos !os idiomas civi- 
I lizadow, OOXIIO VU~X, labaco, j a g m ,  b, w M ~ .  
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2-42. Indigenfama y chilenismoe de base indim.- Lo 
que queda por determinar ea en quC cas0 una expresih india es un chi- 
lenismo. El Dr. Lenz opina que cuando ase usan [o usaban] en Chile 
entre gente de habla castellanas (LENZ, p. 471, y achra: UHabrla po- 
dido facilmente aumentar el nlmero de voces indigenas de estas re- 
gion- [del sur], pves por el roce continuo con los indios, por gupueDto 
m u c h  chilenos tienen canocimiento de cierto nirmero de palabras 
mapuches y 1- usan oportunamente en m conversacibn, pen, como 
e l k ,  en general, saben que tales palabras son extranjeras, no deben 
comprenderse en el diccionario chilenos (ibdd., p. 52). 

Claro esta que si no se t h e  buena voiuntad para entender 
el espdritu de estas palabras de ha, p e d e  h a c k d e  la siguiente ob- 
jecibn, juzgando a la leva: el que se sepa que tales Q c& voces son 
extranjeras, indias en este cam, no es detminante de su exdusi6n 
m o  chilenignos, pues Cno sabe un espai?.ol de mediam cultura que 
&e o que1 vocabb que anda en boca de todos es habe, o latino, o 
giego por su orken?, iy dejan por e l l o d e s e r e J p a ~ ~ ~ ? W ~ ~ u r a l m t e  
que m. Saber, entoncm, que un tkrrmino es extranjero, ha de entmder- 
se c o m ~  equivaknte de wtir la calidad de tal de ese thmino, por no 
teluer la v i v e k  de SM asimilacibn al astelhno &ta es la intergreta- 
ci6n que fluye de esta otra &mvxidn suya: aEx1uyo todas las de- 
nominacbnes que re encueatran en los cronistas e historidores y en 
los etn6grafos md.@rryos (~ok tdo  Medina y Guwara) con k indi- 
cad611 expresa de que d o  1- id ios  usan e1 r&mim; adrnito las voces 
que se encurntran rn d i o  del texto castellano sin tales resewas. 
principalmente si han recibido el articulo castellano, f m a s  de dural 

Agregaremos que el autor fuC collDecliente en e1 hecho con ous palabras. 
ya que 10s que manejan el vocabulario que su dbcionario incluye .no 
son indios, sin0 chilenos puros, de cuales muchos ni siquiera 805- 

pectlan que las voces que usan pertenecieron a otra lengua, (LENZ, 
p. 41). 

243. 

' 

y Otm indicios de aSh&Ci6n a ka hlgk3 WtdaMD (LENZ, p 29). 

244. En suma: sblo las voces indigenas circulantes corriente- 
mente en el espa604 de Chile, que sintamas como inherent- a 61 por 
haber experimentado un proceso de asimi!aci6n, s e r h  estimadas como 
chiknismos; hs demC, cOmo i n d i g e n i s tn o s (mapuchismos, 
quechu ism-...) sdamente. 

Opinibn similar expresa Santamarla a1 tocar este punto 
en su expkaci6n de que entiende 61 por americanismo: .El a m e r i - 
c a n i s m o - opina- ... ha de estar en todo cas0 vinculado con la 

245. 



particular 10s indigenismos o expresiones vernkulas, si bien incorp- 
rados a la lengua castellana, no son propiamente americanismos en 
tanto no estfn castellanizados; per0 forman parte, de todas maneras, 
del 16xic0, del acervo de diccianes del habla espaiida en Arnhica. 
(SANT-~IUR~A, p. x). A estos dltimos es a los que propiamente llama- 
moo nosotros indigenismos. Ad se advierte con claridad que es atinada 
la critica que le hace Lizondo Borda al autor del ETesoro de catamar- 
queiiismoss (vfase LAFONE), cuando le obsera que ala forma de 
muchas voces de origen quichua es demasiado quichua para ser usada 
por gentes que no hablan este idloma,, y que a t a l e s  voces no parecen, 
p r  tanto, catamarqueiiismos incorporados a1 castellano, i n o  restos 
vivos del quichua que hasta no hace mucho se hablaba en Catamarcas 
(LIZONDO, p. 13), es deck: verdaderos q u i c h u i s m o s . 

246. Para termhar, seiialamos que las voces de origen indio que 
la Academia ha incluido en su diccionario, esth tomadas de 10s ame- 
ricanismos de base indfgena, y no de 10s indigenismos 



CAPITVLO xXrr 

MI( FiXTRAMJSltOS R E S I I E N W  QUE @AN A H M I W O  EL ESP&OL 
DE CVZZLE- 

247. N a d m f W Q n  jurWrt y a - d b  big&&- 
ti-.- El cas0 de los extranjsros residentes em Chik es muy &mitar ai 
de nUestrOs m a p u c k  (y k, mismo puede decirse de que r e d m  en 
Iw dmL phes hermanos, con respecto a 10s indigenas de ems m h o s  
paises) : los hay -y much=, a pew de ~ A L  larga estada entre mxotros- 
que siguen todavia acasb enteramnte fides al uw de .su h g u a  ma- 
terna y acasi .  totalmente refractarbs a! apredizaje de nwstro - 
pitilal, y Cos hay -en buen n h e r o ,  no obstante su refativamenh re- 
c k t e  permanencia en Chi& que difimm tan poco Pingitisticammte 
de n w t r o s  que, desde este punto de vista, bien p&hmOs t~marks 
pm chilenos. A h  bien, es preckamente en este dltimo easo cuando 
consideramos que el extranjero ha asimihado eI espaiid de Chilc. En- 
tonces, cualquiera expr&& creada por 4 tendra fisonomia chilena, y 
sera sentida por todos nwt ras  m o  inherente a nuestra Iengua. Papa 
decirlo antropomkficarnente, tales expresiones serh hijos nacidm m 
Chik de extranjerm chilenizados, csto as: legitim clilenismw. 
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W. En el otro cam, la m a  e8 bien diatinta: cualquiera de 
nosotrcar se da menta inmediatamente de que eat4 hablando, por e j  ., 
Con un italiano, cuando le ofmos deck [marakbta], por ‘marraqueta’; 
[lo siiij~kee] por ‘loa seiiores’; o con un franc&, cumdo no8 conversa 
de la [gondd] (g6ndola) o del [k&ro] (carro); o con un alemb, cuan- 
do nos dice [su fdo (hijo) est& no bwho] ; o con un chino, cuando se 
queja de que el [a161 (arroz) est& [kOo] (caro); o con un polaco, 
cuando emplea palabras como [Mjno] (bueno) y [n6jve] (nueve). Egta 
persistencia en ellos de lap modalidades fon&ticas y sintkticas de sus 
idiomas est6 desmintiendo su nacionalizach lingiifstica, por mAs que 
tengan UM nacionalieaci6n jurldica. No podemos, pues, contar con 
que rn den chilenismos authticos. 

Las voces extranjeras que ocurren en el espaiiol de AmCi- 
ca obedecen, mucho & que a una convivencia sam&tica con 10s ex- 
trmjeros, a una convivencia con su cultura. El deporte, la moda, las 
prodwtos industsides, la ciencia, la t h i c a ,  la literatura (en traduc- 
ciones espaiiohs), el cine, la poltica, etc. extranjeros, han sido, 
quiz&, 10s principales introductores de cse vocabulario, y la natural 
ccmdicih predominantemente receptiva de todo pueblo joven, la causa 
m b  sobresatiente de su aclimataci6n en este continente. Por lo d a n k ,  
.la adaptaci15n de una influencia wpone a l g h  modo de acuerdo con 
ella, (C*PSTEO. p. 143), pues no es posible la adecuaci6n de un objeto 
a un d i o  sin esa especie de afinidad qufmica entre ell-; de aquf 
es que estimemos tambih cotno propio u original de un pais no s6b 
lo que 4 produce, sin0 asimismo lo que &I acepta transformhdolo en 
cuakpier grado, porque est0 constituye sin duda un acto de creacih. 

258. Extranjerimos y childemoa de base extranjera.- 
Con respecto a estas voces de procedencia ferhea, cabe un distingo pa- 
recido d que hicimas con lap de origen rnapuche (inrlfgenas en gene- 
ral): de un lado esth las que han experimentado alguna modificacih 
en Chile (0 en Ambrica, si queremos generdizar), y que hemos estudia- 
doconelnombrede c h i l e n i s m o s  d e  b a s e  n o  e s p a i i o l a  
(latamente ‘americanismos de base no espaiide’), y de otro, las que 
circulan entre nosotros sin ninguna modificacibn, porque no han lo- 
grad0 asimilarse a las modalidades de nuestra lengua, y que denomi 
naremos, propiamente, e x t r a n j e r i s m o s (galicismos, anglicis- 
mos, itali anismos...), eludmdo el tkmino ‘barbarismo’, que se presta 
a ingratas asociacimes (v. supra N.” 244). 

249. 



251. Atgunoe indidas de asMladQI a1 eepafial de Am& 
da.- Consideramos indicios de asimilacih, entre nosotros, 10s 

siguientes : 
A. DE CABACTER GENERAL: 
a) El heck que un t&mino s e  e m g l e e  s i n  r e s e r -  

v a s en el lengllaje oral o eacrito (en este dltimo cas0 no llevan CO- 

miha, ni van subrayadas, ni con un tipo especial de letra), porque 
nadh krs &nte mmo e%traiiaS (v. supra M . O  242 y 243). 

b) Que h a y a  e x p e r i m e n t a d o  c a m b i o s  fonkticos, 
semasjd&inrS, estilfstticos, etc., mmo mm-5 (fr. ‘ma-vie‘), infusih fer- 
mentada de ccrtezis del &bd llamado en francb ‘ma-vie’, en St. 
Thomas (P. Rm) y el nas con taff (fr. “argent comptant’)), de contado. 
en P. Rico (MALARET, Pmv., p. 11); b x d k  (ingl. ‘pudding’). muehacha 
b i t a ,  en Argentina (A~RUOLA); guefc (ingl. ‘wharf‘), un muelle 
pequeiio, yfaite (ingl. ‘fight’), pelea, en Cuba (ORTIZ, Cat., p. 62); 
wq& (fr. ‘craqueler’), pintar ‘craqueIC’, a1 CMe, etc. Los cambias 
fmCticos que experimentan en Chik las votes atranjetas, ge +ican 
p la teadencia natural de los que hablan una kerrgua a articular be 
fonemas extraiios de otra mmo 1- pa& que mnL se k asemejan, 
atetendencia que es m&s fuerte entre la gerGte de pma cultura, (OEOZ, 
c o s t . ,  p. 248). 

Que ab@dezca a las n o r m d e  a c e n  t u a c i 6 n  p r o s $ -  
d i c a y g r d f i c a del espafiol de AmCrica. Ad murre con &Filsr 
y g@&r (ingl. ‘gaditter’)), c h e ~ ,  pkuri y otras w3(xs en Chile. A este 
respecto el Dr. Qroz o k v a  ciertas pmpenslones aemtuales, frecuen- 
tes en nuestro pueblo, en algunas voces extranjeras del deperte: 1.. 
disdocacibn acentual, v. gr., rdfsr ‘referee’ [refwi:’]), aunque 
tambih se pronuncia y escribe . CONTRERAS); petfmnunce 
(chil. [Wfoma’nseJ, ingl. [paf3:’m-k]); 2.“ p6rdida completa del 
acento secundario del inglb, v. gr., trainisg (chil. [tx’nin], [tzdnin], 
ing!. [trei’nfq) 1; 3.” el acento secundario atrae al primccipal, v. gr., goad 
dxxper (chil. [gdki‘pe~]], ingl. [gou’lkfpa]); 4.“ en las palabras com- 
pestas, el acento principal y dnico pasa a1 segundo elemento, v. v., 
i&& (chil. [insai‘de], ingl. [in’saida]). .En general predomina la 
tendencia espaiiola de no acentw, en IO po~ible, la silaba iniciab 
(Oaoz, Cast., p. 248). 

Que h a y  dado origen, en Am&ica, a f o r m a s  d e r i -  
v a d a s y c o m p u e s t a s , siguiendo los principios IexkogenQicaf 
q w  caracterizan a1 espafiol de este continente. Ejs.: &@o 
( < fr. ‘amateur’), afi&jska ( < fr. ‘affiche’), b t q ~ c i l o  ( < hgl ‘hw&’l 

c) 

d) 



g e h h  ( < imgl. ‘goal’), hdwa ( < in@. ‘lunch‘), mi to ,  generar- 
mente de consewas, que se urn en las s a b w a s  (nwte de Chile) para 
tomar el loncbe (t6 pur0 con un ‘shguche’ < ingl. ‘sandwich’): chi- 
tcador ( <  ingl. ‘shoot’), en Chile; Mitar ( <  ingl. ‘thief), robat, en 
Cuba (ORTIZ, cat., p. 12); uimfzim-se ( <  it. ‘maffia’), asocirsb wa 
ayudarse, en M6j. (MALARET, Sem., p. 22); &ogd ( < esp. ‘auto-’ + 
ingl. ‘gpat’), fod h i m  ( < ingl. ‘foul’ + esp. ‘tknico’), en Chile; 
M. A. R. 1. A. (= Misione d’Assktenza Religiosa agl’Italiani dell’ 
Argentina), en Argentina (PEFCEIU, p. 196). 

B. DE C A ~ C T E R  E S P ~ L :  

e) Que adrnitan el a r t  I c u I o : d p0np.t. un ponqtd (ingl. 
‘pancake’), en Cuba, P. Rim y Venezuela (MALARET, &m., p. 23); 
el f6W (ingl. ‘foot-ball’), en Arg. (ARRAZOLA); d hall, 10s h u h ,  en 
varios de Hispanoamkica; lu bo& (fr. ‘boite’l en Chile y Arg. 
por Io m&nos (ARWZOU>: has rdiserh (fr. ‘rstisserie’); d cite‘, unos 
&&s, a veces la ciftr (fr. ‘citP, f.),  la mink (fr. ‘minet’), en Chile (v. 
supra N: 243). 

f )  Que fwmen el p I u r a 1 corn nuestros paradigmas: barw 
(ingl. ‘bars’), citt(cs (fr. ‘citb’), $des (ingl. ‘goals’), s d d d s  (ingl. 
‘sandwicks’), bechickas ( < gen. ‘Backcia’), m d e s  (fr. ‘menus’), en 
Chile y algh otro pais de A m c i a ;  budktaes (fr. ‘boudins’), muchachas 
bonitas en Arg. (AREAZOLA), etc. (v. supra N: 243). 

g) Que tenganungCnero  g r a m a t i c a l  detmminadopor 
d sktema de nuestra lengua, como se advizrte par la concordancia 
con los adjetivos de dos terminacimes. A d  en ChiIe: a l a  hallac an- 
chos~,  cese cite’ inmundo parece un cmventillo:,. AI finalizar d Dr. 
Or02 su WMYO sobre .E4 castellano de nuestm deportistas:,, escribe, 
con respecto a1 ghero: Shs  sustantivos que analizarnos arriba [swt, 
k m ,  match, fidd, record, referee, foul, etc.], toman todos el ghmo 
masculino en el us0 chileno, por correspndmles en castellano tkminos 
de a t e  mism ghero, salvo WZ que se asocia luego Con el sustantivo 
‘ M n ’  (m.): el ball, Iuego con ‘pelota’ (f.): la ball; prevalece la forma 
fernenha, (OBOZ, h t . ,  p. 249). Mosotros nos inclinamos a creer, 
mb bien, que ello se debe, en la mayorfa de 10s casm, al hecho de no 
tmninar en -a tales sustantivos; s610 as[ nos explicamos el extraordi- 
nario p r e d o m i n i o  d e  las v o c e s  d e  g C n e r o  m a s c u -  
1,ino s o b r e  l a s  d e  g k m e r o  f e m e n i n o  y c o m d n  entre 
los chdenismos de base extranjera (Cp. C O N Z ~ S ,  Cap. Z). Pm otra 
parte, la correspondencia con el castellano no explica d ghaco mawu- 

LOS NOIWRES. 



lino de nrdck (traducido tatsto por ‘partido’, ‘ewwntro’, como por 
‘contiemla’, ‘justa’), sobre todo cuarvdo se r e h  a1 ‘match de box’, 
ni de fidd (=  ‘cancha’, m8s que ‘campo’), ni menw de foul (= fdta, 
infmci6n), ni de m u c h  otroa, como W r  (= vejiga), kairpin( = 
hcrquilla), ~d (=  ronda, vuelta), etc. 

LOS VERSOS. 
h) Que s e  c o n j u g u e n  pot a n a l o g i a  c 0 n o t . r ~  qwe 

ocurren en el espahd arnericano. De &e d o ,  se oye entre n0~0tc0~) 

(en el hablar familiar y rulgad I IprGC flufjiij? 1, [ne ktiscelt &to], 

q u k a  dc La p r i rn e r (I c o n  j u g a c i 6 n  I pues h g m  nzayortade 
kss v e r b  wiginadas en AmPsica de vocw extranjms ( h L &  de l a  
F%paji&l pertenscen a dta, con predemimio de la terminrrckh -ear 
[jar], sabre -~t fCp. CONTREEAS). 

[ehtJilShte kOrrt6 Elfiph] CmjUgadOS CWWl I C m t U D ,  aarnar., 0 C d -  

i d b a  de sm antepadas time cultivadmes y di@f-es att~mican~~ 
animates. En s u m :  nos visitan en eircwlrstanciaJ en QW el idiorria 
eqmiid domina las divegas &reas l ~ t i k t k ~  de &e nwv6 mundo, 
sin m6s conteapeso que nuestras rnodalWes gMSicrr4 h t o s  maduros 
de estas tiemas o eclosiones naturales del mism poder gwwador de 
aquella lengua. D6 modo, pues, que nada, Q casi nada, tienm que in- 
trodracir aquf en materia de Eenguaje, y b t a  p e d e  afinnarse un tanto 
lo contrario, &i c o d e r a m  que aqwlzllas moddkkks g&as de 
que hema hablado son lo suficientementa irnpmtantes como para dife- 
renciar -siquiora sea en d l&o- el espafid que se habh en Eada 
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uno de los paises hispanoamericanos entre si y con respecto a1 espaiia 
de Espaiia. En tal casu, el inmigrante peninsular es aprehendido po 
esas modalidades mejor que cualquier otro extranjero, y termina, en 
ton-, por nacionalizarse lingiilsticamente. Desde este momento, po 
haber asimilado el espaiiol de Amhica, pueden esperarse de 61 verda- 
deros americanismos. 

256. Hispanismos de Am&ca.-S610 dos autores conocemos 
que hayan advertido la existencia de estas palabras y dejado, a1 mismo 
tiempo, constancia expresa de ello: el guatemalteco Batres Jauregui 
y el peruano Paz Soldh y Unanue (ARONA). 

En estas palabras suyas, Batres intenta una explicaci6n 
del origen de las voces que nos ocupan, y propone un nombre: aLos es- 
paiioles que arribaron a estas playas tropezaban a cada paso con mu- 
chos objetos nuevos, que bautizaban con nuevos nombres o con 10s 
que ya tenian en las lenguas antiguas de este continente ... Tales nom- 
br es... pudieran bien llamarse h i s p a n i s m o s d e A m 6 r i c a % 

(BATBES, pp. 7-8). 
258. Per0 Arona es todavia m C  explicito. En el articulo Cima- 

rr6n-cimarroneu~se, de su diccionario, ha escrito: S b t e  peruanismo, 
como el de pulpwo, jaram y otros que por el momento no recordamos, 
y que en general son americanismos, deberfan llamarse fundadores, 
porque tienen el alto honor de haber sido introducidos por 10s primeros 
espaiioles mismos, quienes sintieron la necesidad de t6rminos nuevos 
para cosas nuevas; y echando mano de sus recursos provinciales o 
dial&ticos, o de la simple analogfa castellana, 10s acomodaron. La voz 
que nos ocupa, las que enumeramos, y algunas mC, como rancho, 
chuhu, chupetdn, poncho, zambo, etc., merecerian ser denominadas 
h i s  p a n i s m o s d e  A m  6 r  i c a ,  porque 9610 tienen su importan- 
cia entre nosotros. (ARONA, p. 106), esto es: por una raz6n estilistica. 

Se ve claramente que ambos coinciden en la denominaci6n 
y, en cierto modo, se apropian la paternidad del nombre, pues ninguno 
la atribuye a1 otro*. Si no se trata realmente de una coincidencia, la 
cronologia fawrece a Arona. !Ate public6 su SDiccionario de perua- 
nismos, con tal denominacibn en 1883, y Batres, el suyo, nueve aiios 
m L  tarde. De todos modos, lo importante para noaotros es que tal* 
hispanismos de Amhica son voces originadas en suelo americano por 
10s primeros espaiioles que arribaron a 61, o asimiladas por estos en 

257. 
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suya: cEn Amkica el regionalismo se define por el lugar de us0 y no 
por el de origen. De modo que un vocablo castellano cuyo uso general 
se perdi6 en Gpaiia y se conserva en America [el arcalsmo], es un 
indiscutible americanismo, porque es en el castellano c o m h  de Am& 
rica donde se encuentra y no en el de EapaiiaD (COSTA, p. 43). Pues 
bien, nosotros diferimm enteramente de este autor en este caso, 
aunque hemos coincidido del todo con 61 en otras apreciaciones. En 
primer tkmino, porque no aceptamos que el americanismo se defina 
por el lugar de uso, sim por el de origen, corn0 ya lo hemos seiialado 
a1 plantear este problema en &inas anteriores (V. N." 63). A este 
respecto hacemos distinci6n entre las 'voces usadas en Amkica' y 10s 
'americanismos', y en nuestro cas0 singular: entre las v o c e s u s a - 
d a s  e n  C h i l e  ( E C R E V E R R f A ) y l o s c h i l e n i s m o s ;  pihsese 
&lo en que junto con chilenismos propiamente tales ocurren en nues- 
tro tenguaje o t r a s  c l a s e s  d e  a m e r i c a n i s m o s ,  y ade- 
m h :  i n d i g e n i s m o s  y n o  p o c o s e x t r a n j e r i s r n o s ,  en el 
sentido que nosotros les hemos dado a estos tkminos, y que no ocu- 
rren en Espaiia. En segundo lugar, porque no nos parece tan indiscu- 
tible que un arcakmo sea siempre un americanismo. Creemos poner 
en claro nuestra manera de entender este asunto, con la c I a s i f i - 
c a c i 6 n que hacemos de estas expresiones, especialmente las que 
sobreviven en nuestra lengua, en'los dos grupos siguientes: por un 
lado, i a s  q u e  s e  h a n  m a h ' t e n i d o  h a s t a  n u e s t r o s  
d i a s  i n c 6 1 u rn e s, refractarias a la acci6n modificadora existente 
siempre en el sen0 de una lengua, y por otro, l a s  q u e  e n  e l  
c u r s o  d e l o s  a i i o s ' s e  h a n  m o d i f i c a d o  e n  a l g d n  s e n -  
t i  d 0 ,  pos existir mi& directamente incorporadas a1 dinamismo de 
la evoluci6n lingiiistica, que impulsa a la palabra hacia una reno- 
vaci6n celular (dicho en ttrminos fisiol6gir.o~) que la hace variar 
de forma o servir como medio de expresibn a nuevos contenidos psi- 
col6gicos. Ahora bien, consecuentes con nuestra definici6n de ehile- 
nismo, estirnamos que s610 a estas dltimas les conviene el calificativo 
de tales (americanismos, si enfocamos el problema en general). No 
negamos, sin embargo, que un estudio detenido de 10s arcaismos que 
creemos Crefractarios. podrfa revelar m C  de una diferencia de apre- 
ciaci6n afectiva en Chile (Amkrica) con respecto a Espaiia, cuando 
ella las us6, lo que nos obligarfa a incluirlos entre nuestros c h i - 
1 e n  i s m o s  (americanismos) e s  t i  I is t i c o  s . 



263. & verdad que no siempre eo cma f5ciI averiguar si una 
determinada exbeaih oral, escrita o somatol&lica ha adquirido o 
no en Chile algwo o la notalidad de ba cauacterea que hemos se- 
rialado en d M.' 78, por el us0 que de etlm hm heeho 10s cMenos 
que hablan el espaiiol como lengua pro+ a loa extranjeros residen- 
tes que han asimilado el e spdd  de cbile. €'era, el que sea o no dif" 
cfi esta avw&xibn, tm prohiema prSctica, y el nu- 
a& cat4ctpr t*1m heohos,prscisar,lo rnb exact& 

efilerriaine en una i a t r o -  
eapq8ol d.a chile. 
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agrariolaborista: 12i 
agriparse: 153 
a grwa medo: i60 
aguachar: 154 
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upedriar: 107 
apelli-: 154 
apeqyeMne: 154 
upotinerr: 50 
A. P. R. A.: 128 

aprwn: 189 
archimillonario: 126 
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carpa: 184d 
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&til: 197a 
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corteza: 230 
corral: 216 
correlijas: 118 
couccmba: 80 
cosiaca: 118 
cothlcolwado, dobk: 54 
cotta: 181d 
coz: 230 
craqueller, -6: 143, 251b 

crawl -ha: 142 
creo 6e que vend&: 159. 
cr@pe georgette: 18lc 
crer: 173 
cric-cric: 80 
criptocornunista: 121 
criquilar: 80 
C. R. 0. M.: 128 
croupier: 183b 
C. T. Ch.: 127 
c. T. M.: 128 
cuadro: 222 
cuarto litro: 219 
cubrecorcho: la0 
cuero: 230 
cuesco: 215,230 
ca8fo: 117 
Cundo: 98a 
ciintur: 18la 
curlado, -ewe: 117 
curanto: 181a 
curclu, -0: 226e 
eurdu: 195 
Cureczcrnfn: 131 
curiela: 103 
Cusillo: 74 

chacnlo: 115 
Chacot lilandia, -en*: I34 
Chagua: 93b 
chalma: 94 
ch /'allalla. dala: 226e 
chamal: 181a 
[@am54] : 18fa 
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-aero: 143 
chamuchina: 172 
Chana: 96b 
Chang-6: 237 
Cbantbn: 132 
chapeth: 258 
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c h a d  -a: 201 
cbarqk, -E&: 150 

-ar: 251b y h; -adw: i43 



chaucha:43 4# 
chauvin -ish: 156 
Cham: bjb, 98d a&a; 1; 
Checho: 93c 
Cheka: 129 
Chela: 231 
Chema: 132 
Chemanel: 132 
Cheo: 93e 
chCpica: 181a 
[kpfka] : 18la 
Cbtul:  132 
Chico: 96b 
ChicochC: 132 
chicha: 258: 

de tomate: 224 
Chichano: 132 
chiffon, 4 e r :  181c 
[Eif/6n] , [-onj6l : 181c 
chihuanco: 183d 
Chikt -Argentina: 124; 

Eaparia: 218 
ch ibo-  /franc& b i p C  

n m  nwteamermno: 124 
chilot;: 87 
chillanejo: 87 
chinchib/l: 183a: 

-irra: 184a 
chita: 112 
chiuchiar: SO 
chlu-chfu: 80 
Chache: 93c 
Chofi: 9Rd 
Cholo: 154 
chonta: 183d 
chorlny. -chor: 80 
Chda: 93e 
chimo: 181a 
[@uk&u] : 181a 
chkaro: 226e 
chucru: 226e 
Chucha: 93e 
iChu-Chin-Chou!: 114 
Chucho: 981 
Chuma: 93e 
chumpim: 94 

'chuncha: 183d 
chu/nga, p a ,  -palla, -rrasca: 112 
chupamedias: 120 
Chugue: 74 
churrfn: 80 
chum: 183a 
[@dte] : 18lb 
chutealr: 142; 

ohuaa: a 4 4  
doc 142.25ld 

dk: 80 
dwfa l u r  Z3@ 

d a m  la weFta, b@ 
Daturine: 90 
de acorde6n (eatar): 223 
Dkbaldr: 136 
de ba"apSD (he): 2U 
de cuclillas: 159 
de txpdeso: 159 
defenza: 189 
d u: 181a 3 jelo Sob: 125 
demm/che!, -we!: 113 b, matol: 144 

desarrappdo: 189 
desantar: 138 
dexlantrapesar: 126 
descornu: 138 
descuerar: 138 
Desertores: 216 
Desolaci6n: 216 
desollar: 138 
deapi6: 107 
dwterneru: 138 

$9 espkfaff; 70 

dentrover: 184a 

. dipenca: 54 
districto: 173 
d d a r  la q u i n a :  225 
d k :  184a 

drink 155 
duque: 223 

kharpe: EBYc 
[&rpel: l a c  w 

echarse al hombm a uno: 225 
echonall8la . 



em etilbr: 126 
enfuu, -e: 184b 
enfermarae: 158 
enfientado (andar): 138 
enguatarse: 154 
engiiinchqr: 154 
en lab Iltlmas: 163 
enlitrarse: 154 
enmaJeJcerse, - a r e :  138 
enmenucarse: 154 
enmugr/ar. -ecer: 138 
en pretina: 163 
en punto a: 159 
en/semble, I-&mble]: 181c 

entretecho: 126 
enyetar: 156 
erudiccibn: 173 
+bisrno: 118 
eslmga, -r. -je: 156 
Esma!tina: 90 
Espafiol-Chile: 124 
espuela del gabin: 125 eso: 190 
eyul: 198 
p&as won horas de venir?: 70 
atameta:  15lc 
Estaypdgato: 136 
estijera: 105 
estimo de que: 159 
&to: 190 
estragal: 42 
estrillpr: 251h; 

leEtril6J1: l8ld 
estudiantle. -p: 102 
Eucalyptol: 90 
exhen :  190 
excento: 189 
exepci6n: i89 
exhorbitante: 1R9 
exhuberante: 189 
extrangero: 189 
extraprogradtico: 126 

f i  (estar de o haher una grad: 
fait/e: 183a, 25lb; 

falda: 168 
farmcqulmica: 122 
faul: 197a re: 190 
F. E. Ch.: 127 
Fetlech.: 127 
feint: 142 
ferr/y - boat, -ibot: l84a 
F. E, S. T,: 127 
field. 251 
fi~h;: 25&: s r :  155, 183a 
FBI: 93d 

MtodaVk: 126 

[-a]: 181d; -0: 1 8 4 ~  

4w: 155 

82 

Fma: 9th 
fintelar, -0: 142 
flo-fb: 80 
fign: 42 
flirt: 142, 156 181b. 

-ear, -eo: l i~ ,  158 
flojera: 230 
Flwlde Espino de la pluma: 125 
f6bal: 1841, 25ie 
fog&: 45 
f6gual: 184a 
foot-ball: 142, 155, 181b, 184n, 

198, 251e 
F. 0. R. A,: 128 
fotocopia: 120 
foul: 187a, 251 d y g; 

t h i c o :  251d 
f;oyer: 181. 181c; 

[-&yes]: 181c 
fnque: 106 
Illego: 2.30 
fuente: 230 
fuey: 106 
r8poII:  181b 
fIlpoI1: ldlb 
fdrpol]: 181b 
[fIt@l]: 181h 
fhtbol: 198; -ista: 142, 155 

gabinete: 39 
Gaby: 136 
gacetln: 39 
g6fiter: 251c 
galllo: 117; -a: 101 
gaU6aetro: 117 
garra: 215 
g l t e r :  251c 
gasfitter: 251c 
gat0 (estar para el): 136 

aveta: 39, 230 e .  avubn: 136 
Ger6nimo: 220 
Gestapo: 129 
Getulio, G. Vargas: 220 
Gina: 980 
ginger beer: f84a 

gluglutear: 80 
goal: 142, 155, 198,251d y f; 

gal: 198, 251f;-ear, -ea&: 142,?55; 

g!U-%lU: 80 

-beper: 251c 

-eada. 142 155, 251d 

1-61]: 248 
G. P. IJ.: 129 
Gnciela: 231 
gravado: 189 
rippe: 153 E rovespierre: 136 

' 

g6nd/ol;: id, 220; 

guaurnole: 37 



d c h a r o :  37 

&macho: 9% 
guafe.: 251b 

guanaca: 102 
guando: 181a 
guamngo: 183d 
v c a :  30 
guaso: 154 
guata: 154 
uatuaa: 37 E uayo: 9% 

iGtien m l :  224 
guijarro: 230 
gtijncha: 154 
guinch/e: 1841; -ar, 

-ador: 156 
guindo (subirse al): 215 
giiiro: 183d 
gurrupif: 183b 

hacera: 195 
hafirpin, +: 2512 
halda: 168 
half-centro: 1% 
half-estarnpilla: 147,158 
half-wing: 158 
hall: 251e y g 
hendir: 107 
HermosilL: 220 
herramimtas (entregar, 

soltar las): 225 
hierba: 168 
hipertmsih: 126 
hogar: 168 
hojecer: 85 
horn: 168 
Horaci6n: 136 
hmcar: 168 
Hortencia: 189 
kot-dog: 181b 
huac-huac: 80 
huacha, -1omo: 151 
huachimln: 183a 
huahua: 18la 
hulntu: 181a 
huaran /Lu, -go: 226e 
Huhfauos: 216 
huertero: 139 . 
hueso: 230 
hufanda: 188 
huincho: 183a; -m: 155 
huyir: 107 

uacho: 154,181s 

uagua. 154 181a 
&wld.l93~ 

im lire 107 
I. E. R. 0.: 129 
i n a m  able: 126 
Inca 21 ~ r o :  151 
iruconfoamismo: 134 
Ingelsac: 127 
ingerencia: 195 
injerencia: 195 
I. N. S. A,: 127 
insider: 251c 
Instantina:90 
Inwncible Armada: 125 
iriw: 168 
Iodine: 90 
ipso facto: 226d 
iquiqrwl?o: 87 
I .  R. A.: 129 

jalio: 81 
jarana: 2.58 
lasmln: 189 
~ . / u v ,  -mini: 144 
d / o .  -u: 93e 
ebovll, -ah: 195 

ijeta/con blan$rl. 
de babero!: 750 

jet&: 75a. 220 
jettatura: 156 
Joaquina: 220 
jockey: 2261 
lxoy&5l: 181b 
[xotdbrl: 181b 
Jwmlcito: 109; de Garona 

Dbn: 54 
luiliplo: 82 
rdl: l8lb 

usticia Espada: 218 
ustmalis/mo, -ta: 89 

[kaqiull: 226e 

karppa: 184d 
[kawlri]: 181a 
kermes: 195 
k h a d a :  184d 
kindngarteina: 146 
kiwko: 195 
kjorota: 184d 
kruockat: 142 
[k&l'a]: 1810 



126 INDICB DE EXPRESIONHS 

IIpep yory&l: 181c 
kuLp: lW 
[kuahtul: 181a 
kurdo: 195 
Labarcstola\ 136 
Lacho: 98b 
Lagrimecido: 85 
Lagma del Inca: 125 
l a h u h  150 
Lala: 96b 
lampa: 183d 
largo viaje: 219 
ilas giii/fa(s)l, 

-ncha(s)!: 112 
leader: 197a 
le/gendario,-ymdario: 168 
Lelo: 98b 
lenguage: 189 
lebn: 241 
Le6n de Tantalporcual: 136 
ler: 173 174 
Levadural: 90 
liberalconservador: 121 
Ilder: 197a 
liebre: 123 
JJa: 93c 
lin /geria. -yeria: 156 
l/ingue, [-I*]: 181a 
l i i :  174 
listbn (estar): 223d 
litre: 154 
lonche, -ro: 251d 
Look: 142 
lumbre: 230 
lunch: 251d 
luquear: 142 
llama: 212,241 
Ilame: 226e 
[&hi 1 : 226e 
Ilamp/’u, -0: 226e 
Ilqr: 42 
Ilegao: 179 
macumba: 237 
&china: 183a 
machine: 18311 
madera: 230 
maffia: 251d 
magestuoso: 189 
mail: l8lb 
mafz: 241 
m/ala: 181; [-&la]: 181b 
malaya eea fukno: 159 
maloa: 36 
Ma16; 132 

mang r , - m : 1 5 6  

;anafy: 181 

-0L : ’168  

an o 98a 

manos/ de algncl6n, 
de Bngel: 219 

nanoue. -hue: 72 
k&qdilla: 139 
n a n y a / d a ,  -papel: 156 
Ulaquena: 132 
maraketal: 248 
Ulbrgara: 109 
naric/antunga -ueca: 112 
U. A. R. I. A.: 251d 
Uari/Iuz, -id, -sol: 132 
nari/mari: 112; -posa, 

-p?abn: 224 
narit /ha, -ata: 226e 
Mar uena. 132 
nas?sacrer 143, 197b; 

nas/sage, -ajista: 156 
nasls6 -6: 197b 
M B ~  S C t e :  125 
masucamba: 237 
Matadero-Palma: 123 
mata/malezas: 122; 

-pmquero: 120; 
-matas: 122 

match: 251g: 
-debut: 149 

ma/ -vie, -vl: 251b 
jmecbn!, -cite!: 112 
jme consolara!: 224 
mechero: 139 
Meches: 96c 
Mecho: 96b 

-acre: 197b; -acrador: 143 

media pauta: 219 
medio pato: 215 
m6d/ula, -ula: 168 
meeting: 197a 
m/eiz, [-&I: 174 
Mejoral: 90 
mejorarse: 230 
melbn con patas :219 
Mena: 93a 
mene/strbn: 181d, 1 8 3 ~ ;  

[-huh]:  181d 
menlu, -6: 251f 
menuco: 1% 
‘me reconciliara!: 224 
hica.-ela: 220 
micro: 123, 220 
jmi&/chical, -rcale!: 112; 

-moles!: 224 
militancia: 118 ~ 

minestr/one: 18ld, 1 8 3 ~ ~  186; 
-&I: 184c 

min/et. 4: 251e 
Mitigal: 90 
mitin: 197a 
Mocha: 216 
modist/o, -a: 102 
molle: 183d 



Moncho: %b 
Moneda: 216 
monley 40: 183a 
Monjidix 216 
monolpatfn: 126; 

-valente: 138 
Moiii: 93e 
morim: 158 
morocho: 2 2 6  
muey: 106 
muruch'u: 2% 

na, -a: 179 
Nacimiento: 216 
naI& 181a 
[ I.ka]: 18la It ancho: 93b 
nane/wk, -6: 200 
Nati: 98c 
n h l s a i r e ,  -m: 197b 
Necho: 9% 
Nena: 93b 
Nica: 93d 
Nico: 98c y d 
no hacerle ni conejo a algo: 225 
(n6jveI: 248. 
No MBs h: 125 
no me toques: 125 
no obstante de estar ausente: 159 
noquealr -dor: 142 
Nora: l O i  
nuero: 101,102 
Nueva Imperial: 125 
nurlus, -a: 101 
Nutritol: 90 

Rico: 93e 
Ruiifi: 81 

obaecado: 189 
Obseri: 189 
ocacibn: 189 
&den: 190 
Orejorio: 136 
(otra vela?: 223 
m j a  de la tierra: 212 
over/all, -01: 197. 
0. V. R. A.: 129 

98d 
Pawlid -urn, 

-ue& 72 
Pangeth: 131 
flame, Hna]: 181c 
an uehw:72 

PapTa. -ero: 145 
panrae: 139 
ipaIdi/ea! -oh& 113 

pad&: 107 
paslsappiata, saw 18k 
pat la. -ado, -ear: 2.30 
p t a a  de parenti=: 219 
pato: 215; capucbbo: 125 
pea: 114 
pegarla la makta, 

peiea, -r: 235 
pelmaa (un): 1W 
pelo: 230 
pelkjo: 230 
penin: 154 
gCnal: 251c 
pea/ca,-quero: 190 
p e n c h :  8? 
peor es rualga: 223 
peqdn: 1.54 
pera: 212,215 
prenle. -ne: 168 
-a: 250 
perfmmanee: Wlc 

i u :  114 

$mo,OlegarIe a UBO 10: 224 

pez: 230 
phichunchaa: 2& 
picana: 151 
piccino: 183c 
p/iclc*, I-IkIe]: 181b 
pcunwx81  
+hilrulfn: 82 
p h l n :  183, 
pchuncha: 226e 
p!/e: 230; 4: 190 
pledra: 230; a d :  ?Ssp 
piel: 230 
pig6n: 226e 

parir: ud 

un maletero: 22.3. 
un satto, una miAda. ete.: 

i= erlina: 91 

eronislmo, -ti: 89 

b (negacle a uno SI).: a24 

aihtuwh 85 

$ o h  101 
ril* r-*l: M L  

161 



pibn: 174 
pior: 1P4 
pique: l8 le  
pi$: 181. 
piam. -mar: 152 
pimiro: 22L 
p'inlroinu: 2262 
pietilo: 219 
plantar una carrera. 

un grito, eff.: 161 
lata: 230 L. 0. B.: 129 

p b l a c i h  callampa: 134 
oblete: 220 

podtir: 168 
lenta: 183c, 1 8 4 ~  

pololear: 223 
poll0 de ganuo: 125 
poncho: 258 
ponerse verde, amarilb, etc.: 161 
ponqu6: 251e 
por cuanto que &I lo manda: 159 
ipor la/chuata!, entrechuatal, 

jpor la/madre!. d q u i n a :  224 
ipor la recoleta!: 224 

posarmo: 42 
pose -ro: 143 
post; negra: 125 

potranco. 
potcillo: 215 

precioso (estar): 223 
preaeminario: 126 

resentimiento: 230 F. R M.: 128 
piweeretarlo: 126 

eeioriee: 173 r .  rovidencra-los Leones: I23 
P. S.: 127 
ipu/cha(s)!, -fa!: 112 
pucho: 225 
pudding: 2516 
pudrir: 168 

ebb: 228 F" uente Alto: 125 
p u k  190 
Usenta: l a c ,  184c b .  nluior: 91 

pulpem: 258 
pul/lman, -man: 200 
puma: 241 

unt.de as0:lZS 
gun$agu#: 216 
pUrluar:m 
pur: 168 

F" ob: 98d 

rechuata!: 112 

porqufflo: 101 

POSW guT3 126 

pg \-$I: 226e 

quebrade: 228,230 
rQu4 horae son?: 70 
queqwn: 142 
ouarmea: 195 

quilombo: 237 
quinw: 212 
quimm: 195 
quita/calloa, -dol-, 

quid,  -s: 168 
-Fares: 122 

Rabanol: 90 
Radio Uub de Chile: 158 
radiografla: 219 
Radmlina: 91 
radmpatrulh: 120 
R. A. F.: 129 
raid: 181 
rallar: 1S9 
rana: 215; -cuajo: 168 
ran con tan: 251b 
rancho: 258 
raticiia: 122 
rat6n (es u un). 223 
rat& de K tapiaA25 
R. de la Sottana: 136 
Recoleta-Lira: 123 
remsklerar: 126 
record: 251g 
reeordrw: 1% 
rechico: 126 
jrech/ita!, -upalIa!: 112 
referee. 197a 251c g 
rNer/i:'251cI-I: 19ra, 251c 
refleccih: 189 

remez6n: 139 
regreSam: 158 

renacuajo: 168 
d i r :  230 
requete/chieo, -contrachico: 126 
retama: 228 
r e z d r a r :  172 
rezorzal: 215 
r i h :  230 
Riquelmc: 220 
mbie: 210 
robur, -01: 144 
roji/azul -0Bcuro: 120 
rompiedo cinchas: 163 
rosriserla: 181c, nota 
[rrotiserh]: llllc 
rbtie/serie: S i c ,  251c: srla: 251e 
round: 251g 
rumba: 237 

sabot/age, -ear,-e.dw: le 
aacarle a uno Is/aontumelu, 

madm 224. 



mcarse la manta: 225 
Salado: 216 
did: 107 
%Ita del Pilmaiqdn: 125 
Saiva: 98d- 
Salvedorina: 90 
crandlahhwh: 150 
sanawich: 142, 18lh. l a ,  251d pf 
sangrich: 150 
&ngu/che: 25ld; -[&I: 16lb; 

San Pabk: 125 
San& Radical: 218, 
Santiago: 216; -Mehpilln, -Pmnte Aim, 
-Sa Beernarrlo: 123 

Santiago polo &ab: 158 
auntiagxino: I1 
sapo: m 
sat/in [-In]: 18lc 
sawce:'2$8,230 
Savedra: 173 
scrunn-vobnte: 14? 
se/er, -r: 173 
semilb: 215 
sereneme: 8? 
eestival: 85 
&rete. -ar. -10: 155 

-chi: 183a; -&em: 142 

shoe: IS.% 
s h o t :  142, l l lb .  251d 
Sincsraz6n: 126 
sin jerbimo de dub: 220 
aim-: 191 
Si&: 135 
si&xis: 190 
[uifij&seI: 248 
Sirio-Paksth: 124 
ski: 196 
ding: 156 
&e/costi!h: 126. .esdrB'ule, 

swAlcn.tiaanum: 121 
soer/as, -a: 101 
sol%rse: 158 
Soquina: 127 
auroch: 154 

&job: !a; -;ado: lh 

sour: 152 
sport: 251p 
stand: 226a 
statmtta: 164c 
stritl/o: 184c: -are: 1816 
subs/Uipto, -crito: 169 
sudar: 230 
aupenig8pMia: 126 
suus/eripto, srito: 169 
sw /eater, [-€te3:, 

tahma: 241 
t a h k  230 
tam; 219 

[4W]: 16lb 

ralca, -hwao, -m&vida: 1;2 
talvez: 191 
rbnau: 144 ~~ - ... 
tapambo: 120 
larambanls (un): 105 
tata: 226e 
t6: 190 
team: 251g 
tbdansmt: 146 
Tencha: 93b 
tener/familia: 230; 

Tefia: 96b 
thief: 251d 
tiliar: 2Sld 
tigra: lo" 
ti@=: 105 
Tila: 931 
Tin: 93s 
Tineho: 98b 
tindio: 82 
aintolcn. -b: 117 
tirasre pot e! a l a m k :  225 
Tim: P3a. 981 
tilqxe: 863 
eac-tae: hl: 
T& )os sentus: 12.5 
t w m :  87 

Los pies hebdes: 22s 

mgo:  222 
Trugoy (ir a): 221 
Tontilanrllla. - ks: 132 
ton (cm%eFsc h): 225 
t M O  (SGZ3WfSC d): 225 
T&uIa: 216 
Tot&: E l  
trag/o, -ub: I17 
traiciorrar: 139 
training: 25lc 
trara/ciipto, -iritc: 169 
tras+ipto, -mito: 169 
m p r a r :  2.30 
travez: 189 
t rqru:  234 
tmes 2 2  
Tres Crwes: 125 
tres pcrao y una guida: 225 
trinca/r, -&r: 255 
t r i d e r a :  201 
triste: 222 
trivalente: (38 
troic: 106 

tub: 189 
tuerto (e. wadtack ?Sa 
tyu: 
Tula: 9Fb 
Tule: 96b 



tad: 181,1811, 
tuta: 80 

dtra/mnservador: 121; 

U. ?vl. 0.: 135 
-mcdmo: 126 

I n h :  222 
U. P. Ch.: 127 
U. T. T.: 135 

v oneta: 111 
Vzdivia: 216; de Lontd, 
de Peinr: 150 

vampirai 102 
v6rice. - ~ e :  168 
vc: 190 
vea a ver si vieae: 159 
veler, -I: 173 
venadlo: 210,212; -a: 103 
verdejlo, -ancia: 188 
vertir: 107 
vl: 190 
Viarnorbe: 218 
nnoco: 117 
Vifia del Mar: 125 
Vivaeta: 220 
;Viva Chile, mi hermwr pati 
ivoto a brlos!: 113 

rial: 

Iwkhl: 181a 
watchman: 1838 
wharl: 251b 

sbineh: 155,156.183a, 184a 

yatch : 200 
yerba: 168; -&IO: 139 
yema: 101,102 
Yodent: 131 
yola: 93d 
y01: 200 

zambo:258 
zanja: 201 
zapall/o, -ar: 145 
zapiola: 220 
zebra: 195 
zenit: 195 
[ ~ ~ w u I ~ :  181a 
zinc: 195 
zologla: 173 
zorzal, -ear: 215; 

-a: 102 
zona: 210, 212; 

del monte: 125 

whiski-lmn: 192 





= mu exiatencia es reconocida por 

= punto de vista de Tom y Giebert: 
' santam*: 39 

As 
= Gcienden  laa fronteras del pals 

= &nos no las trascienden: 43 

= definicih de Echeveda y Reyes: 
34; de Garzbn: 35; de OrtBzar: 33 

= su existencia es reconocida px 
Tom y Gisbert: 30 

= es igual a *expresi6n americana~, se- 
gim Tom y Gisbert: 43.62 

= noesiguala woausa&en A m & i i w ~  
262 

= clasificacih desde el punto de vista 
gramatid:  78 

= estillsticos: 
= ramnes que explican su eLsten- 

cia: 228.232 
= fonhticw: 

= han originado h icks  divenos: 
166 

= su existencia ea reconocida por 
Lena: 170 

= su indiscutible realidad: 176 
= razones we explicln su existen- 

cia: 177-%0 
= morfol6gims: 

= su existencia es reconocida por la 
Academia: 1P 

= oltogr~ficos: 
= su existencia es reconocida por 

Santamarla: 186 
= semasiolbgieos: 

= su existencia es reconocida por la 
Academia: 12 

= su indmutibk realidad: 204 
= razbnes que prueban su exkten- 

cia: 201, 203 y 2M. 
= son las .voces adulteradas en el 

sentido-, de Amna: 201 
= de base espaiiola: influencia de 

los conquiptador~l en sll forma- 
cibn, 210 y 211; nombres de flora 
y fauna, 210 

= d: base n? espafidz: au indiscu- 
trble realidad, 227 

a que pertenecen: 25a 

E =sensu laton, 32-39: 

= sin&kicos: 
= su existencia es reconccida por la 

= eon considerados por Cuervo y 
Academia: 12 

Kany: 164 
= por contaminaci6n o c ~ c e :  159 

5 su lnnuenda en .la derivacih: 100- 
110, 251h 

S N W :  

= su6jo gentilicio: 87 

= costarncenaes, V. hipmluticos COB- 
tarrioenses. 

= chilenos: 
= se omiten neralmmte en Los dic, ' 

cionarios b chilenismos: 72 
= cnilenismoe semasiol6gicos de baa -::-? 

espaiiola: 218 
= de carfrrter humorfstico: 136 &% 
= V. hipacorlsticos chilenos & 

= mejicanos, V. hipoforfaticon mej 
canw 

apodoa: 
= chilenima. semasbI6gicos de b 

esmiiola: 219 

mtmPbIlpllOt3: 

.ar: - desinencia verbal: 86, 251h 
ircalsmus: - chilenos: definicih. 24B 
= espaiioles, ea el espaiiol de -4drica:  
260-262: 
= supenivencia del lenguaje de Los 

conquistadores: 254 
= y1 calidad de americanismos ha 

originado juicios diversos: 262 
= sus clases: 262 

= de la Academia: 10 
= de Garzbn: 21 
= de Sezovia: 19 v 20 

argentinfernos: 
= definicibo: 

= *sensu ~ T O B :  . 
= foneticos: 

= punto de ,vista de Garzh:  42 

= de base espaiiola: 171 
= de b a s  no espawa, 184: 

de base franceaa lab; indlgena 
l a d ;  inglesa, l&; italiana, 1d 

por derivacibn (en el lenguaje po- 
Iltico), 89; por composicih con 
abreriaci6n (nomtwes de inatitu- 
ciones), 128 

= Fexicogenfsicos: 
= de base espaiiola, 140: 

= de base no eapafiola: 156 

= T f l a Z j o  espaiiolp: 200 
= semasiol6gicos: 21 

= sintl t iws: 

= de base espafda (seudoantropb 
nimos): 220 

= son lop eargentiniios de me. 
truccihn. de Tom y Ginbert: 70 

= m consideradm por Segovia: 1U 
= definido, en chilenismos estillstiees: 

231 
= can ehinismos de bgse 110 eupafiok 

utrculc?: 

.)GI- 



*a SI&& 
= w e m i m a w  115 

= de v o w  no espanolas: indicios, 242. 
nsimaa0b5m aTFm+sna: 

243. 251 
setudhnismoa: 
= lugar en que hay que buscadas, segln 

= de fraae: 69 
Jovelknos: 56 

setudhnismoa: 
= lugar en que hay que buscadas, segln 

= de fraae: 69 
Jovelknos: 56 

b: 
= en chilenismos ortogrlficos: 192. 194 
.befarno: 
= origina chilenismos ortogrificos: 189 
brlba: 
= cnminoklia cubana: 53 

": 
en chilenismos ortograficas: 192, 194 

5 en variantes ortagrAficas eapatiolas: 
195 

al6: 
E jerga gitana: 53 

-can: 
I partlcula verbal mapuche: 150 
-cano: 
I sufijo gentilicio: 87 
C a a t e W a m o :  
= definicib de Segovia: 17 
coa: 
= criminokli chilena: 53 
= ha cnntribufdo a la formacidn de chi- 

= definici6n de la Academia: 10 
= -8enau lato.: 

45 
3 lexicogendsicosi 140 

lenismos morfol6gims: 81 
colOmb!aplsmaa : 

I punto de vista de Taro y Gmbert: 

= par derivaci6n analtica: 103 
vacih dednencial (pen- 

cios): 87 
ol6gicos: 

= apmp, radisal, f10.l2& pJ h 
gua engjergap-mm de le 

, 42% 

bres de imtrtofmneq 124; en 
nombres de r e d d o 5  de we* 
loa de movili4611 mleaiva. 
V. wmpuestas imp""""s 

= en la formaei611 de chi enuonosldw- 
g e n 6 b  con elementas no e a  
pa?tnfes: 1.47-152 
I eon elementas tranceses: W y 149 
= $0" elementos inglesea: 147. W. 

15L 
= con elementas indfgerms: 

:ompuglltol) imperfectaa: 
= chilenismos lexicogenesiros: 

= cm6nimos: 115e 
= crebnimw: 12% 
= farmoqulmicos: l25g 
= fitbimas: 125a 
= hidr6nimos: l25c 
= hipbnimos: 125i 
= orbnimas: 125d 
= rimhimas: 125f 
= zobnimos: 12Sb 

= anal6 'a. 107 y 108 
= en chgenismos de base no 6 

conjugaci6n: 

941h 

150-152 

:epaiiola: 

ct;;;;;llnseibn : 
= ha or' inado americanimos sintAc- 

ticos:%9 
*cor6nimocl: 
= definicih: 125e 
I chilenisnos de base espaiiok: 

= lexicogendsim: 12st 
= semas10l6gicos: 216 

caatarriqueillemos: 
= fon&icas: 

= de base espefioolr: 113 
= IeximgenCsimJ par d e r i d 6 n :  

= anal6gica: 103 
= mediante abreviacibn. V. hip~o- 

rfstieas cosrarricenaes 
= sint6cticas: 

par contaminaci6n o cruce: 1.59 
%x&nlmMI: 
= deh i~ ibn :  l Z 5 h  
= chilemsmos lexiCageneSime de bape 

= mn repu&adas par M e h  53 
I SML eeudmdas par divems autom: 

espaaola: 12%. 124 
*Crimlnolrmsa; 

53 
$. g m m h  CS& lepreseatada en el 
dieciondo aead&mim~ 54 

' C d p S d  
= V. e u k h o  
cubaallrmas: 
= lon6kieoe: 



- 
' 154 

= de base eapaiiola: 175 
= lexicogt?n&im: - por derivacidn analbgica: 103 
culture (influencia IinpIifstica de la): 
= indigena: 

- 
= en el es 601 de Amkica, XXI 

(233-246r ha originado juicios 
diversos: 2.38-241 

a en el espaliol de CMk: 234-236. 
241-244 

= en 1- idiomas europeos: 241 
D negra: 

= extranjera: 

253-262 

= en el espaiiol de Ambrica: 237 

= en el espazvOl de Adrica:  249, 

chIlenimoa: 
P puntos de vista gramaticades en la 

detenninucih de su concepto: 77 y 78 
e p. de v. etilistico, XX (228-232) 
= p. de v. fodtico, XVII (165-184) 
= p. de v. kxicapencSic0, XV (83- 
r~ p. de v. m e a l  EO XIV 179.82) 
= p. de v. ortop%co: XVIII (18.5- 
p- p. de v. semasiol6gieo. XIX (235- 

= p:dev. sidctico,  XVI (157-164) 
S= de la Academia: 11 
= de Echeverrh y Reyes: 15 
= del autm, X (66 
= a d i s i s  de esta &ma: es qoda 

expresi6a.. XI (68-74); wral, es- 
a i t a  o soolatoElica., XI1 (75); 
aoriginada en Chik desde cud- 
quier punto de vista pramatid., 
XI11 (76-78); cpw los chilenos 
que habkn el espaliool c m o  lengua 

opia.. XXI (233-246); o cpor 
emanjeros residentes que han 

asimikdo el es fiol de Chik., 
XXII (247&262$ 

= *sensu stricto*: 41 
5 p n t o  de vista de Romb: 51 

= <sensu kto, : 40 y 41 - pnrntode viutade,Me$ina:50y 51 
= es igual a aexpres~bn chilena.: 2 4  

76 
= q calidad de tdes es indepea- 

diente de su duracih: 137 
= cLdficad6n desde el punto de 

vista gramatid: 78 
= estilisticos: 

156) 

200) 

227) - defintci6n: 

67) 

= definicih: a29 
= sue clases: 230 y 231 

*== f d t k  

= definicih: 165 
= han originado juicios diirsos: 

166; son repudiadas por Medina: 
168 

= sus clases: 166a 
= de base ~pariola: WI exktencia es 

~cunocida por Echeverrla y Re- 
p: 167; por Lenz: 170 

= de base no espaiiola: cams que 
los han originado, 181,251b; de 
baseindigena, 181a; inglesa, 181b; 
francesa, 181c; italiana, 18ld 

= lexi 
= 
= SUI clases: 83a 
= por cwnpid6n,  V. compmici6n 
Q pa dmivacih, V. derivaci6n 

paraslntesis, V. paradntesids 

= sus clases: 79 
5 olmnatopeylcos: Eo 
e de creaci6n arbitrark: crimino- 

IklimS. 81; hipocorfstkos, 81 
mlcgrAficos, 185-199: 
= &finid&: 18.5 
= su existencia er rocoruocida por 

Echeverria y W s :  194 
* sus c l a w  187: 
= de base -la, 188-194: opco- 
pfh acmtual 190. ortognfia 
rteral. 189; rdwma'mt 

de Bello puede explicar %&% 
194; sintagmiticg 191; SOH cen- 
snrados pa los puristas, 188: WI 
difnsiba social, 193 

= de base DO espaliola. 197-199: de 
base francesa, 197b; ingles, 197a 

= definki6n: 202 
= SUS clases: 209 
= de base espalioh, 210-225: ant* 

p6nimq 218; apodm, 219; eufe- 
mIst&, 224; humwfsticos, 219- 
223; nmnbres de flora y fauna, 
210: nombres p m p b  geonfmha, 
216 y 217; nnmeraks, 222; ora- 

seudoantro&imoa, 220; 'scud 
f i t6n im.  215; sendoge6nimos. 
221; seudoao6nimog 215; sexola- 
lias 224 

= de Lase no espafioia, 2% y 227: 
de base ingksa, 22Q; Pranceea, 
T26b; italina, 226c; Ltina, 226d; 
iadigena 226e 

sinthctims. '157-163: 
= definici6n: 151 
= Lcnz recomienda 8u estu$ioG 157 
= sintagmas fijol: 159 

= semasiolbgicos, 210-227: 

cionales, 225. paisokliis 22.3. 

I 



= sintagmas libres: 157 
= ex reeionea con v e r b s  unikrsc- 

nafes usados en dural: 158 
= eyeaiones con irerbos no prono- 

minales usados como pronomina- 
les: 158 

= expresiones verbales anallticas: - pw contaminaci6n o cruce: 159 
= por us0 pleonistico de una pre- 

161 

posici6n: 160, 162 
= de palabra: 69 
= de frase: 69 
= de base indigena: 

= w indiscutible realidad: 241 
= criterio para distinguirbs de los 

indigenismos: 241-244 

= criterio para distinguirios de km 
extranjerismos: 250 

= su acentuaci6n: 251c 
= su nirrnem gramtical: 251f 
= su g6nem gramtical: ZSlg 
= su conjugaci6n: 251h 

: antroponimicos. V. antrop6nimos 
i cormlmicos, V. cwhirnor 

= de base extraajcra: 

creonimieos, V. c r e h i m  
criminoWicos, V. coa 
farmoqufmicoe, V. farmoquimicas 
(expndmes) 
fitonlmicoa V. fit6nirnos 
hibodmi&, V. hidr6nimos 
hiponimicm, V. hip6nimos 
nesonimicos. V. nes6n im 
mmat@yicos, V. momatopeyas 
oronimicos. V. or6nimos 
rimoalmicos, V. rimhimos 
mrnatdbliio~: 75 
= definici6n: 1% 
= DO han sido adn estudiados: 75 
= sexo(lliC0s: 75b 
tapmimicos, V. topanimos 
mmimicos, V. zo6nimos 

dnr : 
= en predkados auallticos: 161 
de: 
= us0 plwalstico: 159 
de-: 
~~~4g:fijo: 126 

= defimcih: 84 
= en la formaci6n de chilenismos lexi- 

cogen&ieos de base cepafiola: 84-118 
= sus claw: 84 
P der. desinencial, 85-91: desinen- 

ciaenominales, 85,87-91; desinen- 
cias verbalee 86 

e d q .  pop abr;viagi6n, 92-99: fe- 

n6meno c o m h  a muchsele was 
99. ios hi coristlcos RW% 

= de;. an&ica, 100~110: ghero 
anal6gic0, 101-104; n h e r o  ana- 
Ibgico, 105 y 106; cmjugaci6n 
anal6gica, 107 y 108; hipocork 
ticas anal6gicos. 109 y 110 

= der. eufemistica: 10s eufemismos, 
111-113. 

= der. humoristica 116-118: medio 
de explesi6n afictiva 116 133. 
el contenido patemdim L 10; 
casos resultantes depende de la 
situacib, 118a 

en la fwmaci6n de chilenismos lexi- 
cogen&kos de base no espaliola: 142- 
1 db - _- 
= de base ingle=: 142 
= de base francesa: I43 
= de base c168ica: 144 
= de base indigena: 145 

= titadas por Echerush y Reyes: 

deshemiaa: 
= nominales: 

0_1 

I em cl knguaje de b qulmica in- 
duaial:  90 y 91 

a verbah: 86 
dicclonarlos: 
= de mericanismos: 

g6neo: 5 

tantlsimas omisiones: 6 

dentifico: 24B 

= contienen material muy hetern- 

r adokcen de numerms e impor- 

= son e x a m  10s de verdadero valor 

= clasificrci6n de Tor0 y Gisbert: 
llln 
&7 

= wasustrictoB: enumeraci6n de 

= ercasean 10s de valor cientlfico: 

Tor0 y Gisbert, 29 
= de hispanismas: 

7AR 

&7 

= SSCIISU stricto>: enumeraci6n de 

= ercasean 10s de valor cientlfico: 

Xsbert, 29 
a: 

7AR 
difu.si&-geogfifica, p n o  diferencia 

especlfica en la definroh de america- 
nismo, VI (27-49): 

= defemres: 
= Cos& Alvarez: 29 
= Echeverria y Reyes: 34 
= Ganbn: 35.42 
= Malaret: 39 
= Medina: 36, 41 
= ort6zar: 33 
= Santamaria. 39 
= Tom y Gi.&ert: 29, 42, 45 Y 46 

= iruxtnvenientes de su aceptaci6n: 38, 



desinencia verbal: 86. 251h 
sPatfJrIanbmo: 
= definici6n de la Academia: 10 
-e@: 
= m6jo gentilicio: 87 
ea-: 
4 seudoprefijo: 126 
-en=: 
= sufijo gentilicio: 87 -*: 
= mfijo gentilido: 87 

= sufijo entilicio:&7 

estllfstlcas, (ismor): 
= V. amerreanismoa 

V.&ilenislnos 
9 V.peruanis~lor 
@nfeml.mo: 
= imperativ? moral: 111 
= m asemaaficacibn: 115 

en argentinims lexicogencsims por 
derivacih: 114 

p. en colombianisrnos de la mkna clar :  
113 y 114 

= en chilenismor: - ettillsticoS: 231 
4 lexicogedxico~ por derivadbn: 

--1 

*eaeptol~ias: 112. 224 

112 

224 
a seemadtol6gicos de base etpafioh: 

= en mejicpnismos lexicogcn&cm por 
dedvmdh: 114 

de baae 



INDIGE DE MATEXIAS E37 

= en variantes atogrhfieae espariolas: 
195 

haher: 
= verb0 unipessonal usado en plural: 

158 
hacer: 
9 verb0 trniprsunal wad0 en plural: 

158 
a en predicados analtticm: 161 
hldlbslimoe: 
= definfcih: 12% 

= &-hop con <ropofonla: 93e 
= por ap6cope sin tropofmla: 93d 
= p u  sfncopa con tropolonfa: 93c 
= por compici6n con abreviacih: 

= por af6resis con tropofonfa: 9% 
= por af6resis sin tropdonfa: 98a 
= por ap6cope con tnpofonh: 98d 
= por ap6cope sin tropdonfa: 9& 
= por compici6a con abreviacih: 

132 - mejicanos: 98 

132 
*hlp6almoe: 
= definicih: 125 
= chilenismos IexicogenCsicos de base 

espaitola: 125  
hispanlemoe de AmMCa: 254, 256 

259: 
= una clase de americanismos: 259 
hombgraiw: 
= sus rekcionea con la poliacmia: 205- 

207, '209 
PI BU tratamiento: 

= en el Diccionario de la A c m k ~ ~ ~ h :  

= en o m  diccionaibs: 208 
206 y 207 

- i t M O I  

-&art 
= deskencia verbat: M 

sufijo pti l icio:  87 

k: 
e en chimismos arto~ficos: 194 
e en variantes ort@cas espsaolas: 

195 



- *  138 --INnzr& DZ &€A& 

lengua mspuche = V.americaniamos 
= opiniones a- de WI origen: 240 = V. ch i l enhos  

= V. peruanismos 
lengu4e: 
= w medio de comunicacih: 59; de 

expresii6n: 59 
= es al6gi i :  59 
= de la capital: sy importancia. 41,45, 

50 y 51 
= vulgar: 

= es repndmdo por Medina: 52 y 53 
= es considerado por la Academia: 

= su importancia liigiilstica: 55 
54; por Jovellanos: 56 

1Mco: 
= activo: su cantidad, segdn O r t h r ,  

AQ =" 
= latente: WI posible cantidad. 48 
lexicogen&icon (ismos): 
= V. argentinismos 
= V. colombianiunos 
= V. chilenismos 
= V. mejicanismos 
= V. peruanismos 
= V. venezolanimos 
localismo: 
= concepto: 42 
locucl6n: 
= definicibn: 68 
lunfardo: 
* criminolalia argentina: 53 

II: 
= en chilenismos ortogr8ficos: 192 

mejicanismos : 
= definicibn de la Academia: 11 
= =sensu lato,: 

45 
= lexicogenesicos de base espakla: 

- punto de vista de Tor0 y Gisbert: 

= por..derivacih, V. hipocoslsticos 
meiicanos 

= per composicih con abreviacih: 
nomEes de instituciooes, 128; 

*metaaro&dmos, 132 

= definicibn:~ 196 
= fen6meno comdn en la kngua espa- 

'metasemis: 
= explica ciertos americanimos se2na- 

ilola: 196 

-na: 
= partlcuk nominal quecbua: 151 
nacionalimci6n IingUhtica: 
= no siempre coincide con la naciona- 

lizaci6n jurldica: 247 y 248 
neolo inmos: 
= de&ici&l de Segovia: 17 
= de Mariano Latorre: 80, 120 
%e&oimos: 
= chilenismos semasiol6gicos de base 

espakla: 216 
mmbrea: 
= de flora y fiuna: 

= fuente de chilenismos semasidb- 
gicos: 210-215 

= importancia del =DEccionario* de 
Santamarla para su conocimiento: 
214 

= de izytituciones, V. Silas. 
= prOp1os: 

= conslderados cotno argentinknos: 
74; axlvo asturianismos: 73; m o  
cbilenismos: 72; como peruania- 
mos: 73, 

= V. a n t r o p h i m  
5 1'. ge6aimar 

a te :  
= dcimmcia nmjmrrl masculiia: 102 
nummles: 
= en chiienismos semasidbgicos de base 

nrimero gramntical: 
= anal6gico: 

espafiola: 222 

= en costarriqwefiismos: 105 y 106 
= en c h i l e n h :  105 y 106 
= en hispanismos: 1M 
5da:  251f 

= de 10s chilenismos de base no espa- 

-0: 
= desinencia m i n a l  mas~ulina: 102 
-01: 
= desiaencia m i d :  90 

= sufijo gentilicio: 81 
oaomatopeyas: 
= chilenismos rnorfd6gicos: 

= la mayoria sm w6nim.a~: 81) 
= creados por Mariano Latorre: 80 

origen *homogeogrlrfco. como dife- 
rencia especlfica en h def in ic ih  de 
americanismo, 31, IX (62-65): 

= concepto: 64 
= defensoree: 

-om: 



tid h Argmtina: 136. , 

9i hdigesar: 
4 t m  el es@?fiol de Argentina: 181d 
n en el de Chile: 14.5. 150-152, 154, 

181a. 226e. 234 ~. . 
3 iagleses: 
a en el espaiid de Argentina: 156. 

= en eide Chile: 141, 141, 149,152, 
184a MD 
181h, 194% 226a 



= de We:  18M, 226c 
= e n d d e l P d : l W  

= en el -01 del Puirr 155 

criollos de Amna: 139 

= ~ c w s :  

pmaemimtppis.: 224 
prorlndall.mos: - ne n&Ca: 58 
S= de Santander: 42 

punto de rbM #amatlcnl: 
= fundamento para UM cladicacih 

de lor chilenismos: 78 

= web: 42 

9: 
= en chilenismosart &FICUS: 194 - en variantee or tosf i -  e w l a s :  

195 
qulehuhrnm: 
= no debm confundirse con lor ameri- 

canismor de base quichua: 245 

radical (compxjci6n): 
= V.composici6n 
reforma ortqrffica de Bello: 
9 porible e x p l ~ c i 6 n  de Ilpunos c h i h  

nimos ort&fim de base apr- 
fioh: 194 

r@fnulec: - entes folkl6rieos o filol6gicos: 69 - C0acepto:Cl 
replnna: - crimioolzllu pcruana: 53 
.rlm6nimw: 
= definicih: 12% 
= chiknismos de baK espailola: 
.i lexioogeneslcos: 125f 
= semamol6gicw: 216 

region.&uno: 

oedr 

de 

de 

?base 

le=: 126 
~ ~ 0 0 :  
= chilmismos semasid6gim de base 

e s p a a a :  215 

8lghm (de nombres de instituciones 

= 29 
s 128 

i.i chilmas: 127 
= espaiidas: 129 
= fnracesp+. - 129 - inglesas: 129 
= trkndess: 129 
= itaJiime: 129 
= macebiae:129 
5 mejicana.: 128 
= nenunas: 128 

127- 130 

- X s Z  129 
* universalidad de SJ u.0:.130. 
&umida ~ ) m o  dife- eapeelfica 

de la &finicih de americanho, 

P miplm una actitud vabrativa: 59 
= defensores: Juan V a l - ,  58 
P impugnrdores: Rivod6,60 
LI razones que la hacen inaceptdh : 59- 

VIII. (58-61): 

61 



= librea: 
5 chilenismos sintpcticos: 157 
= no a m  lmuciomea, segh Costa 

Alvanz: 68 - 9u reprssmtacibn grbfica: 191 
dtuaclbn : 
= importancia lingiifstica: 11&, 232 
*eO#lmtOlPW : 
= V. chilenimos ~ t ~ m  

= orsgmnan chmlenmos atagrbfieos: 189 
aufljoe: 
= en la formacib de gentilicios: 8f 
= en el kngnajc politico: 88 y 89 
supmrbanleeao: 

suetmrivos: 
= dimdoa ditematiroa: 

so* p O I ~ c o s :  

Q v. Ul@XWY&&l 

= se transIcrman en dIntorIas m? 
notmwi em H'impmeila: 
102 

rt-: 
=expIieacmtoa ' h: 

c b i l ~ o s  E m: Or(0- *: 192 
= aosea&qwfiimoa fodciEo% 173 

MO @vatZvo, cam0 difereucia ospedfi- 
c a  en la definiei6n de amerioaaismo, 
V (10.26): 

I: d e f e m :  
= Academia: 1042 
= calcario: 22 
= Casares: 13 - Casta Atvarez: 14 
Q Edoeverrk y Reyes: 15 
0 Orz6n: 21 
= segovia: I6ZQ . 

= impugnadorer: Medim, 23 
= intonvenkntes de au aceptacibn: 23, 

25 y 26 



,-. 

= au tmtamienta tx~&firn en el 
-1 de AigentRa: 2M): de 
Chik 197-159, 2SSc Y: 

= en chllenismos wtograficos: 192 
y e h o :  

origina c’lihnisrmca Orto&ficm: 189 

2: 
= en chilenismos wtogr6ficm: 192,194 

cn variantes ork+&xs espakhs: 
195 
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