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PRESENTACION 

Es para nosotros motivo de especial satisfaccion contribuir a divulgar 
la obra y el pensamiento de Pedro Henriquez Urenu. Por esta razon, 
cuando la Comiiion Nacional Permanente de la Feria del Libro, decidio 
publicar EL ESPANOL EN SANTO DOMINGO, como parte del 
programa de este evento, no vacilamos en poner a disposicion de tan 
noble proposito el ejemplar que conservamos en nuestra biblioteca. 

La glorificacion de Pedro Henriquez Urenu debe ser preocupacion de 
todos los dominicanos. Es deber de conciencia y de dignidad nacional. 

Es innegable que en los Ultimos anos se le ha dado vigencia al 
nombre y a la obra de Pedro Henriquez Urena; pero aun queda mucho 
por hacer, entre otras cosas, el traslado de sus restos a la tierra que lo 
vio nacer y que quiso entranablemente, asi como la edicion de sus obras 
completas. 

EL ESPANOL EN SANTO DOMINGO se publico originalmente en 
Buenos Aires en 1940. Deinticinco anos despues de su aparicion, la 
obm mantiene toda su vigencia pues, ni los estudios de Patin Maceo y 
de Ramon Emilio Jimenez, han invalidado su contenido. 

Puede decirse que el camino de los estudios linguisticos en la 
Republica Dominicana, en forma cientifica y metodologica, se abre con 
esta obra que ahora se reedita dentro de la Colcccion Biblioteca 
Nacional, que auspicia la Comision Nacional de la Feria del Libro. 

La bibliografa nacional tiene en esta obra, uno de sus mas 
significativos ejemplares. De ahi que su reedicion constituya un acierto 
tan valioso como oportuno, toda vez quela escasez del libro dificultaba 
su consulta por parte de profesores y estudiantes, que infmctuosamente 
lo requerian en bibliotecas y librerias. 



En estos momentos de indiscutible auge de los estudios linguisticos 
en nuestro pais, la ausencia de EL ESPANOL EN SANTO DOMINGO, 
se sentia con angustia, circunstancia que anticipa la en tusiasta acogida 
que se le dispensara a su segunda edicion, que se realiza en forma 
facsimilar, procedimiento que garantiza la autenticidad del texto 
original. 

JORGE TENA REYES 

Santo Domingo, 1975 



Escribi el presente trabqjo diirante los anos 1935 y r 936 ; des- 
piies le he hecho adiciones y retoques. El anejo qrie lo acompana, 
La cultura y lns letras colortiales en Santo Domingo, cstii publica- 
do desde 1936. 

Mi tesis principal es que al espaiiol de Santo Domingo lo carac- 
teriza sil aire antiguo, que en ocasiones llega al arcaismo. Para 
demostrarlo he reiinido ejemplos - muy f5ciles de encontrar - de 
palabras, giros, frases proverbiales y refranes. Parte de este mate- 
rial esta francamente anticuado ; otra parte - la mayor - no lo 
estti, pero de todo el puede asegurarse que va quedando arrinco- 
nado poco a poco en la marcha actual de la lengua. En suma : 
gran numero de expresiones tradicionales que corren normalmen- 
te en Santo Domingo rio se oyen ya en la mayor parte del mundo 
hispanico, aunque se encuentren aqui y alla, aisladas y sueltas. 
Cada una de esas expresiones, si se toma por si sola, existe en tal 
o cual lugar; pero ninguna region conserva tantas como Santo 
Domingo. 

Para quienes lean libros que reflejen las hablas campesinas de 
Santo Domingo, incluso el Diccionario de criollismos de Brito, po- 
dra parecer, a primera vista, ilusorio el cuadro que presento : aque- 
llos libros dan la impresibn - meramente visual - de que el idio- 
ma esta muy alterado e impuro. Pero no hay tal : el motivo de la 



impresion es ortografico. Si en el Diccio12ai.io de Brito, por ejem- 
plo, se restaiirn la d suprimida en la terminacion -ado, y la i. o la 
1 uocalizadas en i (fe~ii~meno que no es de todo el pais), inmediatn- 
mhle tlesaparecc la nlajor parte de la cstraneza dcl vocabulario : 
clbaitlonno no cs mas qiie ubandoriado (a trav6s de abalrlonntlo), 
nicojoluo no es miis que ukcoholc~d•â. . . 

Ticne iinporlancia rccoger, precisanieiitc ahora, cstc aspccto anti- 
guo de la vida clialcctal, porque cstii tlestinnclo a desaparcccr miiy 
pronto : el aislamiento lo Iia mant.criido; pero, aiiri,con el aislamieri- 
lo, empiezan a advertirse miiclios signos de cambio, y todo ensanclie 
de comunicacih y de movimieiito acelerarti la transformaciUri. Si 
es interesante recoger los materiales de iiiia lengua n:~tes qiic miicra 
- J- hoy lamentamos que no se hiciera para el taino en Santo 
Domingo durante el siglo svr, como no se liizo para el cliarriia en 
el Crugiiap ni siquiera clurante el siglo SIX -, no es menos inte- 
resante recoger el aspecto local, ya en peligro de dcsapariciun, de 
una gran lengua viva. 



OBRAS Y REVISTAS COSSCLTADAS 

AMADO ALOSSO. - Caslellano, espanol, idioma nacioital. Historia espi- 
ritttal de tres nonibres. - Buenos Aires, 1938, 199 pQgs (Instituto de 
Filologia). 

ASTOXIO ~ ~ L C A L ~  VESCESLADA. - Vocabulario andaliir. Obra laureada 
en publico certamen por la .Academia Espanola. - Andujar, 1 930. 

A L C h  = Anales de la fiiiversidad de Chile. - Santiago de Chile, 
1843 ... 

B A A L  = Boletin de la dcadertiia Argentina de Letras. Buenos Aires, 
1933 ... 

B D R  = Bulletin de Dialeclologie Rortiane. Suplemento d.e RDR, de 
Bruselas, 1909-1 914 (tomos 1-VI). 

BELLO = Andr6s Bello. - Grarndtica de la lengua castellana des/inada 
al uso de los americanos. - Santiago de Cliile, 1847. - Reimprcsiones 
frecuentes (usamos la roa edicion anotada por H. J. Cuervo, Paris, I 90 7).  

B f I i  = Bulletin Hispanique. - Burdeos, 1899. 
Bol. Acad. = Boletin de la Academia E.spaiiola. - Madrid, 1914 ... 
B o n ~ o  = Jeronimo Borao. - Diccionar.io de voces aragonesas. - Za- 

ragoza, 1884 ; aa edicion : Zaragoza, 1908. 
JULIO CEJADOR Y FRAUCA. - L a  lengua de Cervantes. a vols. - Ma- 

drid, 1906. 
CEJADOR, Vocab. medieval = Julio Cejador y Frauca. - Vocabulario 

medieval castellano. - Madrid, rgag. 
MIGUEL COLWEIRO. - Diccionario de los diversos nombres vulgares de 

' Se divide en cuatro secciones : Obras y revklas consultadas ; Textos que se 
han utilicado ; America ; Idas Antillas. 

Dentro de la obra se hacen indicaciones bibliograficas que sJlo interesan en 
la ocasion en que se citan. 
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~nuchas plantas usuales y notables del Antiguo y Nuevo Mundo ... - Ma- 
drid, 1871, 240 pigs. - - 

GORZALO CORREAS. - Arte grande de la lengua castellana, compuesto en 
1626. Edicion del Conde de la Vinaza. - Madrid, 1903. 

Cov~ni iusr~s  = Sebastian de Covarrubias Orozco. - Tesoro de la leii- 
gua castellana o espanola. - Madrid, 161 I ; aa edic ih  : I' parte, Ma- 
drid, 1674 ; 2' parte, Madrid, 1673. Reimpresion facsimilar de la 
edicion de 161 I : Nueva York, 19a7. - Cons. : Jolin M. Hill, Index 
verborurn de Couarrubias Orozco : Tesoro de la le~igria castellana o espa- 
nola. ~llrtdrid, 2674-1673, Blooinin$on, r gi 8 (Indiana University Stu- 
dies, no 48), resefiado en RFE, 1923, li, 82-83. 

KUFIXO JOSE CUERVO. - Diccionario de construccion y regimen de la len- 
gua castellana. 2 vols. (A-D). Paris, 1886-1 893. 

Dicc. Acad. o Diccionario comun = Diccionario de la lengua espanola, 
con~puesto por la Real Academia Espaiiola, 13 edicion : Madrid, 1ga5 ; 
16' edicion : gadrid, I 936. 

Dice. Hist. = Academia Espanola. - Diccionario historico de la len- 
gua espanola, tomos 1 y 11. - Madrid, 1933-1936. 

Diccionario de autoridades = Diccionario de la bngua castellana, coni- 
puesto por la Real Academia Espanola. G vols. -Madrid, 1726-1939 
(es la primera edicion del Diccionario de la Acadeniia). 

WILLIAM JAMES EWTWISTLE. - The Spanish language. Together with 
Portuguese, Catalan and Busque. - Londres, 1936. 

AURELIO MACEDOWIO ESPISOSA. - Cuentos populares espanoles. Reco- 
gidos de la tradicion oral de Espana y publicados con una introduccion 
y notas comparativas. 3 vols. - Stanford University, Palo 91t.0, rga3- 
1926. - Cfr. A. M. Espinosa, The language of the Cuentos populares 
espanoles, enLang,  1927, 111, 188-1~8;  1928, IV, 18-27 y 111-119. 

AURELIO VACEDONIO ESPINOSA HIJO. - Arcaisrnos dialectales : La 
conservacion de ct S •â y •á.z )) sonoras en Caceres y Salarnanca. - Madrid, 
1935, XXXII + 256 pags. 

AURELIO M~~~~~~~~ ESPINOSA HIJO y L. RODR~GUEZ-CASTELLANO. - 
La aspiracion de la u h n en el sur y oeste de Espana. - En RFE, 1936, 
XXIII, 226-254 y 33.7-378. 

V~CTOR FERNANDEZ LLERA. - Gramatica y vocabulario del Fuero Juz- 
go. - Madrid, Igag. 

VICENTE GARC~A DE DIEGO. - Contribucion al diccionario hispanico 
etimoldgico. - Madrid, 1ga3. 
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V~CERTE GARC~A DE DIEGO. - Elementos de gramatica historica cas- 
tellana. - Burgos, 1914. 

MAURICE GRAMMONT. - Traite de pltonetiqcie. - Paris, 1933. 
Grundriss = Grimdriss der ronianischen Philologie. Dirigido por Gus- 

tav Grober. z tomos (en 3 vols.). - Estrasburgo, 1888- I~OZ ; a' edi- 
cion del tomo 1, i 904-1906. 

FHIEDRICH HAWSSEN. - Gramatica historica de la lengua castellana. - 
Halle, 1913 (hay t a m b i h  edicion en aleman). 

IIisp. = I-iispania, revista, dc Palo Alto, California, organo de la 
American Association of Teachers of Spanish, I 91 8.. . 

I fMP = Homenaje ofrecido a Menhndez Pidal. hliscclAnca de estudios 
linguisticos, literarios e historicos. 3 \yols. - Madrid, 1925. 

I f R  = Hispanic Review, do IWadcllia, 1933.. . 
J A P  = Journal of American filk-Lore, de Xucva York y Boston, 

luego de Nueva York y Lancaster, I 888.. . 
HAXWARD KENISTON. - The synlaz o f Castilian prose. The sixteenth 

century. - Chicago, 1937. - Kesefia : Josepli E. Gillct, en IiR,  1939, 
VII, 253-260. 

HAYWARU KENISTON. - Spanish syntaz [siglo xx]. - Nueva York, 

1937. 
LADIANO, Dialecto salr~~antino = Jos6 de Lamano y Beneite. - El dia- 

lecto vulgar salmantino. - Salamanca, 1915. 
RUFINO LAWCAETAS. -Gramatica y vocabulario de las obras de Gon- 

zalo de Berceo. - Madrid, I yoo. 
Lang = Language, revista. - Filadelfia, 1925 ... 
Les langues drt monde = Les langues du monde, par un groupe de lin- 

guistes sous la direclion de Arztoine Meillet et Ilfarcel Cohen. - Paris, 
i g z 4  (Collection linguistique publik par la Societe de Linguistique 
de Paris, XVI). 

LGRPh = Literaiurblatt fiir gerrnanische und rornanische Philologie. 
-- Leipzig, I 880.. . 

R.4sibfi M ~ E N D I . : ~  PIDAL. - El lenguaje del siglo X V I .  - -  En la re- 
vista Cruz y Raya, de Madrid, 15 de septiembre dc 1933, no 6, pags. 
7-63. Iiecogido en el voliiiiicn Los romances en Artu:rica y ofros estadios, 
J3uenos Aires, ig3g. 

hhEiu•â~a  PIDAL, Gram. hist. = Ramon McnCndez Pidal. - Ma- 
nual de gramatica historica espaiiola. - Madrid, igo4 ; 5" edicion : Ma- 
drid, I ga5 (usamos la quinta). 
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MENENDEZ PIDAL, Ori!ycncs = lk1111O11 Ycncindcz Pidal. - OrSeties 
del espaE01. -- Madrid, r9zG ; 2' cdicion : tomo 1, Madrid, 1929 (usa- 
mos la scgur,da). 

W I L I I ~ M  &~(ILYEII-LCI~~E. - Ikfi i l irl tny in  tias Sludiurn der rolnariis- 
clien S1)1.ackroi.~sc1iscI~~ft. - .H~idcll)crg, r 90 r . - Rcin~~rcsioncs. - 
Trntluccioii rspaiiola, ron iiotas, de AinCrico Castro, Madrid, r926. 

Wir.rrirtrr Misxiiir-lAooiie, (;rr~nirt~nlili tlcr 1-or)~anischcn Spracticn. - 
Lcipzig, I 890-1 899. - Ti;?ducriOii franccsn : C;rccininciire des langues 
ror~~nnes.  vols., Paris, I &)o-I !loti. 

Msx~a-Ll ;s r~ ,  RIjIVb = lb-. ?dc;vcr-Liibkc. - Roinanisclies elymolo- 
gisclies IV6rterbiicli. -- IIciclcll>crg, r 91 I ; za cdicion : Hcidclbcrg, rga!, ; 
3' cdicion : Hcidclbcrg, 1$3 (usanios la tcrccrn). 

Lois Y AGCST~X MILIAIIES. --- Lf!xico de Gran  Canaria. - Las Palmas, 
19". - Kcscna dc Max Lcopold Wagricr cn RI'E, 1925, XII, 78-86 

Mra, Rebusco = Juan Mir y Sogucra. - Rebusco de voces castizas. 
- Madrid, I 907. 

MLiV = Jfodcrn Lar~glliiage ;Votes, revista, dc Baltiniorc, i 886.. . 
K a v ~ n i ~ o  To~: is  = Tomas Navarro Tomris. - 11fanucil de pronuncia- 

cioti espaiola. - Madrid, 1918 ; aa cdicion, 192 I ; 3' cdicion, 1926 
(usamos la tercera). 

N~vaiiiio T o d s ,  Orlologia = Tomas 3avarro Tomas. - Compentlio 
de or/ologia espaiola.. . - Madrid, 1927. 

Touis NAVARRO T o Y . ~ .  - El  c~cento caslcllano. - Madrid, 19%. 
Touis KAVARRO TOMIS, AURELIO MACEDOXIO ESPIEOSA IIIJO y L. 

RODR~GUEZ-CASTELLAXO. -. L a  frontera del andaluz. - En R F E ,  1933, 
'is, 225-277. 

%EBRIJA, Grntntitica = hntonio de Xcbrija. - (;ratncitica de la k n -  
gua castellana [Salamanca, 14921. Edited with an introduction and 
notes by Ignacio GonzAlcz-Llubera. - Oxford, 1926. 

LEOSARDO OLSCHKI = Storia letterariu dclle scopcrte geograjche. - 
Florencia, 1935. 

P M L A  = Ptiblications of the Jfodern Language Association of Ame- 
rica, revista, 1893.. . 

R D R  = Revue de Dialectologie Roinane. - Bruselas. 1909-1914. 
REf! = Revistlc de Estudios Hispunicos. - Rio Piedras (PuertoKico) 

y Bueva York, 1928-1929. 
FELIX KESTREPO. - Diseiio de semantica general. - Barcelona, 1917. 
R F E  = Revista de Filologia EspaZolu. - Madrid, I g 14-1 937. 
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RFH = Revista de Filologia Hispanica. - Buenos Aires, I 939.. . 
RHi = Revue Hispanique. - Paris, r 894-1 933. 
RZfM = Revista Hispanica Moderna. - rjueva York, I gag.. . 
HENRY B. RICHARDSON. - An etymological vocabulary to the (1 Lihro 

de buen amor of Juan Ruiz Arcipreste de Hita. -New Haven, 1930. 
RLiR = Revue de Lingrristique Romane. - Paris, 1925.. . 
RLR = Revue des Langues Ronianes. - Montpellier, I 870.. . 
FRANCISCO RODR~GUEZ MAR~N. - DOS mil quinientas voces.. . - Madrid, 

1922. 

FRANCISCO RODR~GUEZ MAR~N. - Mas de 21.000 refranes castellanos. 
- Madrid, I 926. 

FRANCISCO ~ O D R ~ G U E Z  MAR~N. - diodos adverbiales. - Madrid, 1931. 
Romania = Romania, revista. - Paris, r 872.. . 
Rom. Forsch. = Rotnanische Forschungen. Publicacion dirigida por 

Karl Wollmoller. - Erlangen, 1883. 
RICHARD RUPPERT. - Die spanische .Lehn- und Fremdworler in der 

franzfisischen Schriftsprache. - Munich, 191 5. -Resena de Leo Spitzer, 
en LGRPh, rgag, 307-310. 

SALVA, Diccionario - VICENTE SALVA. - Nuevo diccionario de la len- 
gua castellana. - Paris, 1846. 

P. SLNCHE~ SEVILLA. - El habla de Cespedosa de Tormes [frontera 
de Salamanca y Avila~. - En RFE, 1928, XV, i 31-172 y 244-282. 

SBARBI = El refranero general espanol, en parte recopilado y en parte 
compuesto por Josk Maria Sbarbi. 10 vols. -Madrid, 1874-1878. 

PAUL SCHEID. - Studien zutn spanischen Sprachgut im Deutschen. - 
Greifswald, I 934, 135 pags. - Resenas : Helmut Hatzfeld en Deutsche 
Literaturzeitung, de Berlin, I 934, XXVIII, cols. 1 3 I 5-13 I 7 ; Georg 
Sachs en RFE, 1934, XXI, 406. 

SCHMIDT, Die Sprachfamilien = W. Schmidt. - Die Sprachfamilien 
und Sprachen-Kreise der Erde. - Heidelberg, 1ga6. 

W. FRITZ SCHMIDT. - Die spanischen Elemente im franzdsischen Wort- 
schatz. - Halle, 1914 (Beihefte zur ZRPh, LIV). 

Huoo SCHUCHARDT. - Die Cantes Jlamencos. - En ZRPh, 1881, V, 
249-332. 

SCHUCHARDT, Vokalismm = Hugo Schuchardt. - Der Vokalismm des 
Vulgurlateins. 3 vols. - Leipzig, 1866-1868. 

SEVILLA = Alberto Sevilla. - Vocabulario murciano. -Murcia, I g I g. 
Soc. de Ling. = Memoires de la Societe de Linguistique de Paris, I 8-74.. . 
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JUAX SUSE BEIVAGES. - Fraseologia de Cervantes. Recopilada y orde- 
nada. - Barcelona, I gag. 

MIGUEL DE TORO GISBERT. - Voces andaluzas (o usadas por autores 
que faltan en el Diccionario de la Academia.-En RHi, 1920, 

XLIX, 316-64.;. 
VINAZA - Conde de la Vinaza. -Biblioteca historica de la filologia 

castellana. - Madrid, 1893. 
'CVdrter und Sachen, revista, de Heidelberg, 1909.. . 
Z R P h  = Zeitschrift fur  rotnanische Philologie, de Halle, 1877.. . 

TEXTOS QUE SE HAK UTILIZADO ' 

ACOSTA = Jose de Acosta. - Historia natural y moral de las Indias 
[1589]. 2 vols. -- Madrid, 1894. 

FRAY PEDRO DE AGUADO. - Historiade Santa Marla y Nuevo Reino 
de Granada [c. r57oj. a vols. Con notas de Jeronimo Becker. - Ma- 
drid, 1916. 

FRAY PEDRO DE AGCADO. - Historia de Venezuela [c. 15811. - Ma- 
drid, 1918. 

FEUNASDO DE ALVA IXTLILX~CHITL. Obras histdricas. 2 ~01s. - Me- 
jico, 1891-1892. 

.~LVAREZ CHANCA = Dr. Diego Aharez Chanca. - Carta al Cabildo 
de Sevilla, desde la Isla Espanola [r493-g4]. --.En NAVARRETE, 1. 

Antologia del Centenario : estudio documentado de la literatura mexi- 
cnna durante el primer siglo de independencia. Obra compilada por Luis 
G. Urbina, Pedro Henriquez Urena y Nicolas Rangel. Primera p ~ r t e  : 
1800-r8a 1.  a vols., con paginacion corrida. - Mejico, 19 r o, 8 hojas 
s. f. + CCLVI -t rogg pags. 

BAE Biblioteca de Autores Espanoles (Rivadeneyra). 71 vols. - 
Madrid, 18i6-1880. 

BALBUEXA : V. VALBUENA. 
MART~N DEL BARCO CENTENERA. -. Argentina [Lisboa, 16021. - 

Reimpresion facsimilar : Buenos Aires, I g I a. 
Cancionero castellano del siglo XV. Edicion de Raymond Foulche- 

Delbosc. a vols. - Madrid, r g t a-rgr5. (Nuara BAR, XIX y XXII). 

* LOS autores y obras para los cuales no ae da indicaci6n bibliogrffica espo- 
cial figuran en BAE, Nueva BAE, Leet. o Las cien obras. 
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C:ancionero de Buena. Edicion de 1'cdi.o Jose Pidal. - Madrid, 185 t .  

CASTEI.LAKOS, &legias = Juan dc Castellanos. - Elegias de varones 
ilustres (le I~dias .  - Madrid, I 847. (BAR, IV). 

Cid = Cantrtr de Mio Cid. Kdicion de Ramon Menendex Pidal. 3 
vols., con paginacion corrida. - Madrid, r r~o8-1!)1 I . 

IJIRXABI? COI~O. .- Ilisloria del hrueuo Mundo [1633] .  4 vols. Edi- 
cion dc Marcos Jimencz dc la Espada. - Scvilla. I 890-1 895. 

Colecciun de cloccmentos.. . de Indias = Coleccion de documentos inedi- 
tos rehlivos al descubr-imiento, conquista y colonizacion de las posesiones 
espaiiolas en America y Oceania, sacados en su mayor parte del Archivo 
de Indias.. . 42 vols. - Madrid, 1864-1 884. 

Co~dn = Crisihbal Colon. - Escritos. Edicion liecha bajo el cuidado 
dc Ccsarc dc Lollis. -En Raccolta di documenti e studi, pubblicati dalla 
R. Cornrnissionc Colontbiana, 1, Roma, r8ga. 

GONZALO CORREAS. - Vocabulario de refranes y frases proverbiales ... 
Madrid, 1 9 2 1 ~  

Son JCASA IsGs DE LA CRUZ. - Fama y obras postumas. - Madrid, 
714. 
Son JUANA I S ~ S  DE LA CIWZ. - Inundacion castalida ... - Madrid, 

I 689. 
BERNAL D ~ A z ,  Conquista = Bcrnal Diaa del Castillo. - Verdadera 

y notable relaciun del descubrimierzto y corzquista de la Nueva Espana y 
Guatemala. a vols. - Guatemala, I 933-34 (Biblioteca •á Goatheniala •âl. 

RUY DIAZ DE G U Z U ~ N .  - La Argentina. mistoria del descubrimiento 
,Y conquista del Rio de la Plata, 1612). Edicion critica, con notas, 
tic Paul Groussac. - En los Anales de la Biblioteca, de Buenos Aires, 
1914, Ix. 

BALTASAR Don~re~es  DE C~nnrnxa. - Sumaria relacion de las cosas 
!le Nueva Espaiia [1603]. - Mejico, 1902. 

FRAY DIIGO D U R ~ K .  - Historia de las Indias desta Nueva Espana. 2 
vols. - M,lejico, I 867-1880. 

JUAN DEL ENCIXA. - Teatro completo. - Madrid, 1893. 
ALONSO DE ERCILLA. - La Araucana. Ediciori con notas de Jose To- 

ribio Medina. 5 vols. - Santiago de Chile, 1910-1918. 
Pnrm A~oaso DE ESPINOSA. - Del origen y milagros de la Santa Ima- 

gen de Nuestra Senora de Candelaria que aparecio en la isla de Tenerife, 
con la descripci6n de estci isla. - Sevilla, 1594 ; aa edicion : Santa Cruz 
de Tetierife, 1848 /Biblioteca Isleiia). 
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LGCAS FERKASDEZ. - Farsas y eglogas.. . - Madrid, 1867. 
F~nnLa G o n z a ~ ~ z  DE ESLAVA. - Coloquios.. . [ I  6101. Publicados por 

Joaquin Garcia Icazbalceta. - Mejico, 1877. 
SEBASTILN DE IIOROZCO. .- Cancionero. - Sevilla, 1874 (Sociedad de 

Bibliofilos Andaluces). 
LAS CASAS, Apologet. = Fray Bartolome de Las Casas. - Apologetica 
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CAP~TULO I 

S A M O  DOMINGO Y LA ZOXA DEL MAR CARIBE 

1. El idioma cspaiiol se dishibuye geograficamente en America 
en cinco zonas : la del Rio de la Plata, que a su vez se divide en cua- 
tro regiones, si no mas (el litoral, con la porcion mas poblada de la 
Argentina y todo el Uruguay ; el antiguo Cuyo ; el sur del antiguo 
Tucuman ; el nordeste de la Argentina, con el Paraguay : la region 
praguaya, donde el espaiiol esta en minoria frente al guarani, tiene 
caracteres diferenciales que en parte justificarian su clasificacion 
en zona separada) ; la chilena,.dividida en tres regiones, norte, cen- 
tro y sur ; la andiiia, con dos subzonas principales, a su ~ e z  divi- 
s i b l e ~  en regiones (el territorio que abarco la antigua cultura de 
los Incas -noroeste argentino, Bolivia, el Peru, el Ecuador - y 
el territorio de la mayor parte de Colombia y parte de Venezuela) ; 
la mejicana, que comprende todo Wjico, la America Central y el 
sudoeste - que fue mejicano - de los Estados Unidos ; la del Mar 
Caribe, en que se incluyen las tres Antillas espanolas - Cuba, 
Santo Domingo, Puerto Rico -, gran parte cle Venezuela y- la cos- 
ta atlantica de Colombia '. 

' Esboce csta divisibn dc zonas en mis Obscrrneiones sobre el espnnol en Aindrica 
(cn la Reuisla de Filologia Espniinla, I g a r ,  VIII, 358-36r j .  Despues lie dcscrilo 
los caractercs de la zona mejicana en la Introducciln al tomo IVde esta Biblio- 
tcen (El espa l i l  en Mejico, los Esindos Unidos y la ArnCi.icn Cenirnl,', y he seiiala(1o 
las rcgioncs en que se divide. Sobrc las rcgioncs en qiic sc divide la zona cliilr- 
na, v. los trabajos dc Lcnz en el tomo V I  dc csta Eibliotcca, que se piiblica al 
mismo tiempo que el prcscntc. D. Pedro M. Rcnveniilio Murrirta, en su libro 
El lenguaje peritano, 1, 109, sciiala la dirisibn del l'cru en regiones dialcctalcs 
de  pronunciacibn : litoral norte, litoral ccntro y siir, regibn serrana con cl extre- 



Zonas linguisticas 

En la formacion de estas zonas influyeron, ante todo, sucesos de 
historia politica ; a ellos se suman, en grados variables, hechos 
geograficos, nucleos de cultura hispanica, sustratos de lenguas 
indigenas. Generalmente, las regiones comprendidas dentro de cada 
zona estuvieron unidas durante la epoca colonial, o parte de ella, 
bajo una misma autoridad politica ; cuando las situaciones cam- 
biaban, persistian relaciones activas. Circunstancias geograficas 
modificaban o reforzaban estas situaciones : asi, el peculiar aisla- 
miento de Chile engendro y mantuvo su autonomia institucional ; 
la Nueva Granada, que inicia su existencia colonial en relacion con 
la zona del Mar Caribe, entra luego en contacto con la zona del 
virreinato del Perii, dentro de parcial aislamiento, que justifica su 
final trausformacih en virreinato (1 7 I 7) : la porcion principal de 
su territorio forma parte de la cordillera y las altiplanicies de los 
Andes, mientras la costa que da al Oceano Atlantico conserva la 
comunicacion facil con los pueblos del Mar Caribe. 

mo sur del litoral, region..de la •á Montafia •â o vertiente oriental de los Andes. 
Habla tambien (pigs. 55-57) de la distribucion actual del castellano y los idio- 
mas indigenas. 

Leyendo ahora el extravagante libro de Juan Ignacio de Armas, Origenes del 
lenguaje criollo, encuentro anticipada en parte la division en zonas que pro- 
pongo : •á Llamo lengiiaje criollo ... - dice - el conjunto de voces y construc- 
ciones pccnliares, de uso constante y general en las islas de Cuba, Santo Do- 
mingo y Puerto Rico, en las republicas de Veneziiela y Colombia y en alguna 
parte de Centro America [inclusion injustificada, que Armas automaticamente 
rectifica despues, al cleclarar que la America Central forma grupo con Mejico]. 
Empezo a formarse en las Antillas sobre la ancha base del idioma castellano, 
desde los primeros dias del Descubrimiento ... ; se propago con la conquista al 
continente, siendo designado en sus principios con el nombre de lengua de los 
islas [este dato es erroneo : la que llaman los cronistas •á lengua de las islas N es 
el taino de los indios antillanos ; bien es verdad que a Armas se le ocurre pen- 
sar que muchas de las palabras indigenas son invencion de los conquistadores, 
cuando no de origen arabe o vasco] ; se cnriqueci6 a su vez con multitud de 
vocablos de las nuevas regiones conquistadas ; adquirio homogeneidad y carac- 
ter distintivo con los primeros criollos ... Otro lenguaje especial existe ... en 
Mljico y Centro AmCrica ; otro, o acaso dos, en el Pacifico [son, en efecto, dos : 
el andino y el chileno] ; otro en Biienos Aires n. 



Ciudades de Santo Domingo 

2. La zona del Mar Caribe fue en el Nuevo Mundo la primera 
en que se asentaron los espaiioles. Desde el via.je del Descubri- 
miento dejaron alli poblacion europea con la esperanza de que fue- 
se estable.: los treinta y ocho o treinta y nueve hombres que des$ 
Colon en la fortaleza de la Navidad, en el norte de Santo Domin- 
go, la Isla Esparlola. Destruido aquel nucleo inicial, uno nuevo, 
mucho mas nutrido, se establece en seguida, cuando cl segundo 
viaje del Descubridor (1493) trae a Santo Domingo diez y siete 
naves con mil quinienras personas de todas las clases y profesio- 
nes. A pesar de los trastornos y regresos, el nucleo nuevo se man- 
tiene : en el norte de la isla, el Descubridor funda en enero de 
1494 la ciudad de la Isabela, abandonada luego, ahora en ruinas ' ; 
en 1496, el Adelantado Bartolome Colon funda en el sur, junto a 
la desembocadiira del rio Ozama (entonces Hocama), la Nueva Isa- 
bela, que pronto mudl su nombre por el de Santo Domingo del 
Puerto : creo que es de origen literario tardio el nombre de Santo 
Domingo de Guxman. Poco despues se empiezan a formar pobla- 
ciones en torno a las fortalezas de la Concepcion, en la Vega, de 
Santiago y de Bonao. Para 1505 existen diez y siete villas de tipo 
europeo en la isla, fundadas en su mayoria por disposicion del 
Comendador Ovando, sin contar las nuevas fortalezas ni la ya aban- 
donada Isabela : entre las diez y siete se hallan la Concepcion de la 
Vega, Santiago de los Caballeros, el Bonao, el Cotui, Puerto Plata, 
San Juan de la Maguana, Azua de Compostda, Salvalebn de Hi- 
guey y Santa Cruz de Aicayagua o Icayagua ; otras, como Lares 
de Guahaba, estan hoy fuera del territorio de habla espanola *. 

Durante los primeros anos del siglo xvr se hacen frecuentes las 

' Es usual dar como fecha de fundacion dc la kabela el a de febrero de 
1494 ; pero Colon escribe a los Reyes  catolico^ desde •á la cibdad de La Isabe- 
la •â en 30 de enero (Cobccidn de documentos ... de Indias, XXXVI, 34-54). 

* Las Casas, Historia de las Indias, libro 11, cap. 18, nombra las diez y sie- 
te villas y adelanta en dos afios (1503) la fecha en que estuvieron fundadas 
todas. Da otros datos sobre poblaciones en el libro 1, caps. 91, 100, I 10, 113, 
114, 165, 178, 180, y en el libro 11, caps. 5, 8, 10 y 13. 



exploraciones e incursiones en las islas y tierra firme '. Pero la 
obra sistematica de colonizacion es inug lenta : solo en 1505 se 
decide establecer poblacion espaliola en Puerto Rico, llamada en- 
tonces la isla de San Juan (colonizacion de Juan Poncc de Lebn), 
y se proyecta (exploracibn de SebasliAii de Ocainpo) para Cuba, 
donde se realiza finalmente en I 51 I (Diego Velazquez de Cuellar). 
En Jamaica se empieza a poblar en 1509 (Juan de Esqaivel) ; pero 
siempre se queda medio desierta, hasta qiie cae en poder de los in- 
gleses (1 655). 

En Venexuela, los intentos de coloriizacibn tienen principio des- 
de 1502 (fortaleza de Alonso de Hojeda en la Guajira) ; se repiten, 
ya en las islas cercanas (Nueva Cadiz, en Cubagua, entre. 1610 y 
I 5 I 2 ; Asuncion, en Margarita, I 525), ya en la tierra firme (region 
de Ciimana, de I 5 I 3 - conventos - a I 52 1). Yero no hay estable- 
cimiento definitivo hasta la fundacion de Santa Ana de Coro en 1527 
(Juan Martinez de Ampies), donde se asento la capital de la colonia 
hasta su traslado (1618) a Caracas, fundada en 1562 por Francisco 
Fajardo, hijo de espafiol e india, y restablecida en I 667 por Diego 
de Losada, en nombre del gobernador Pedro Ponce de Leon. 

En la region que habia de llamarse Nueva Granada y en la Ame- 
rica Central, despues del fracasado intento de Colon en Belen, 
cerca de Veragua (1502), se fundan poblaciones en I 510 : San 
Sebastian de Uraba (Alonso de Hojeda), reconstituida despuh bajo 
el nombre de San Sebastian de Buena Vista (Alonso de Heredia) ; 
Nombre de Dios (Diego de Nicuesa) ; Santa Maria de la Antigua, 

' Los historiadores rnodcrnos de la conqiiista de Iin6rica no sicinpre se 
preocupan por establecer las feclias eii que coniicnza rcalmcntc la colonizaci51i 
de las diversas regiones, de la mera cxploracibii y de los iiiteti- 
tos de establecer contaclo y corncrcio con los iiitligenas pero no de fundar ciu- 
dades con poblaci5ii espailola. Para los hombres del siglo xvi, la diferencia era 
I h n  clara : tina cosa era explorar y erigir fiicrtcs y escoger lugares donde se 
pudiera comerciar con los indigenas (rescntar, decian) ; otra cosa poblar. Dan 
ejemplo las disputas, al comienzo de la coiiqiiista de Mhjico, sobre si a Hernln 
Cortes se le habian dado facultades para poblar o s61o para establecer puntos 
donde rescatar. 
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en el Darien (Martin Fernandez de Enciso) ; vienen despues los 
intentos de Vasco Nhiiez de Balboa y Pedrarias Davila, desde 
I 5 r 4 : son efimeros, a excepcion de Acla ( r  51 5). Las fundaciones 
.definitivas e importantes son posteriores : Panama, 15 de agosto 
de  1519 (Gaspar de Espinosa), que recoge los privilegios de Santa 
Maria del Darien ; Nata, r 620 ; Leon de Nicaragua, 1524 (Fran- 
cisco Hernandez de Cordoba) ; Granada de Nicaragua, 1524 ; Santa 
Marta, o Bonda, 1525 (Rodrigo de Bastidas). 

Entretanto Cortes habia entrado en Mejico, habia fundado Vera- 
cruz (1519) y habia conquistado la capital de los Aztecas (13 de 
agosto de I 52 1). De alli partih Pedro de Alvarado para la con- 
quista de la tierra guatemalteca, cuya capital, Santiago de los Ca- 
balleros de Guatemala, fundo el 25 de agosto de 1534. 

En la America del Sur los espanoles ocuparon Tumbes en 1527 ; 
fundaron en junio de 1532 la ciudad de San Miguel (Pizarro), que 
despues se traslado junto al rio Piura ; ocuparon Cajamarca el 16 
d e  noviembre (Pizarro) ; tomaron posesiOn del Cuzco el 15 de 
noviembre de 1533 (Pizarro) y de Quito en diciembre de 1533 
(Sebastiari de Benalcazar), donde, destruida la ciudad indigena, 
tuvo que fundarse la espafiola en agosto de 1534 (Almagro y Be- 
nalcazar) ; fundaron la Ciudad de los Reyes de Lima en enero de 
1535, Trujillo en 1535, Almagro en 1637 (Diego de Almagro), 
Huamanga en 1539, Arequipa en agosto de 1540 ; al norte, Car- 
tagena de Indias en 1533 (Pedro de Heredia), Popayan en 1536 
(Benalcazar), Santiago de Guayaquil en 1535 (Benalcazar ; recons- 
tituida en 1537 por Francisco de Orellana), Santa Pe de Bogota 
en 1538 (Gonaalo Jimenez de Quesada), Tunja, en 1539, Antioca, 
despues Antioquia. en 1541 (Jorge Robledo) ; al sur, la villa de 
Chuquisaca, llamada despuBs de La Plata o de Charcas, en 1539 
(Pedro Ansurez Henriquez de Camporredondo), Santiago de Chile 
en 1541 (Pedro de Valdivia), La Paz en 1549 (Alonso de Mendoza); 
del lado del Atlantico, Buenos Aires en 1536 (Pedro de Mendoza) y 
la Asuncion del Paraguay en I 537 (Juan de Salazar de Espinosa) l .  

* Indico, naturalmenle, s610 las fundaciones principales. 
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3. Daba unidad a la zona del Mar Caribe la Real Audiencia de 
Santo Domingo, establecida en 151 I : ejercia jiirisdiccion sobre 
todas las Antillas l .  La ejercio, al principio, sobre gran parte del 
Nuevo Mundo : todavia las ordenanzas de 1528 le someten todo el 
archipielago antillano, la America Central desde Panama hasta 
Nicaragua, y todo el norte de la America del Sur, desde Venezuela 
hasta las costas que en el Oceano Pacifico correspondian a la Nueva 
Granada. Despub entraron en su jurisdiccion las Floridas. Pero 
la America Central y parte de la Meridional se desgajaron sucesi- 
vamente al fundarse las Audiencias de Panama'(1538) y de Bo- 
gota (1549). La de Caracas no &creo hasta 1777. Cuba no tuvo 
jiirisdiccion autonoma hasta que, en 1800, se traslado a Puerto 
Principe (Camaguey) la .Audiencia de Santo Domingo. La zona 
del Caribe estuvo politicamente unificada, como se ve, hasta fines 
del siglo xmr : s d o  las costas atlanticas de la Nueva Granada per- 
tenecian a jurisdiccion distint.a, pero su proxiniidad y contacto 
con las de Venezuela, y su poco facil comunicacion con la distante 
o al tisima Bogotii, esplican sus caracteres. 

4. En el orden eclesiistico, la lrqiiidiocesis de Santo Domingo 
era Sede Priinada de las Indias ; arzobispado en proyecto desde 
I 504 - bula de Jiilio 11 - ; obispado efectivo desde I 51 1 - nueva 
bula de Jiilio 11 - ; arzobispado desde 1543 .Tuvo como sufraga- 
neas, en diferentes epocas, las iglesias de la Concepcion de la Vega, 
en la Espanola, obispado que se creo en 151 I y se extinguio pro- 
bablemente en el siglo xvn, despues de haber dejado de proveerse 
(el arzobispo de Santo Domingo era a la vex obispo de La Vega, 
desde Ramirez de Fuenleal, hacia I 527) ; Puerto Rico, obispado, 
creado en 15 I I ; Santiago de Cuba, obispado, I 322, en sustitucion 

Adc~iiis, el gobierno politico turo caricbr de virreinalo bajo Diego Colon, 
el hijo del Descubridor, desde 1509 hasta su muerte en 1526 ; el virreinato 
subsistio norni~~almcnfc - y a doila hlaria de Toledo, la viuda dc Diego, sc le  
siguio llaniando virreina mientras vivio -, hasta que Luis Colon hizo reniin- 
cia formal de sus darcclios liereditarios a cambio del titulo y las prerrogativas 
de Duque de Veragua. 
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del efimero de Baracoa, de 1516 (se convirtio en arzobispado en 
el siglo XIX) ; La Habana, obispado desde I 797 o 1798 ; Jamaica, 
abadia ; Coro, obispado, I 53 I , transferido a Caracas en 1636 ; 
Santa Marta y Cartagena de Indias, en Nueva Granada, obispados 
del siglo XVI ; Trujillo, en Honduras, obispado del siglo svr, tras- 
ladado bien pronto a Comayagua ; quizas Merida, obispado (entre 
1578 y 15go), y Guayana, obispado (1777 o 1778). en Vene- 
zuela l .  

5. En el orden de la cultura, Santo Domingo fue el centro del 
Mar Caribe, con su Universidad de Santo Tomas de Aquino (1538) 
y su Universidad de Santiago de la Paz (1540), hasta que se fun- 
daron, dos siglos despues, las de Santa Rosa en Caracas (cedula 
real de 1721 ; bula papa1 de 1722) y San Jeronimo cn La Habana 
(bula de I 72 I ; cedula de r 728). Todavia mucho despues de fun- 
dadas las nuevas institucioncs, la mis antigua de Santo Domingo, 
gracias a su fama, recibia muchos alumnos de Venezuela, de Cuba 
y de Puerto Rico $. 

6. Las divisiones que se produjeron en la zona desde fines del 
siglo XVIII no han impedido la comunicacion frecuente : cuando 
Santo Domingo quedh separada de la comunidad politica espanola 
(1801-1808), a causa de la cesi8n que hizo Espana a Francia en 
el tratado de Basilea (1705)~ muchos de sus habitantes emigraron 
precisamente a los paises del Caribe ; las emigraciones se repitie- 
ron despues (1 822-I 844), cuando las fuerzas de la Republica de 

V. APOL~NAR TEJERA, Liler<~lura dominicaria, Santo Domingo, 1922. pags. 
41-44 ; fray C~PRIANO DE UTRERA, Santo Domingo, Dilucidaciones liislaricas : Lh 
Catedral de Smio  Domingo. Santo Domingo, igag, pags. 5-15. 
' V. el capitulo 111 de mi libro La cullura y las letras coloniales en Santo 

Domingo, Buenos Aires, 1936 (Anejo 11 de esta Biblioteca), y fray CXPRIANO DE 

UTRERA, llniversidades de Sanliago de la Paz y de Snnto Tomas de Aquino y Re- 
minario Conciliar de la ciudad de Santo Domingo, Santo Domingo, 1933, pags. 
530-540 y 546-557. 
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Haiti invadieron el territorio dominicano. J<n cambio, u n  coristi- 
tuido Santo Domingo en Ihqxiblicn, ha iecibido riiinierosns cm!- 
graciones cubanas durante las dos guerras de independencia de 
Cuba (18(j8-1878 y 1895-1898). pequeiias emigraciones vcnczo- 
lanas provocadas por coriflictos politicos internos, grupos de 
puertorriyuefios mal avenidos con el gobierno colonial de Espana. 
-4 su uea, los dominicanos que resultaban uictimas de sus propios 
gobiernos indepenclientes se refiigiabaii en las iintillas o en Vcne- 
zuela : raras veces en otros lugares. Esta comunicacion mantiene 
la unidad. IIaj- familias que podrian servir de ejemplo, porque 
pertenecen n toda la zona, y no a una sola cle sus regiones : los 
Heredia, los Del Monte. los Haralt, los Te-jera, los Foxti, los An- 
gula, los Hostos '. 

' En la zona del Caribe hay dos lugares curiosos desde el punto de vista lin- 
guistico : las islas de Curazao y Trinidad. Curasao, con sus siibordinadas Aruba 
(U Orubaj y Buiriaw (o Bonaire o Buen Aire), pertenecen a Holanda. Habia 
estado en poder de Espaiia desde que la colonizl Juan .de Ampies, hacia 15aa, 
hasta que se apoderaron de ella los holandeses en 1636. La gente culta habla 
dos o tres lenguas : espaiiol. holandes, ingles. El espaiiol se cultiva literaria- 
mente : recuerdo entre los escritores a J. S. Corssen, que escribia ademas en in- 
gles y holandes ; Abraham Lopez Penha, despues residente en Colombia. poeta y 
novelista; David Chumaceiro. De alli era Daniel de Leon, nacido en 1852, primer 
gran jefe del movimiento socialista en los Estados Unidos y primer catedratico 
de historia de la America latina (lo fu6 en la Universidad de Coliirnbia, 1883- 
1889): cons. Lswis Hnsns, The j r s t  lecturer on Hispanic American diplomalic 
history, en The Hispanic American Historical Review, de Durham, 1936, BVI, 
399-401, y el articulo de W. J. GHENT, en el Dictionary of American biography. 
La gente del pueblo, descendiente de antiguos esclavos negros, habla el unico 
dialecto criollo que el espafiol ha producido : el papiamento. El aislamiento en 
que estuvo Curazao, con relacion a los paises de habla espaflola, durante los 
siglos xvii y XVIII, explica la formacion del dialecto. Lo han estudiado F. A. 
COELHO, OS dialectos romanicos ou neolatinos en A frica, Asia o America, en el 
Boleiim da Sociedade Geographica de Lisboa. 1880, pags. 154-177 ; ADDISOH VAX 
NME, Contributions to Creole grammar, en las Transactions of the American 
Philological Association, de Hartford, Connecticiit, 18.j1, 1, 149-159 ; -4. A. 
Fori i~n,  Het Papiamentoe of Basterd-Spaans der Wnls-lndiese Manden, en Tij- 
dschrift voor Niederl. Taal. en I,etferkrinde, 1915, XXXIIJ, 54-79 ; R.  L~nz .  
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7. El territorio de la actual Republica Dominicana se divide, a 
su vez, en regiones con rasgos propios en el habla. La poblacion 
era, y es, principalmente rural : en poblados de mas de dos mil 
habitantes solo viven alrededor de doscientos mil - menos del ca- 
torce por ciento del total de m i l l h  y medio. La lengua de las 
ciudades es uniforme en todo el pais, como lo harian esperar los 
caracteres generales dcl habla culta. En el habla rural se senalan 
divisiones : la pciricipal, la de norte y sur, dos regiones que hasta 
fines del siglo XIS estuvieron poco relacionadas ; fuera de la comu- 
nicacion por mar, solo habia caminos que se recorrian a caballo, 
con dificultades al cruzar la Cordillera Central. Las comunicacio- 
nes de ferrocarril solo existian en el nori.e, y datan de los ultimos 
veinte aiios del siglo XIX ; en el sur los unicos ferrocarriles son los - 
de los ingenios de azucar. Ahora, las excelentes carreteras de auto- 
moviles, y hasta el aeroplano, ponen en facil contacto las princi- 
pales regiones del pais. 

El papiamento, ln lengua criolla de Curazao, en AUCh, 1ga6-1ga7 (hay tirada 
aparte en volumen). 

Trinidad, que Colon descubrio en 1498, pertenecio a Espafia hasta 1797, 
cuando cayo en manos de Inglaterra. Idioma oficial y general es el ingles. NO 
existe alli ningun dialecto hisphico (erroneamente lo afirma MEYER-L~BKE, 
Einfuhrung in das Studium der romanischen Spracfiwissenschaft, Heideberg. 
1901 ; cometia ademus el error de unir a Santo Domingo con Curazao entre 
los pueblos de dialecto criollo : v. mis primeras Obseruaciones sobre el espanol 
en Arnkrica, en RFE, Igai ,  VIII, 363-364 ; D.  Americo Castro lo rectifica 
igualmente en nota a su traduccion dc la Rinfuhrung, Introduccidn a la 
linguistica romanicu, Madrid, 1927, S 16). El espafiol que alli se habla es 
normal (segiin he podido comprobar en dos visitas, Igaa y 1931) : probable- 
mente ha contribuido a su conservacion el contacto con Venezuela, cuyas 
costas se ven desde las islas y forman con ella el Golfo de Paria; gran parte de 
los habitantes de habla espafiola son venezolanos. Se dice que en las regiones 
donde se cultiva el cacao se habla el frances criollo. a causa de la inmigracion 
que Trinidad recibi6 de las Antillas francesas en el siglo xvrii ; pero no he PO- 

dido comprobarlo : en la parte interior de la isla que recorri en rgaa no se ha- 
blaba ninguna especie de frances. Tengo noticia de que hay referencias al caste- 
llano de Trinidad en el libro de HARRY A. FRANCH, Roaming through tfie West 
Indics, Nueva York, Igar, pags. 392-393. 
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En el norte, el Cibao, u la gran vega 1) de los desciihridores, 
constituye conjunto homogeneo : region interior, eritrc la Cordi- 
llera Central y la Septentrional, sin puertos maritimos, pero con 
faciles comunicaciones propias ; a causa de su agricultiira - la mas 
rica de todo el pais-se ha bastado a si misma y se ha creado 
fisonomia especial l .  Alli, junto a fuertes rasgos arcaicos, se advier- 
ten avances espontaneos de variacion dialectal. El hecho Son&iico 
saliente es el paso de la 1- y la 1 a i en final de silaba (comer) 
comei, papel > papei). En el vocabulario hay singularidades de 
forma y de significado. Las zonas costenas septentrionales de Mon- 
tecristi y Puerto Plata participan muy poco de los caracteres del 
Cibao. 

En la provincia de Montecristi, la frontera con la Rcpiiblica de 
Haiti, u la Iinea n,  segun comiinmente se la llama, recibe elemen- 
tos lexicos del patois criollo de los haitianos. Igual cosa siicede, 
en mayor o menor escala, en toda la frontera entre las dos peque- 
nas naciones, de norte a sur ; si en la (( Iinea noroeste )) se hace 
particularmente visible, es porque aqiiella porci8n fronteri~a es la 
mas poblada. 

A las costas de la bahia de Samani tampoco se estieride el tinte 
cibaeno: influyen, en cambio, el frances criollo y el ing1i.s de 
pequenos grupos extranjeros establecidos alli desde mediados del 
siglo xm. 

* La region se llama hoy Cibao, pero los indios la llamaban klagiiu, palabra 
que segun el padre Las Casas significa ' vega ' (v. por ejemplo, la dpologdlica 
historia de las Indias. caps. a ,  3, 7 ,  8 y 9). Los descubridores la llamaron (< la 
gran vega >, o la Vega Real N. Pero el nombre de N La Vega >> desl>ues sc res- 
tringio a la ciudad de la Co~ice~cibri de La Vega Itcal y sus alredodorcs. Cibao 
'pedregal' (de ciba, 'piedra' en tai~io) era para los iridios la regi6ii moiitaiiosa 
al sur de la gran vega (Apoloyelica,  cap. V,  e Hislor.ia de las l~idicis,  libro 1 ,  cap. 
g ~ ) ,  la porcion de la Cordillera Ceiitral donde se Iiallari Constariza y Jaraha- 
coa : en el centro, la parte mas alta se llamaba Hnili, de la cual se <lcrioniinu 
y llamo toda esta isla, y asi la riombrabaii t o h  las gcrites de las islas coriiar- 
canas. En ella y por ella hace mediano frio, y (!S rneiiester, hasta qiic ericiiin- 
bra el sol. algun fuego. Por esta tierra grariaii las cosas que grarian CII  Cas- 
tilla s. 



S 7 Regiones dominicanas 39 

En el sur, las unicas regiones que ofrecen rasgos peculiares son, 
al occidente, la frontera con Haiti, y al oriente los campos del 
Seibo, que coinciden con el Cibao en la vocalizacion de la 1 y 
la r. l .  

' El Dr. Luis Heriherto Valdes, investigador de amplia cultura y brillante 
escritor, estudio las peculiaridades sociales que diferencian las regiones, cn su 
conferencia de rg3a, Cibao y Sur : ignoro si se ha publicado. 



E L  PAPEL DE SANTO 1)OMINGO EN LA HISTORIA LING~ISTICA 

DE AMERICA 

8. Santo I:)omingo, como toda la zona dcl l l a r  Caribe, se dis- 
tingue por el sabor fuertemente castellano de su vocabulario y de 
su sintaxis, en combinaci0n con iina fonetica qiie se asemeja miis 
R la aiidaliiaa que a la castellana. La zona coincide, en la base cas- 
tiza de sil l k i co  y sil construcci0ii, con Lima y Bogota, ciuclades. 
que en la zona andina representan el grado sumo del sabor caste- 
llano, e11 divergencia con yastas rcgiones de los propios paises a 
qiie perlcnecen. 

Ila) wi Santo Doiilirigo muclios rasgos arcaicos. Pueden atri- 
buirse, en parte, al liecho de haber sido la isla la primera regibri de  
America donde se asentaron los espanoles. Podria considerarse el 
caso como confirmacion - por rcpcticibri - de la vicia teoria segiin 
la cual los dialectos latinos de cada iiiia de las rcgioncs dr la 110- 
mania, do entre los cuales srirgieron los modernos idiomas cultos, 
debian sus rasgos distintivos a la epoca cn que Ronla las con- 
quisto j .  La teoria ha sido muy disciitida, y resulta, desde Iiiego, 
insuficiente como esplicacih general : el dominio de Roma reno- 
vaba constan~emente, unificaba y nivelaba, el latin (le las provin- 
cias. Pcro por debajo de la lengua iinificada no podian de.jar de 
persistir rasgos arcaicos en cada iegihri. Asi ocurre con el espaiiol 

' G .  1. as coi.^, l h y u e  e iiaziorri, Milaii, 1860 ; ~ I C G O  S(:i~cc:ir~irn~, l)er Voka- 
lisrnus des Vulyiirk~leiris (Y. toino 1, pag. 8 2 )  ; G r s ~ r r  G R ~ I I E R ,  C I I  (:1 A r c l t i ~  
fur  lateinisclie Lexikoyrapltie urtd Gramrnatik, d e  I A p z i g ,  1, 205-232,  J VII, 
25-64. 
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de Santo Domingo : el nucleo de poblacion, relativamente nume- 
roso, que se formb durante los quince afios siguientes al Descu- 
brimiento, establecih la base linguistica. A este fondo inicial se 
sumaban las incesantes aportaciones de los noveles, de los chape- 
tones ; pero debieron de persistir muchos rasgos del habla de los 
primeros pobladores, de los viejos baquianos, como se llamaban 
ellos a si misnios, con palabra indigena. Asi se explica la supervi- 
vencia, eii Santo Domingo: de palabras o formas medievales que 
en el siglo SVI eran ya arcaicas o al menos obsolescentes, como el 
pronombre ge, los sustaiitivos conocencia o conJision o cris, los 
verbos catar, crerier., oetier y crebar, los adverbios aina y atanto '. 

Pero, a la vez, Santo Domingo fue el primer centro de america- 
nizacih del espanol, tanlo en la adaptacion de palabras europeas 
a cosas o hechos del Wuevo Mundo como en la adopcion de pala- 
bras indias, actividad importante en los siglos s v  y XVI, pero dete- 
nida luego, al dcsapaiecer las leiiguas aborigenes de las Grandes 
Antillas : hoy, por eso, hasta los intligenismos tienen en Santo 
Domingo caracter arcaico. 

9. Sobre el papel de Santo Domingo en la historia linguistica 
de hrnhica escribe Cuervo : u Piicde tlecirse qiie la Espanola fui. 
cii America el campo de aclimatacion doride eiiipce6 la lengiia cas- 
tellana a acomodarse a las niicvas iicccsitlatles. Como en esta isla 
ordinariamente hacian escala y se formaban o rcforzal>aii las expc- 
diciones sucesivas, iban estas llevando a cadii partc el caudal liii- 
guistico acopiado, que despues segiiian aun~entarido o iicomoclanclo 
en los nuevos paises coriquistados. Alli se IlaniO estancia a la granja 
o corti,jo, y estanciero al qiic en clla hacia trabajar a los iiidios 
(voz que luego ha pasado a significar el cpe tiene o guarda una 

Caso sem+mte, p r o  mas sorprcii~lentc : se llalla eii Wjico, ciitrc los iri- 
dios zapotccas de Oajaca, la forma rrietlicval sicglo, qiic cii la Iciigiir cscrih de 
Espafia dcuaparccc tic1 siglo sv (v. : l sn~Bs  ~IFISISTROSA, Esl~tdio~ s06rt 
kr lengua :apolcen, (m Irw. Lirig., (le i\;I<::jico, 1933, 1, a8 ; rc-gistra olras foriiirs 
arcaicas, corno cobrir, Iiornillar, iiurlo). 
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estancia) ; alli quebrada se hizo sinonimo de arroyo ; se genera- 
lizo el sentido de ramada s ; y se aplico a los puches o gachas 
que de maiz hacian los indios el nombre de mazamorra con que 

* Cuervo demuestra como se transformo en su significado la palabra estancia 
con citas del P. LAS CASAS, Historia de las Indias, libro 1, cap. 161, libro 11, 
caps. 7, 13, 50 y loa,  libro 111, capi. 94, 102 y 130, y ApoloyCtica historia de 
las Indias, cap. 4 ; OVIEDO, Historia general natural de los Indias, IV, 64 
Y 147. 

BERNAL D~AZ DEL CASTILLO usa la (Conqiiist~i de la ATueua EspaRa, 
caps. 4, 8, 30.50, 61, 54. I 17, 118, 130, 137 y 150) ; Hernan Cortes, Carta 11; 
Coleccion de documentos.. . de Indias, 1, I a ,  16, a4 (el Oidor Echagoyan en su Rela- 
c i h  de 1568), 33, 5a, 53 (atio 1514) ; 331 (Alonso de Zuazo, 1518); PEDRO 
DE CIBW DE LEON, en La cronica del Peru, libro 1, caps. 1 y a7 (BAE,  XXVII ; 
JUAN DE CASTELLANOS, Elegias de varones iluslres de Indias, 64, 66, 67, 346, etc. ; 
JUAN LL~PEZ DE VELASCO, Geoyrnfia y descripcion de las lndins (1571-74). 240, 
259 y 31, ; Documentos coloniales relativos al. .. Tucuman (siglo xvr), publicados 
por Manuel Lizondo Borda, Tucuman, 1936, passim ; fray REGINALDO DE Liza- 
RRAGA, Descripcion del Peru, Tucuman, Rio de la Plata y Chile, en Nueva BAE, 
xv, 457. 

Cuando, a fines del siglo xvr, Mateo Aleman se refiere en el Gurman de Alfa- 
raclie (primera parte, cap. a) a las estuncir~s proximas a Sevilla, debe pensarse 
cn reflujo de AmBrica : si  en Sevilla se hubiera llamado estancias a las granjas 
o cortijos heredados antes de la conquista del Niievo Mundo, el P. Las Ca- 
sas, sevillano, no habria insistido tantas veces en explicarlo que era la estancia 
en Santo Domingo. Cieza de Leon explica tambi6n : u estancias, que los anda- 
luces llaman cortijos D. Conviene advertir que las •á estancias de recreacion n 
de que habla Aleman resultan identicas a lo que han sido, en los siglos xix y 
xx, las estancias de Santo Domingo : propiedades campestres niuy cercanas a 
poblado, generalmente no muy grandes y dedicadas en parte a recreo de sus 
duefios ; se parecian mas a las quintas de las cercanias de Buenos Aires (u las 
quintas de mi tiempo n, del poeta Obligado) que a las grandes estancias moder- 
nas de tipo argentino, dedicadas a la ganaderia, a las cuales se les llama en Santo 
Domingo Jncas o haciendas. Pero el primitivo vocablo eslancia no se limitaba alli 

- ~ 

en el siglo XTI a la acepcion de 'quinta', segiin se ve en Las Casas. Eslan.ciero apa- 
rece desde la epota de la conquista : v. Coleccion de documenios de Indias, 1, 76. 

V. en las Apuniuciones de Cuervo S 803, citas de Las Casas, Oviedo, Juan 
de  Castellanos, Antonio de Herrcra y Bernardo de Vargas Machuca. 

Como para quebrado, hay en las Apuntaciones de Cuervo, S 667, citas de 
Oviedo, Castellanos y Herrera. Agreguese : Cieza de Leon, L a  cronica del Perti, 
libro 1, cap. 6. 
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la gente de mar llamaba el potaje hecho de pedazos de bizcocho 
hervidos en agua ; alli empezo a decirse que los indios o los 
animales se alzaban y hablarse de culebras o de tigres ceba- 
dos '. DiGse a varias plantas y friitas indigenas el nombre de 
obras espaliolas en fiiersa de alguna scmejansa cierta o imagina 
ria, como al  nispero ', al platano a la eirrsela, al manzani- 

Para maramorra, Cuervo cita en nota a LAS CASAS, Historia, libro 11, eap. 
34, y a Ov i~uo ,  I-lialoria, 111, pig. 608. V. adcin8s fray PEDRO DE AGFADO, 
Hirioria de 1'cne:irela, 1. 143 y ;as. 

' Para akarse, Ciicrvo cita a LAS CASAS. Ribioriu, libro 1, cap. 161, y a 
OYIEDO, Hisfori(i. 1, pag. 408. Adcmar, Fnnscisco DE JEREZ, en BAE, XXVII, 
328 ; ALOXSO DR OVALLE, Hisloria del reino (le Chile, 55 ; Coleccion de Doeurnen- 
tos. .. de Indias, 1, 341 J 491. l>ero e sb  ver110 no hizo sino cambiar de matiz : 
desilc el siglo xii aparece con (-1 significado de 'cscondersc' 'apartarse ' (Cantar 
de iUio Cid, verso 3286 ; eiiaii ejcmplos McnBndez Pida1 cn el vocabulario de 
su crlici6n magna clcl Cid y Cuervo en su Diccionario). 

a Cuervo cita cn nota a OVIEDO, Historia. 1, pag. 1431, sobre tiburones 
ccbador. Perr~ en Santo ~ o i i i i ~ i ~ )  niinca pudo decirse a tigre cebado u, porque 
iio hay I'clinos salvajes. El pasaje de OYIEDO, Historia. 1. pag. 183, se rcfiere a 
1i1 Tierra Firiiic ; a ella sc rcficrc iambiirii J c r s  DE CASTELLIIOS, Elegias, 85. 
~ R C I L L A ,  r\r(ritcnnn, XII, ilirc ia lcbrcl ccl)ado m. LAS CSSAS, Hisloria, libro 11, 
cap. J .  da otro significaclo a cebarse : Como el perro via al cacique con la vara 
y mucho iiiciicarsc, ccbibaae muchas veccs a querer arremeter a el como estaba 
wi dcsgiirriir iiidios Ian I k n  airiacstratlo •â. 

S Sobrc rikpero, rf. irifra, Semdntira. En OVIEDO. Hkl., libro VIII, cap. 22. 
A eslas pa1al)ras podrian agrcgarno rancho, cu>-o significado de 'construccion 
riislita' pnrccerin Iial~iwi? lijado cii bini.rica, si bien se ciicuentra en escritores 
cq)ant)lcw del siglo xvi. como Cipriano de Balcra, Evangelio de San Lucas, IX, 
v. 15. y cSii Ccrvaiitcs. rr~ialiido por (;CI<RVO. Ap~intaeiones (de la coiistruccion 
RC exlentli6 trl iioiiibrc a In propictliirl rpic la rodea, cii MCjico, que transmitio 
la palabrn al iiiglC?; ilr. los 15slatlos Uiiiclos : r. Bill. IXai. Hkp., IV, I ,  a ,  66 y 
5841, monfoir Lgri~po dc csrlwjvsdc yuca' y l i i c p  ;o'plaiita de yuca' : eii las 
ylairl;it:ioiies so rniit;ibaii Iris mrmii~~ies ; LAS (:ASAS Iiabla de ellos en la Lfistoi.ia, 
libro 111, cap. 16, y cw la Ap•áirigcVico, cap. SI ; OFIKDO, eii Historia, 1, 273;  
v. aciemas Colerri~h rlc ilocct~nenl~~. . . <Ir Inuins, 1. 307. 

Es ~>osil)lc que pliiano, coino dcsigiiacioii tlcl banano, sea palabra distinta, 
cii SU origen, ~ I c  la qiio 11esigii;i 1.1 clasiro arl)ol <le1 Medil<!rraneo : la ciiropea 
piido, si, iiiiliiir i>ii I U  i'oriiia ~ I I I !  finalmeiitc ton16 la cx6tica. 

Solin: pllitai~o - biiiii~nn, Y. I'IIILIP MOTLEY I'AI.YER, Del. EiriJuss der Areuen 
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110 ; y tambien se aprendih el nombre indigena de muchas cosas. 
que ha venido a ser el nombre comun castellano. Muchos terminos 
y forrnas que entonces eran corrientes en Espafia y despues han 
caido en olvido, de ahi se extendieron a otras partes, y, gracias al 
aislamiento, subsisten hoy, ora bien recibidos, ora un poco o harto 
desacreditados : por ejemplo abarrajar S, acipres 5 barrial ', 
brazada desboronar 6, desrnamparar !; liudar troja " trom- 
pezar l o .  . . 

1Velt ailJ den dealsclien Norlsclial:, Heidelberg, 1933 ; KARI. I J o ~ o ~ s c ~ r ,  Elymolo- 
gisches Wd'rlerbiicli der ambiltanisclien (indiariiscliertj Worter irn Dculsclien, Hei- 
delberg, iga6.  

Plulano, con el significado de lunano, se encuentra ya en Oricdo, tanto en el 
Sumario (1526) como en la Historia (1535) ; en GIROLAMO BENZOSI, Historia del 
Jiondo ~\'iiovo (1565); cn la Relacion del Oidor Erhagoyan (1568), Coleccion de 
documentos ... de Indias, 1, 13 ; en Relaciones geogrujicas de Indias, 1, S8 y 123 
(platano) ; en CIEZA DE Lrros, La cronica del Perli, libro 1, caps. a y 6 ; cn JCM 

DE CASTELLAXOS, Elegius, 345, 367, 379, ctc. ; en LOPE, La Dorotea, acto 1, 
csccna a ; en Trnso, Amazonas en las Indias. 

Man:anillo: en CIEZA DE L E ~ s ,  La cronica del Peru, 1, cap. 7. hgregucsc 
la pifia = ananas (cf. infra, Semurrtica). 

Abarrajar : Cuervo lo sefiala en OVIEDO, Ilistoria, 1, pag. 558, y cn VAL- 
BUESA, El Bernardo, XXlI.  Sc sabe qiic subsistc cn cl I'cru ycn IIonduras. 

AciprLIQ : Cuervo lo seiiala cn OVIEDO, Historia, 111, pag. 348 ; cii Espalla, 
en Lope de Rueda. Sc sabc quc subsistc cn Costa Rica. Cons. Bibl. Dial. Hisp.,  
IV, 239. 

' Barrial: Cuervo lo seiiala en O~IEDO, Hisloria, 111, pag. 398. Esta cn LAS 
CASAS, Apologdlica, cap. -7. Subsistc cn Colombia, Venezuela, Cl~ilc y la brgcn- 
tina. 

"racada: Cuervo lo sciiala cn OVIEDO. Historia, 111, pag. 617 ; cn Espaila 
en Amadis de Gaula. Dc uso muy cxtcndido cn binerica. En realidad, a pesar 
de la impresion de Cucrvo, es gcncral cn Espafia. 

Desboronar: esta cri LAS CASAS, Apoloydliea, cap. i I ,  y en GAURIEL ALONSO 
DE HERRERI, Agricultura, libro IV, cap. a .  

Comun en Mejico, la America Ccntral, las Antillas y Chile. LO registra el 
Diccionario dc la Academia. Cons. Bibl. Dial. Hisp., IV, agg. 

' Desrnamparar : Cuervo lo sciiala en OVIEDO. Historia, IV, pig.  287, y en 
LAS CASAS, Historia, 1, caps. 84 y I ao  ; libro 11, caps. I y ra .  Cf. Rouuiou~z 
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Ilustran confirman iiot,abIcnieiite este punto las relaciones 
que del descubrimiento de h t ioquia ,  hncerma y Quimbaya exten- 
dieron los escribanos que en el acompanaron al mariscal Jorge 
Robledo.. . Ahi wnios que se va aplicando a los otjetos naturales, 
a las armas y costumbres de los indios, el nombre aprendido, o 
en la Espanola (aji, arcabuco, bntaia, bejuco, bija, cabuya, ceibn, 
cori, guama, sabana, yuca, barbacoa, g u n z a b a r a ,  hamaca, maca- 
na *) O en otros puntos ... )) P .  

M a ~ i s ,  Dos mil quinientas voces : citas de Boscan y Pedro de Madariaga. Piie- 
den agregarse B E R ~ ~ A L  Diaz DEL CASTILLO y JCax DE TI~~O'IEDA, 151 palranuelo, ed. 
Lecl., XXXVIII. Subsiste en Mejico : cons. Bibl. Dial. Hisp., IV, 318.  

(Nola de la pug. 44). Liudur 'leudar' : Cuervo lo seriala en LAS Casas, 
Apologelica, cap. 11 (los editores de Cuervo en 1935 ponen errbneamente 
lindar). Sobre liudo en Espacia v. RFE, 1916, 111, 315. 

(Nota de la pug. 44). Troja : Cuervo lo seiiala en Las CASAS, Apologelica. 
pag. h7. Se usa en Venezuela y Colombia. Para M6jic0, cons. Bibl. Dial. Hisp., 
IV, 280. 

'O (Nota de la pag. 44). Tvompe:ar : Cuervo lo seirala en OVIEDO, Historia, 
111, pag. 174 y en LAS CASAS, Apologetica, cap. 144 ; en Espaira, en Casiodoro 
de Reina. 

Es general en AmBrica, en las hablas populares. Cons. Bibl. Dial. Hisp., IV, 
239. V .  infra, Arcaismos. 

' V. infra, S 34 ; especialmente el pasaje de Agustin de Zarate. 

CUERVO, El casiellano en America, Bogota, 1935, pags. 73-77, Esta obra es 
la ultima version del prologo de las Apunlaciones criticas sobre el lenguaje bo- 
gotano : no se habia publicado antes en esta nueva forma. En la ya edicion de 
las Apuntaciones, Bogota, 1939, aparece por fin como prologo. 



CAIT~ULO III 

EL AISLAMIENTO Y LA TRADICION COLONIAL 

10. El caracter arcaico del vocabiilario y de la sintaxis en 
Santo Domingo se muestra de modo claro en el uso de expresiones 
obsoletas u obSolescentes y esta en el aire todo del habla, se atie- 
ne al fondo comun tradicional del espaiiol. Unica adicion importari- 
te es la de palabras indigenas ; pero adicion p antigua. Moderna- 
mente, no sGlo falta la corriente viva de indigenismos, como la que 
existe en Mejico, en la America Central, cn las regiones andinas 
de la America del Sur, en el Paraguay ; no sblo falta la corriente - - 
de extranjerismos, fuerte en la Argentina y en el Uruguay : esca- 
sean las innovaciones espontaneas que son caracteristicas de Ma- 
drid, de Sevilla, de Mejico, de La Habana. Donde la vida cs poco 
activa, las innovaciones faltan. Las que corren en Santo Domingo 
son las pocas.que llegan de Madrid, a traves del Leatro y los libros, 
o de La Habana, a traves de la conversacion y de las cauciones. 
Existen, naturalmente, regionalismos, que pueden haber surgido 
en el propio pais o que pertenecen a toda la zona del Caribe ; no 
me parecen muy abundantes I .  

11. Hasta hace poco, el sabor castellano del espaiiol de Santo 
Domingo tenia, en el habla culta, peculiar senorio, mezcla de grave- 
dad y sencillez •÷. Este senorio no se permitia nunca el desgarro con 

' De los principales regionalismos que he podido recoger doy lista al tratar 
de la sernan tica. 

' El poeta Garcia Lorca me contaba que, viajando con rumbo a Espafia, co- 
noci6 en el barco a un dominicano, antiguo secretario de algun presidente. 
a 1 Hablaba un castellano estupendo 1 Al llegar a Espafia 6 sabe lo que hizo? be- 
s6 la tierra. Y Adolfo Salazar y yo, que lo veiamos, 1 a los legrimones! >). . 
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que matiza su habla el habitante de ciudades activas o vivaces, co- 
mo Madrid, o, en la zona del Caribe, La Habana. No existia la ten- 
dencia vulgarista en el habla, esta tendencia que constituye uno 
de los mas curiosos problemas de todas las lenguas de civilizacion 
en el siglo xx ; dominaba el tono culto. Pero sin afectacion l .  Este 
matiz sefioril llevaba consigo el uso normal, sin remilgos, de todo 
el vocabulario : no hay palabras tabus sino las que directamente 
designan las cosas que no deben mencionarse •á in polite compa- 
ny •â. No es tabu ninguna palabra que por metafora o eufemismo 
haya adquirido significado poco decente a. 

Sabor de antigua herencia, la herencia del pasado colonial, con 
su.fuerte tradicion universitaria, con su tradicion de arzobispos emi- 
nentes y de oidores doctos Mientras Santo Domingo fue capital 
del Mar Caribe, el orgullo de sus privilegios daba tono senoril al ha- 
bla. Y el orgullo no se encerraba en la ciudad del sur: existia en San- 
tiago •á la de los Caballeros •â, en la Vega (( de los Dones u. Cuando 
la indiferencia de la metropoli dejo caer el pais en manos extran- 
jeras, no se resigno: durante cincuenta, durante setenta anos lucho 

Hablo en pasado, porque en 1931-1933 pude observar que la antigua ma- 
nera se va perdiendo. Santo Domingo no es la capital del Caribe desde el siglo 
xvnt. La funcion de capital la ejerce hoy, de pleno derecho, La Habana, y su 
tono vivaz se difunde gradualmente a travbs de las Antillas. Como egregias 
representantes de aquel antiguo estilo dominicano mencionare a dofia Cristina 
Morales do Billini y a la sedorita Mercedes Laura Aguiar. 

No son tabus ni  verbos como coyer, que todo el mundo emplea sin escru- 
pulos, como en Espafia, sin acudir a sustitutivos como tornar o agarrar, a pe- 
sar de que en parte del pais (en el Cibao y en Ama, por ejemplo) se le da 
ademas significado sexual (v .  R A X ~ N  EJI~LIO J I ~ N E Z ,  El verbo weoger, en El amor 
del bohio, 11) ; o como Iiernbra (todo el mundo dice, hablando de sus hijos, (< va- 
rones y hembras •â), ni adjetivos como caliente, para el cual no hay sustitutivo 
ninguno, a pesar de que se usa su significado metafbrico. 

El eco de la cultura universitaria producia efectos curiosos. El nombre de 
Ari~t6teles representaba a tal punto la noci6n de <t el que todo lo sabe •â, que 
en 1880 el doctor Francisco Henriq~iez y Carvajal, acompanando al presidente 
Merifio en excursion a traves de la Republica, oy6 en la apartada provincia de 
Barahona esta exclarnaci0n : u ;Muchacho, coge esa vaca, que si se va por esos 
montes ni Aristoteles la encuentra! D. 



Defensa del fondo hisphico 

para conservar su caracter de pueblo hispanico, sus tradiciones de 
cultura espanola. Entregada a Francia en 1795, nominalmente - 
la entrega efectiva no se realizo hasta 1801 -, se sublevo en 1808 
y se reincorporo a Espana ; proclamada su dificil independencia 
en 182 I , e invadida por la franco-africana Haiti en 18a2, opuso a 
aquel pueblo de idioma distinto una larga resistencia pasiva y por 
fin, en 1844, la resistencia activa con que recobro la independen- 
cia ; todavia en 1861 se reincorpora a Espana : ensayo destinado 
a fracasar (termino en 1865)~ pero especie de acto ritual que ponia 
fin al contacto con pueblos de raiz espiritual distinta. Asi, si el or- 
gullo exaltaba el sentimiento del idioma en los siglos coloniales, 
ahora la defensa desesperada lo mantenia vivo. Y este sentimiento 
de desesperada defensa persiste hasta ahora : en el periodo de I cj I 6 
a 1922, durante la invasion que emprende el gobierno de los Es- 
tados Unidos, sin motivo y sin derecho, Santo Domingo se de- 
fiende como cien anos antes, resistiendo la iufluencia del idioma 
extranjero, viendo en el espanol su Unica arma, su unico escudo, 
dentro y fuera del paisi. 6Se aflojara ahora este sentimiento defen- 
sivo, en el contacto del proletariado con la reciente inmigracion 
antillana? No sabemos si la energia que el pueblo opuso a las in- 
vasiones violentas se aflojara frente a la penetracion pacifica. 

Uno de los signos del influjo de la culturacolonial en el habla esta 
en el uso regular del pronombre tu y de las formas verbales que lo 
acompafiau, como en Mejico y gran parte del Peru, en la zona don- 
de irradia la cultura de Lima, mientras en muchos paises de Ame- 
rica el vos se impuso, con acompariamiento anomalo, irregular, de 
formas pronominales (te, tuyo, tu.  y de formas verbales (andas, 
tenes ; has o habis o habes ; andaras o andares o andaris ; andes o 
andis.. .). Es plausible la hipotesis de Capdevila : el tu prevalecio 
en los paises coloniales de mas antigua cultura, que fueron Santo 
Domingo, con sus dos universidades, las primeras del Nuevo Mun- 

a El comienzo del libro, hasta este lugar, fue presentado como contribucion 
al Segundo Congreso Internacional de Historia de America, reunido en Buenos 
Aires, en julio de 1937. 



do, Mejico y el Peru ; la cultura sirvio de freno. El uso del tu irra- 
diaba desde Santo Domingo a toda la zona del Caribe (las comu- 
nicaciones maritimas, en la epoca colonial, eran mas faciles y fre- 
cuentes que las terrestres) : el vos solo hizo su aparicih en los cam- 
pos de Camaguej, Bayamo y Nanzanillo, al oriente de Cuba - 
con matiz culto, acompaiiado comunmente de os y de uuestro, sin la 
mezcolanza con te y tuyo -, y en Venezuela, lejos de Caracas l .  

Otro signo es la persistencia del futuro de subjuntivo (hablare, 
hubierc) : en Santo Domingo sobrevive entre la gente culta, y se 
emplea sin ningiin esfueriro, particularmente al escribir5. En gene- 
ral, las formas verbales se mantienen sin muchos trastornos serios, 
de forma o de significado : no existe, por ejemplo, el uso equivo- 
cado del potencial como imperfecto de subjuntivo (u si yo habria 
visto ... n), ni el uso conkrario; el del imperfecto en -se como po- 
tencial, comun en Madrid (u entonces yo hubiese dicho.. . n )  s. Es 
curiosa tambien la supervivencia del pronombre enclitico con el 
verbo, especialmente al narrar : •á estaban conversando, y dice- 
le.. . 1) ; (( llega y vistese de prisa.. . n ; •á dejolo encerrado y me 
voy. . 1). 

' Consultar : ARTURO CAPDEVILA, Babel y el coslellano, v. caps. Y-VI11 ; Tis- 
coaiin, pQs. I (mapa del vos y el tu),  J 19-137 y a8g-390. 

' En el Ecuador sobrevive tambien en el habla el futuro de subjuntivo. 

Sobre excepciones, v. infra, ~Ilorfologia. 



CAPITULO IV 

ESPAfIA Y SUS REGIONES EN LA COLONIZACI~N DE AMERICA 

12. Toda la Peninsula di6 su contingente a la pob1acio.n de 
America, dijo Cuervo : toda la Peninsula, con inclusion de Portu- 
gal l .  Pero no predominaron las zonas que podrian haber dado ma- 
tices regionales al espanol de America (Vasconia, Cataluna, Va- 
lencia, las Islas Baleares, Galicia, Portugal) : predominaron Cas- 
tilla, Leon, Ertremadura y Andalucia 

En el siglo xvi, estas cuatro zonas formaban una unidad con po- 
cas diferenciaciones en punto de vocabulario y de sintaxis. Anda- 
lucia no se habia alejado niucho de Castilla : la reconquista no era 
demasiado antigua ; en Granada era muy reciente. La repoblacion 
del territorio con elementos castellanos habia aventado los .restos 
del dialecto mozrirabe. Es verdad que Juan de Valdes, en el Dialo- 
go de la lengua, hace hincapie en las diferencias entre Castilla y 
Andalucia ; se queja del Diccionario de Nebrija, como obra de an- 
daluz. Pero las diferencias que seiiala resultan superficiales, y no 
son las que separan al sur de Espana, hoy, del centro y del norte. 
(( Es de creer que los rasgos caracteristicos del andaluz actual son 
de data relativamente reciente n, dice Cuervo '. Sobre las antiguas 

' En Buenos Aires, a principios del siglo xvri, los portugueses constituian 
una cuarta parte de la poblaciun. Conspllar : R. DE LA~~UENTE MACHAIN, Los 
portugueses en Buenos Aires (siglo X V I I ) ,  Buenos Aires, 1931, 

' V. mi estudio Comienzos del espanol en Amdrica, en el volumen Sobre 
problema de1 andalucismo dialecial de America, Anejo 1 de esta Biblioteca. 

En El casiellano en America, no el trabajo publicado en Bogota. en 1935, 
sino el que aparecio en igor, 111, 60, ahora reimpreso en el tomo 11 de 
Disquisiciones filologicas. de Cuervo, BogotB, 1939 (v. ptig. a I 5) .  



Unidad castellana del siglo xvi 

diferencias, el tiempo ha decidido unas veces a favor del matiz cas- 
tellano, otras veces a favor del andaluz, convirtiendolos en espanol 
general i. 

La unica zona donde existian variaciones dialectales de impor- 
tancia era la zona leonesa ; pero dentro de ella fueron Valladolid 
y Salamanca las regiones de donde salio el mayor numero de con- 
quistadores y colonizadores. Valladolid y Salamanca : las regiones 
leonesas mas castellanizadas ; Valladolid sobre todo, que se consi- 
deraba parte de Castilla, olvidando su origen leones < Leemos a - 
conquistadores leoneses que no poseian cultura universitaria, que 
escribian segun hablaban, como Berna1 Diaz del Castillo, natural 
de Medina del Campo, y no tropezamos con leonesismos. No es 
inutil senalarlo, porque no todo el que escribia se libraba del ma- 
tiz regional : asi, el P. Bernardo Boil, que acompaiio a Colon 
en el viaje segundo ( 1 4 g 3 ) ,  escribe con aragonesismos, segun el 
P. Fita. Tampoco los andaluces se distinguen por el vocabula- 
rio ni por la sintaxis : el sevillano fray Bartolome de Las Casas, 
que a pesar de sus latines y de sus ocasionales afectaciones escri- 
bia muchas veces con la naturalidad con que hablaba, como Ber- 

* Valdks atribuye a Nebrija preferir la e a la i en palabras como vanedad, es- 
crebir, envernar, desfamar (pero en Nebrija aparecen las dos escrituras, con e y 
con i) ; preferir la e a la a en freila, texbique, tresquilar (en Nebrija estan frei- 
la y fraila) ; preferir la e a la o en Itespilal (Nebrija trae hospilal y hespilal) ; 
el prefijo en al prefijo a en envergonzar, enhorcar, enrlscar (Nebrija trae aoer- 
gonzar y envergonzar, que ya estaba en el Canlar de Mio Cid;  ahorcar y enhor- 
car) ; declara que son rarezas helgado, hirziestra (fenestra), seruenda. Como se 
ve, a Nebrija podria censurersele mas como eclectico que wmo andaluz. Las 
formas que en esos casos prefiere Valdes son las que ha adoptado la lengua cul- 
ta, porque eran las de la corte en el siglo xvr. Pero no siempre sucedih asi : 
decimos saldrd y no salird, forma que Valdes preferia ; decimos trnjo y no lru- 
j o  ; lloro y no planto. ventana y no fenestra, caria y no lelra. O bien decimos, 
matizando signincaciones. quemar y abrasar, .!apele y alfombra ; o conservamos 
una palabra en la lengua hablada y otra en la literaria : perro y can, cama y 
lecho, rodillas e hinojos. Y para la formacion de verbos nuevos, America ha 
preferido el prefijo a-, que Vald6s parecia estimar como castellano, al prefijo 
en-, que Valdes parecia condenar como andaluz. 

a V. Comien:os del espunol en America. 



Regionalismos espanoles 

nal Diaz o cualquier otro hombre de accion, no se diferencia del 
madrileno Gonzalo Fernandez de Oviedo, salvo en rasgos muy in- 
dividuales de su caracter, como la aficion a los superlativos y a los 
diminutivos ; hlvar Niiiiez Cabeza de Vaca, nacido en Jerez de la 
Frontera; no se diferencia en nada sustancial de Pedro Sarmiento 
de Gamboa, nacido en Alcala de Henares. 

El vocabulario actual de Santo Domingo no revela especial pa- 
rentesco con el vocabulario actual de ninguna region de Espaiia, 
hasta donde permiten juzgar los vocabularios regionales. De las 
cuatro mil palabras, y mas, que contiene el Vocabulario andaluz 
de Alcala Venceslada, solo he reconocido setenta y ocho (muy cer- 
ca del dos por ciento) como de uso en Santo Domingo, con sig- 
nificados pocas veces estrictamente identicos, pero a lo menos se- 
mejantes, otras veces con semejanza de forma solamente, pero de 
forma rara, que permite suponer parentesco. Pero esas palabras 
en que hay coincidencias, raras veces son andalucismos : la nlay or 
parte se emplean tambien en el norte de Espana ; ademas, muchas 
son meras variantes foneticas '. Si acudimos al Diccionario de 
voces aragonesas de Borao, descubrimos que de sus tres mil 
quinientas palabras - aproximadamente - hay setenta y cinco 
en uso en Santo Domingo : cerca del dos por ciento, como 

ALCALA VEXCESLADA, Vocabulario andaluz : abocado, abotargado, abusivo, ace- 
dia. aciguatado, (dar) alas, amanecido. amoscar, aplastarse, arrascar, arrollon, 
asuniar, atorada, balumba. bandearse, barbudo, barquinazo, barraganada, bendeci- 
do, bombin, cabresto, ( a )  cabrito, cajeia (de fosforos) canicula, cinchazo, cham- 
odn, chaparron 'reprension', chiribitil, desganotarse, desmonte, encluecar, entele- 
rido, espumerfo, indecencia. indino, infundio, jabado, jartada, jartar, jeder, je- 
dor, jippr, lilaila (en Santo Domingo, alilaya), macuto (voz americana), Maleina, 
manflorzto, matado, melecina. negro (como carifio). ndnaras (en Santo Domingo, 
'llagas pcqueflas'), panfasma, poyo, peo, picapica, pijotero (en Andalucia, 'tra- 
vieso' ; en Santo Domingo, 'avaro'), pinton, pionono, piruli, porpartida (en Santo 
Domingo, propartida), prevelicar (en Andalucia, 'prevaricar' ; en Santo Do- 
mingo, 'contagiar' ; en Puerto Rico existe la forma esprevalicar), rajarse (llego 
de Mhjico a Santo Domingo en este siglo), ruciar, salton, sinuelo, sobar, ten- 
dedero, lenguerd, tigra, trastear, trinquis, trompezar, vahear, ventorrillero. vido, 
vira. zabila, zaino, zamarreon. 
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en el vocabulario andaluz '. Y si examinamos el vocabulario de 
Salamanca, de Lamano, que pasa de cinco mil palabras, vemos 
que de ellas se usan en Santo Doniingo mas de doscientas (cerca 
del cuatro por ciento) 

* BORAO, Diccionario de voces aragonesas : (no dar) abasto, aconientar, agua 
(al  cuello), aguaitar, a(h)uchar, ahujerar, ahujero, alalimon. aplaslarse, apura- 
damente, arramblar, asina, bandearse, barbaridad 'gran cantidad', bollo, calmudo, 
cocote, condenado 'violento', cubrecama, cuchitril, culeca, (de )  cumplido, de an- 
tes, desespero, desfachatado, desfachatez, desmadejado, encctar, enjaretar, escar- 
latina, estropicio, excusado, fajar ,  fnndango 'desorden', feusco, gajo (de la na- 
ranja), geta o jeta, guisopo. julepe 'esfuerzo', 'aj~trco'~ lloradera, manchoso, 
marrano, marron (color), mds (= tan : 1 Qub pan mas blanco ! n), mesmamenle, 
modoso, mollete (de brazo o piernaj, morrocotudo, panel, pantasma, parranda, 
pasaman, petate ('liar el petate' : petate es palabra mejicana), pipirijaina, poso, 
punchar, punchuro, puntilloso, rejtolero, sinjusticia, sofocacion, sudar el quilo, 
tarumba. trifulca, trinquis. Como se ve, estas u voces aragonesas n de Borao son 
castellanas y muy extendidas fuera de Arag6n. 

" LM~ANO, El dialecto vulgar .salmantino : abajar, (no dar) abasto, abotargado, 
abuja, abujero, aburar, ncecio, acezar, acezo, acucioso, afanar, aguelo, ahilado, 
aina, ajocicar, ajogar, ajogo, ajuera, ajuntar, alamar, alambrado, alante, alar- 
dear, almojd (almohada), aluzar 'alumbrar', amargoso, andancia, ande (dondej, 
anque, ansina, antejuela, anidir, aonde, apodar (podar), arganas, arrebanar, arrem- 
pujar, arreparar, arribita, asimesmo, asina, atajo (hatajo), atentar, atollar, ato- 
rado, atorar, barraco, berrear, berrido, blancu:co, blanderrgue, borborito, botar, 
buche 'est6mago', bujero, buraco, cabresto, cnchucha, caicnando (cada y cuando), 
candela, canilla, cansado, canuto, carcanal, categoria, cenciu, cernir, cliii, compa- 
na, comparanza, comunero, concencia, conchabar, conoceircia, corcoma, cuido, cum- 
brera, chapaletear, chirona. chivato, decumento, defunto, demonchc, dende. desa- 
minar, desapartar, desboronar, desgano, desinyuieto, cle.~purp.ajado, despotismo, 
destoconar, (a )  discrecion, disimular, dispuds, dormida, emprincipiar, ernpresiar, 
empuercar, enantes, encabesh*ar, encetar 'comenzar', engatusar, engorro, engu- 
rrunar, enrilar, enterizo, entresijo, escurecer, esgarrar, esgarro, csmirriudo, esto- 
gamo, estropear, estropicio, estrumento, fagina, faldiyciera, faltoso. Jisgun, friian- 
ga, frunce, gorgorito, guarrear, gueno, guindar, guisopo, Iruber (cii frases como 

habernos cinco n), herejias, hondear, hondonada, Yiirmarad•á, hunrera, husmear, 
(ponerse) incomodo, jarina, jato, jincar, jocico, joglar, juella, juyir, luborear, 
laganoso, lamber, lastimar, liquido 'solo', liron, ma, malino, malluga,; manJlo- 
rita, mantencion, mananero, mejunje, melecina, mesrnamente, metimiento, miaja, 
mojo, murria, nacencia, naide, nengun, nudo, onde, oreo, pueeneia, paehotada, pa- 
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4 Revelara esta comprobacion que el espanol de Santo Domingo 
esta a igual distancia del andaluz que del aragones y cerca del ha- 
bla castellanoleonesa de Salamanca? No : la mayor parte de las 
palabras en que Santo Domingo coincide con Salamanca, o con 
Andalucia, o con Aragon, no son regionalismos ; a veces no han 
sido recogidas en los diccionarios, pero pertenecen al espafiol gene- 
ral, o como actuales, o como arcaicas, o bien pertenecen a diver- 
sas regiones a la vez Regionalismos verdaderos, como crndosca 
o arola, de Andalucia, biesa o cija, de Salamanca, no se usan en 
las Antillas. 

ralis, patidifuso, patrulla, pinta, pos, prebar, prencipiar, priesa, probe, punti- 
lloso, punete, querencia, (al)  rape, rnspas, rebumbio, reguilar, restregar, revolear; 
revoletear, sofoco, soponcio, tiricia, tollina, toparse, trebejo, tremolina, tristura 
(literario en Santo Domingo), trompeznr, trompieto, ttitano, tutip&n, vajear, 
verija, zumo. 

Hay muchos dialectalismos, tanto lexicos como foneticos, de amplia difu- 
sion en el mundo hispanico, pero que los autores de vocabularios de cada re- 
gi6n recogen como propios, s61o porque no tienen autoridad acadbmica : v., a 
este proposito, las notas de D. Amado Alonso y D. Angel Rosenblat en el 
tomo 1 de esta Biblioteca ; los tomos 111 y IV ; y en RFE los articulos y rese- 
nas de D. Vicente Garcia de Diego sobre Uialectalismos (1916. 111. 301-318) 
y sobre el Vocabulario murciano, de Alberto Sevilla (rgao, VII, 385-389), del 
doctor Max Leopold Wagner sobre la Semantica o ensayo de lexicografia ecuato- 
riana, de Gustavo Lemos (1ga3, X. 73-83), y sobre el Ldxico de Gran Canaria, 
de D. Luis y D. Agustin Millares (rga5, XII, 78-86), y la resena, sin firma, de 
El dialecto vulgar salmantino, de Lamano (1916. 111, 335). 



13. Dadas las peculiaridades del pais, el espaco1 de Santo 
Domingo tiene matiz antiguo en su vocabulario l .  A fines del siglo 

' De las palabras que se citan en sep ida  en el texto, estan sefialadas como 
arcaicas en el tomo 1 del 1)iccionario Iristdrico de la lengua espab la ,  pubiicado 
por la Academia, Madrid, 1934, acotejar, aguaitar, ajrmiar, alfarnate, ascuchar. 
Muchas otras no estan como ant.icuadas en los diccionarios, porque se usan 
todavia en tal o cual lugar, pero las considero obsolescentes porque ya dejaron 
d e  usarse en el habla culta de muchos de los paises hispanicos : dizque, por 
ejemplo, no se usa ya en gran parte de Espaiia ni de la Argentina; almirez no 
s e  oye en Mejico; heder se conserva como palabra literaria o como palabra cam- 
pesina, pero en muchas ciudades de America solo se dice oler mal. 

Buen numero de ellas e s t h  en el Tesoro de la lengua casiellana o espanola, 
d e  Sebastian de Covarrubias Orozco, Madrid, 1611, reimpreso en 1674-1673, 
e n  el I'ocabulario de reflanes y freses proaerbiales, de Gonzalo Correas, escrito 
a principios del siglo xvii, Madrid, I 9a4, y en Don Quijote : v .  el Diccionario 
de La lengua de Cervantes, de Cejador, Madrid, 1906. Consultense, tambien, 
TISCORNIA, La lengua de u Martin Fierro )I (Bibl. Dial. Hisp.,  111) ;.MIR, Rebusco 
de voces castizas; RODR~GVEZ MAR~N, Dos mil quinienfas voces; KENISTON, The syn- 
tax of Castilian prose ; CARLOS MIRT~NEZ VIGIL, Arcaismos espanoles usados en 
Arndriea. Debo datos, ademhs, al joven y erudito investigador argentino D. 
Luis Alfonso. 

Las citas de fuentes antiguas estan hechas sobre las que he tenido a mano de 
modo inmediato ; desde luego, podrian multiplicarse indefinidamente. Para 
muchas palabras he creido innecesario dar pruebas de antiguedad, porque son 
bien conocidas : arcaismos lexicos como catar, boto. brasii, yalano, dizque, aina, 
o arcaismos de forma como celebro, mesmo, atanlo, cuasi, clcnde. 

Las mas extensas listas de expresiones usadas en Santo Domingo estan en el 
Diccionario de criollismos, de D .  Rafael Brito P., San Francisco de Macoris, 1930 
(la portada exterior dice 1931 : el vocabulario es de expresiones campesinas del 
Cibao ; contiene, ademas, dos obras teatrales en lcnguaje criolloj; en las Apun- 
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xrx, aun entre gentes cultas se oian, y en gran p t t e  todavia se 
oyen, expresiones arcaicas o que estan convirtiendose en arcaicas 
dentro del espanol general. Muchas subsisten en diversas regiones 
de Espana o de America, pero creo que en ninguno podra formarse 
vocabulario de palabras obsoletas u obsolescentes que iguale en 
numero al de Santo Domingo. 

taciones gi.amaticales, del laborioso profesor M. A. Patin Maceo, Santo Domfngo, 
1935 (hay muchas, no contenidas en volumen, que aparecen .desde 1930 en el  
1,istin Diario de la capital) ; cn Vicios de la diccion castellanu, obra cuidadosa de 
D. Federico Llaverias, Santo Domingo, 1933 ; en los Conceptos que publicaba 
D. Manuel Payamps en el diario La Inforwaaciori, do Santiago de los Caballeros, 
en 1933 ; en cl discurso dcl Dr. D. Federico Heiiriquez y Carvajal al ingresar 
en la Academia Dominicana de la Lengua y en la respuesta de D. Ramon Emi- 
lio Jirnenez, en la revista Clio, Grganr, de la Academia Dominicana de la Histo- 
ria, 1933 ; en Al amor del bohio, de D. Ramon Emilio Jimenez, dos vois., Santo 
Domingo, 19q-ag. mina de extraordinaria riqueza sobre las costiimbres popda- 
rcs de Santo Doniingo, especialniente las dcl Cibao ; en las novelas y cuedtos de  
JosU Ramon Lopez (Nisia, Santo Domingo, 1898 ; Cuentos paertoplatenos, Santo 
Domingo. 1904); .luan Bosch (Camino red,  La Vega, 1933; La  manosa, Sanlia- 
go, 1936) ; Raiilun Marrero Aristy en periodicos (y Balsit', Ciudad Tfpjillo, 
1938) ; Francisco Eugeiiio Moscoso Piiello (Coias y bueyes, Santci Domingo, 
1936); Socrates 3olasco (Cuentos del Sur, Ciudad Trujillo, 1939); Knri- 
que Aguiar (Easebio Sapole, Bogota, 1938); Perez Cabra1 (Jengibre, Caracas, 
1940). Las obras anteriores dc Javier Angulo Guridi, Francisco Gregorio Bi- 
lliiii, Pcderico Garcia Godoy, Tulio Manuel Cestero, reflejan poco del habla 
criolla. Hay mas rasgos populares cn los Cantos domrnicanos dc Nicolas Ure- 
iia dc Mcndoza (1812-18~5), FClir Maria Del Monle (1819-1899) y JosG 
Maria Gonzalcz Saiitin (1830-i863), incliiidos cti la Lira de Quiuqueya, 
Santo Domingo, 1874; en las Criollas dc Arturo Pellerano Castro (1865-igiG), 
Santo Domingo, 1907, y CII las dbcimas cibaciias de Juan Antoiiio .4lix, piibli- 
cadas cii hojas siicltas dcstlc los aiios dc 18!9o, cii Santiago de los Caballcros, y 
reliiiidas en voliiriicn, LVcim•ás, Santo Domingo, 1927. Parte de estas obrar 
oslaii rcitnprcsar cii Poesia poprilar ~lomirticaiia, 1, dc. D. Einilio Rodriguez 
Dcinorizi, Ciiidad Triijillo, 1938. 1':s de advcrtir qiie los gramaticos tachan de 
ilicurrcclas a vcccs exprcsioiics (JIII: iio lo soii, coino c!ritrguu en siiigiilar, qiie j a  
se iisaba cn 14 siglo s v i ~  (CalilcrOii y Worcto. por t.jciiiplo~, o qiic soti iiiera- 
rticrite arcaicas, coiiio derv.iscur., tibiar, <ilniiio, ~wirernc~ii~lo, iwyar~iurido, leso. 

Como aiixilinrcs, roiisiiltcnsrii los tliccioii~rios aiitillaiios iiidirados cii la bi- 
ldiografia (I'ichardo, Maliircl, ctc.). 
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Cito ejemplos d e  expresiones envejecidas o que van envejecien- 
d o  fuera d e  Santo Domingo, pero que aqui circulan, o circulaban 
hasta hace poco, en boca de gente culta : 

Acalenturado 'febril' (v. Mir, Rebusco de voces castizas; citas de 
fray Alonso de Cabrera y Perez Galdos en el Dicc. hist.) ; 

acaso, usado en sentido negativ~, en pregunta (cf. Epistola moral : 
;( (Piensas acaso tu3 ... N = 'no pienses'; hay mas ejemplos en 
Cuervo, Diccionario, 1, 96) ; en el Ecuador lia llegado a con- 
vertirse en *negacion completa : v. Jorge Icaza, IIuasipungo; 

acezar 'jadear' (en fray niego de Hojcda, La Cristiad(z, V ; citas 
del siglo XVI e11 el Diccionario historico) ; 

agonia 'angustia', 'esfuerzo' (v. Dicc. hist.) ; 
agonizar 'esforzarse con angustia' ; 
aguaje Lbebedcro' (v. Dicc. hist.) ; 
ahuchar 'azuzar' (Rodrigiiez Marin, Dos mil quinientas voces, lo 

sefiala en fray Juan de Tolosa, siglo xvi).: 
alcanzado :escaso de dinero' (Correas, Vocabulario de rejranes, 528, 

532 y 579 ; otros ejemplos en el lliccionario de Cuervo, 1, 
320 ; corre todavia en Espana) ; 

alcayata 'escarpia', 'clavo acodado' ; 
alcuza: v. el Dicc. hist. ; 
alfarnate 6drsvergonzado' (esti cri Cristobal de Castillrjo, B A E ,  

S S S I ,  196 ; muy usado todavia en Santo Domingo ; CII el 
Cilno, entre canipesi~ios, tia tomado la forma irfanatc que 
registra cl Diccionario de criollisrnos, de Rrito)'; 

alfeiiique : solo mctaforicamentc, :cosa endeble' ; 
alferecia : enfermedad infantil, generalmcntc meningitis, pero 

recirntemente se le da el nombre, de prefercriciit, al mal de 
lombrices con convulsionrs (v. cl Diosc6r.itles de TAiiguiia) ; 

alyafes hacliacIu~"> como cii Venezuela y Colombia ; 
alrnirer (sc dccia, ciiantlo una mujer se ponia muchos adornos : 

(( solo 1c falta la mano del almirez n) ; 
a1qciilai:se una persoiia (en Lnzar-illoj ; 
alzarse 'Iiaccrsc salvajc' (v. Cuervo, cita cii S (3 de cstr libro) ; 
nrnargoso icoii dejo amargo' (estti e11 cl fiero Juzgo y en Juan del 

Enci~ia, Teatro conyleto, pag. i h  ; en Nuevo Mejico parece 
haber sulxtitiiido a arnar-90: v. 13011, IV, 43); 
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amiga 'escuela infantil para nifias': ya ha desaparecido (cf. Gon- 
gora, mmance N Hermana Marica., . 3) : •áNo ir68 tu a la ami- 
ga, NO ire yo a la escuela )) ; en Sor Juana Ines de la Cruz, 
Carta a Sor Filotea : •á enviando mi madre a una hermana 
i d a ,  mayor que yo, a que se ensenase a leer en una de las 
que llaman amigas.. . ; en Espana sobrevivio hasta el siglo 
xrx : v. en el Dicc. hist. citas de la Fernan Caballero y de 
Pedro Antonio de Alarcon) ; 

amujerado 'afeminado' (en Lope, Fuenteovejuna, 111) ; 
anabolena 'entrometida' o n enredad ora' (v. en Valle-Inclan, Divi- 

nas palabras, Madrid, I p o ,  y en el Vocabulario murciano, de 
Sevilla) ; 

anafe 'hornillo portatil1 ; 
aparenie 'de buena apariencia' (subsiste como rustico en la Argen- 

tina) ; 
apearse 'hospedarse' (ejemplos que trae Cuervo en su Diccionario : 

a cuya casa se fue a apear n, de Saavedra Fajardo ; (( fuese 
a apear a una posada D, del P. Yepes; ((apeamonos en meson n 
y u apeamonos en una   osada n, de Quevedo ; (( una hosteria O 

posada donde me apee 1): de Cervantes, de quien da otros dos) ; 
apenuscado <apinado' (v. apenuscar en el Dicc. hist., con ejemplos 

de Ambrosio de Morales y Pedro Espinosa, y la variante ape- 
nuscar, con ejemplos de Cervantes de Salazar y fray Fran- 
cisco de Osuna, distinto de apanuscar 'apretar' ; Joaquin 
Garcia Icazbalceta, en su excelente Vocabulario de mexicanis- 
mos, habia demostrado la diferencia y daba citas del siglo 
xvr : Juan Bautista Pomar, Fray Jeronimo de Metidieta, Fray 
Juan de Torquemada; Cuervo, Apuntaciones, S 700, lo apoya 
con citas de Las Casas y el Inca Garcilaso ; pero ademas 
apenuscado se apodera de los significados de apanuscado. 
palabra que nadie usa : cf. Bibl. Dial. Hist . ,  IV, 194, 195, 
a83, a85 y 3a4) ; 

apenuscar : e1 verbo se usa mucho menos que su participio ; 
arandelas <adornos salientes en traje de mujer' (en Cristobal de 

Castillejo, Cancionero, ed. Lect., 1, 61) ; 
arano 'aranazo' (en Quevedo, La hora de todos ; v. ademas el Dicc. 

hist.) ; 
arrapiezo Lchiquillo', 'persona insignificante' (v. el Dice. hist.); 
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arriate 'cantero' (v. el Dicc. hist.); 
atajo o hatajo 'recua', <caterva7 (esta en Cieza de Leon, La cronica 

del Peru, 1, cap. gt en Alonso de Zuazo, Coleccion de docu- 
menlos.. . de Indias, 1, ag3, y en Alonso de Ovalle ; sobre la 
probable legitimidad de la ortografia atajo, consultese Garcia 
de Diego, Etimologia idealista, en RFE, I ga8, XV, a3944 I , 
y el LXccionario de Autoridades) ; 

atarraya, especie de red (Tirso, El burlador de Sevilla, 1, verso 
399) ; en el habla ~opular,  tarraya, como en Venezuela ; 

atollarse &atascarse' (v. Cuervo, Diccionario) ; 
ballestilla <arco de violin' ; 
barcino : aplicase a gatos (en Don Quiote, Parte 11, cap. 74 ; V. 

otros ejemplos en el Dicc. hist.); en el Cibao : (1 mas ladron 
que gato barcino n ; 

benefactor : el Diccionario de la Academia lo da wmo anticuado, 
pero se usa en toda AmBrica ; 

boto 'sin filo' (desde el siglo XIII : v. Cuervo, Diccionario : ademhs 
Dicc. hist.) ; 

brasil 'palo brasil' : se hace raro (en Coliin, Las Casas, Onedo, 
ejemplos frecuentes) ; 

bravo Lenojado' (usual en el siglo g v r  : v. Cuervo, en BHi, 1901, 
111, 47, y en Apuntaciones ; es de notar que falta en el Dicc. 
hist.) ; 

bregar *trabajar' ; 
brete  dificultad' : (c estar en un brete )) (v. citas en el Dicc. hist.) ; 
cabezudo 'testarudo' (Correas, 543) ; 
camandula Irosario' (el Dkc. hist. trae citas de Tirso, Moreto, 

Torres Villarroel y Hartzenbusch) ; 
candela 'lumbre o fuego de la cocina' (este uso •áera notoriamente 

provincial en aquel tiempo n, dice Cuervo, El castellano en 
America, 77 ; el Dicc. hist. trae citas del Fuero Juzgo y del P. 
Pedro de Aguado) ; 

candelada hoguera' (se usa en Andalucia y en Salamanca; el 
Dicc. hist. trae cita de fray Juan de Torquemada, que escri- 
bia en Mejico, y del Dialecto salmantino de Lamano) ; 

cansado 'fatigoso' (muy comun en los siglos de oro: ejemplos, 
Espinel, Mnrcos de Obregbn, 1, I , y Sor Juana Ines de la C m ,  
Liras (( Amado dueno mio ... ; v. ademas el Dicc. hist.); 
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carutula 'mascara' (Juan de Valdes, Didogo de la lengua, daba pre- 
ferencia a mascara sobre caratula) ; 

cascos 'gajos de fruto' o Lcascaras de frutas' : ((cascos de naranja n, 
(1 cascos de guayaba en dulce n - la guayaba no tiene gajos 
- (en Lope, La Dorotea, edicion de 1913, pag. 104 : (( un  
hombre que come cascos de naranja n) ' ; 

catar 'mirar' : cate usted 1) = $mire usted que cosa' ; (( cata que 
viene 11 ; (c catalo ahi n (ya ha dejado de usarse entre la gente 
culta ; lo oi mucho en boca de ancianos a fines del siglo xrx y 
persiste entre campesinos, segun el Diccionario de criollismos, 
de Brito ; en el lcnguaje gauchesco de la Argentina aparece 
todavia en Ascasubi ; pero Gonzalo Correas, I 76, ya lo daba 
coino verbo anticuado a principios del siglo xvrr) ; , 

ceci~la 'carne salada de vaca' ; se ha extendido a la carne del coco 
(u este coco tiene agua y cecina 1)) ; 

cencerrada : la que se daba a los viudos al casarse de nuevo; se uso 
hasta despues de mediado el siglo xrx ; 

cicatero L m ~ z q u i ~ ~ ~ ' ,  Lavaro' (en Qiievedo, 'Premriticas y aranceles 
generales) ; 

cirerleo o cirineo <el que ayuda a otro en tarea pesada', como Sirnon 
de Cirene a Jcsiis con la cruz ; 

coleta 'tela fuerte' piira sacos (esta en Juan dc Castellanos, Elegias, 
275) ; 

corcomu 'pr~ocu~acion'  (estk en Juan de Timoneda, W palranuelo, 
IV) ; 

corcusir ; 
cri~iejn o crizncja (en el habla popular elineja) ~meclioii de pelo' 

(Las Casas, Apologc?'lica, cap. I 2 1, nscrihc crisneja) ; 
cuesco 'caparazon dc crustaceo' ; 
cuida 'cuidado que se dedico a enfermos o nilios o aiiiirialcs o plan- 

tas' ; 
cumbrera ltccho de dos aguas', cspccialrnentc en cl bohio, o 

Lparte superior del tccho' (N cn la cumbrera dc su bohio N, 

Segiirr rnc informa D. Cayctano ;Lrmarido Rodrigiicz, sc dice hoy en Santo 
Domingo :o•á cascos dc giiay aba n fcortciras) pero no :o( cascos de naranja (gajos). 
En mi infancia alcanci: a oir ucascos dc naraiija n, como sc tlicc cn otras partes 
de America todavia. Cf. cl Bicc. liisl. 
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dicc fray Pedro dc Aguado, Ilistoria de lenezuela, 1, 709) ; 
curioso 'entendido', 'iiigcnioso' (en Lopc, Fur~rt/couejuria, 111, csc. 

4 : Si lc faltarc algun pie, Enmidndelo algun curioso M) ; 
chinchorro, cspccie de red (v. el cntrcmds dc Cristobal Sc Llercna, 

de I 588) ; 
chubar 'reniedar en burla'; 
dar $pegar' (dosdc el Cid, verso 2735) ; 
dejensable, incdefensable : aparccc en Jose Gabriel Garcia, Historia 

de Santo Domingo, 1, Santo Domingo, 1893, pag. 29; 
derriscar y derriscadero (v. Mir, Rebusco, s. v. derriscar) ; 
derrumbadero (Ercilla, Araucana, IV) ; 
desgonzar (en Valbuena, Grandeza mejicana, IV) ; 
desguazar 'despcdazar' (como en Scbastian de Horozco, Cancionero, 

a ~ o )  ; 
despacharse (despachar, en el sontido de 'dar prisa', 

aparece desde Rojas Zorrilla, Entre bobos.. . , 111, esc. I ) ; 
desparpajado bdesenvuelto' ; 
desvanecerse 'enganarse con ideas falsas' (Tirso, La prudencia en la 

mujer, verso 13 ; Calderon, La vida es sueno. 11) ; 
dilatarse 'demorarse' (Cuervo, Diccionario, 1, I 236) ; 
dizque : usual todavia en toda la zona del Caribe, en Colombia, en 

el Peru, en el Ecuador y en Mejico ; se oye en parte de Espana 
(cf. Bibl. Dial. Hisp., IV, 15, 127 y 308) ; 

dobl6n : se menciona como signo de riqueza, porque la moneda 
desaparecio en el siglo xrx ; pero en el Cibao se le aplica a ln 
norteamericana de oro de veinte dolares (tambien se le llama 
onza) ; 

donde 'en casa de' : le supongo origen antiguo, porque existe en 
toda la zona del Caribe, en Costa Rica, en Colombia, en el 
Ecuador, en el Peru, en Chile, y. dentro de Espana, en el 
espanol popular de Aragon, del norte de Navarra, de las Pro- 
vincias Vascongadas (en Bilbao hay una hosteria muy estimada 
que se llama (c Ande Lusiano u ; ande = donde), de parte dc 
Castilla la Vieja, de Galicia, de Leon, Palencia y Valladolid 
(v. Hanssen, Gram. hist., $ 661, y Cuervo, en BHi, 1901, 111, 
43, y Apuntaciones, $ 438 ; ademas, Cuentos populares espaKoles 
recogidos por Espinosa, 1, pags. ajo,  400,406 y 41 4 ; Cuervo 
lo halla en el siglo XVII solamente en La ilustre jregona, de 
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Cervantes, pero modernamente lo senala en Castilla - dato 
de Baralt -, en Leon - dato de Hartzenbusch -, y en 
Galicia : lo usaba la Pardo Baziin ; Keniston, The s y n t w  
of Castilian puose, 53 y 196, trae dos e~jemplos que anuncian 
el donde moderno, especialmente (( donde yo n, de Aleman, 
en Guzman de Alfarache, ed. Lect., 1, I 10 ; ademas, en el 
peruano Peralta Barnuevo, Fin de fiesta de la comedia Afectos 
vencen finezas, c. I 7 ao : ,j Huiremos donde mi hermano ? •â) ; 

enconarse :infectarse' una herida, 'agravarse' una pustula (Correas, 
568 : cf. Leo Spitzer, en RFE, 1ga5, XII, 237-2393 ; 

engarabatarse 'encogerse torciendose' ; 
engrifarse 'irritarse' (Correas, 5 70) ; 
escampar (en gran parte de America se va haciendo raro este verbo ; 

se substituye con perifrasis como u dejar de llover n) ; 
escobajo 'escoba vieja' ; 
escofieta 'cofia para ninos pequenos' (esta en Juan de Castellanos, 

Eleg las, 1 7) ; 
estancia (v. cita de Cuervo, S g de este trabajo, y nota) ; 
expandir (desde el Fuero Juzgo ; Martinez Vigil trae citas de Calila 

y Dirnna, de Castigos y documentos y de la Biblia de Ferrara ; 
esta todavia en Covarrubias : espandir ; la Academia lo regis- 
tra en su Diccionario, 1914 y I 925, como anticuado, pero 
en su Diccionario anual e ilustrado, I 927, lo da i como de 
Argentina y Chile! y el Pequeno Larousse Ilustrado, Paris, 
1933, lo da i como neologismo !) ; 

J u i o n  'catarro nasal' (por ejemplo en Quevedo, El buscon) ; 
fundo 'tinca rustica', como en Chile ; 
furnia 'sima', como en Cuba y Puerto Rico (en Cieza de Leon, 

La cronica del Peru, 1, cap. 4 ,  aparece la forma furna ; cp. 
urna > urnia en Mejico) ; 

galano 'elegante', $en traje de fiesta' ; o, si no, 'lindo' ; ojos ga- 
lanos n son los claros con pestanas negras; 

gambado 'arqueado de piernas2 ; 
gandido cgloton' (v. Cuervo, Algunas antiguallas del habla hispanoa- 

mericana, enBHi, 1909, XI,  as-ag, con ejemplos del siglo XVI) ; 
grirnoso (Mir, Rebiuco) ; 
guayar 'rallar' ; 
haber, para indicar el transcurso del tiempo : u rato ha •â, (t cuanto 
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ha n (N rato ha o ,  en la Comedia Florinea, siglo rvr, de Juan 
Rodriguez Plorian, esc. 3) ; 

heder ; 
hobachon <pesado de cuerpo' (en Espinel, ilfarcos de Obregon, rela- 

cion 111, descanso r 5) ; 
Iioccon (madero de los que sostienen casas pequenas de madera' 

(esta en Cieza de Leon, La cronica del Perd, 1, cap. 3, 11: I 2 

y 13 ; en el siglo XIX, Andres Bello lo usa en Los duendes : 
(( La choza pajiza que horcones sustentan.. . n) ; 

incomodo (enojado' ; incottiodarse <enojarsey (en Ranz Romani- 
llos, el traductor de Plutarco en el siglo xvm, Temistocles, 
S 31); 

interesable <interesado' (Lope, El anzuelo de Fenisa, acto 1, escena 
3, y Francisco Lopez de Aguilar, prologo a La Dorotea; Tirso, 
La prudencia en la mujer, 111 ; pero en La Lozana Andaluza, 
mamotreto 28, interesal) ; 

ladino 'parlanchin' o, como en todas partes, iastuto' ; 
lama rmusgos u otras plantas que crecen en el agua o en las orillas' 

(Berna1 Dia, cap. 31) ; 
lamedor 'jarabe' (en Gongora, dCcima Yace aqui flor. .. n); 
lebrillo (en Las Casas, Apologetica, cap. r I ; antes en el Arcipreste 

de Hita, copla I 174 : librillo ; todavia dice librillo Castillo 
Solorzano en el romance c( Alquimistas mentecatos. .. de La 
garduna de Sevilla) ; 

liar <envolver' ; 
malmirado 'descomedido' (Correas, 576, Don Quijote, 1, cap. 46) ; 
malpasar (Correas. a98 ; Cervantes, El Licenciado Vidriera); 
mancar 'faltar' (desde el Cantar de Mio Cid, versos 33 1 a y 3564), 

'marrar' ; 
manco 'lisiado de una mano' y no meramente falto de ella o de un 

brazo (Berceo, San Millan, copla 278 : (( coyxos e mancos : 
Arcipreste de Hita, copla 517 : (( bestia manca u) ; 

manido 'que comienza a pudrirse' (v. nota de Americo Castro a su 
primera edicion de El buscon, de Quevedo, Lect., Madrid, 
1911,  pag. 186); 

rnantuano 'de familia patricia' (6 provendria del nombre de rnan- 
tuanos aplicados a los madrilenos 2) ; 

mata 'planta', de cualquier especie, hierba o &bol, y no solamente 
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maleza (cf. Colon, citado por Las Casas, Historia, libro 1, 
cap. 156 : (( ochenta mil matas de yuca 1) ; Las Casas, Historia, 
libro 11, cap. 6 ; Castellanos, Elegias, 188 : ((matas de ajiesn ; 
Quevedo, La hora de todos, XXXVI) ; 

memorias 'recuerdos' : dar memorias •â, (( mandar memorias a ; 
mentecateria :vanidad' (Don Quijote, 11, cap. 3a) ; 
mocato : se dice del fruto que se echa a perder, resecandose, o 

bien fermentandose, y de la bebida inutilizada por la fermen- 
tacion ; 

mojiganga 'mascaras' ; por extension, 'ridiculeces', 'tonterias', 
'ficciones' ; 

mollete de pan (Lope de Rueda, Registro de representantes; Aleman, 
Guzman de Alfarache, 1, cap. 3 : v. nota de S. Gili Gaya en la 
edicion de (( La Lectura D, con citas de Comeas y del Diccio- 
nario de Autoridades) ; 

mondar 'pelar' la fruta o la cana ; 
monifato 'figura ridicula' (como en Venezuela ; en Canarias 'joven- 

zuelo sin experiencia') ; 
monte 'bosque', 'maleza' (desde el Cid, versos a653, a698, a769, 

a946, 3767 - en el verso 4a7, moniana por 'bosque' o 'selva' : 
v. edicion Menendez Pidal, pag. 763 - ; Berceo, San Millan, 
copla 233, y Signos, copla 14 ; Las Casas, Historia, 1, cap. 64 ; 
Francisco de Jerez, en BAE, XXVII, 3a8 ; es usual en gran 
parte de America : cf. RFE, X, 78) ; 

montear 'cazar' ; 
musaranm 'gestos y ademanes': 'ficciones', 'cosas ridiculas' (Co- 

rreas, 609) : u no me vengas con musaranas 1) ; 
necesidad 'pobreza', especialmente con pronombre posesivo (recuer- 

dese la seguidilla que trae Cervantes en el Quijote, 11, cap. 5:  
A la guerra me lleva mi necesidad 1) ; ademas, en el Laza- 

rillo, ed. Lect., igo. y Calderon El magico prodigioso, 1 : 
i Que de desaires La necesidad padece 1 •â) ; 

ostentar, como intransitivo, 'hacer ostentacion', generalmente de 
riqueza ; 

pancada 'golpe que da cl nadador en el agua con el pie' (de origen 
gallego) ; 

pararse 'ponerse de pie' (se dice en toda America, entre los judios 
de Levante y en Asturias: sobre uso espanol antiguo, en 
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Calila y Dimna, y en la Cronica general, v. Cuervo, Aptrnia- 
ciones) ; 

pasadia 'dia que pasan los invitados en casa ajena' (antiguamente, 
pasadia significaba 'pasar', 'medios de vida' : v. Castellanos. 
Elegias, 142, 502 y 560) ; 

pasamanes 'adorno de pasamaneria' (Mir, Rebusco) ; 
pasamano 'barandal de la escalera' ; 
pasmarse 'contraer el tetanos' ; 
pasmo 'tetanos' ; 
pateta 'el diablo' (Correas, 6a8) ; 
pela 'azotaina' ; 
pelon 'pobre', especialmente en (( padrino pelon )) (La Celestina, 

acto SVI ; Cervantes, El casamiento engaiioso: Quevedo, Pre- 
matica del tiempo y PremRtica de 1600 ; Gongora ; Tirso. Don 
Gil de las Calzas Verdes, 1) ; 

penca (Oviedo, Sumario, cap. 80 ; Las Casas, Historia, 11, caps. 5 j 
y 3 r 6 ; Eugenio de Salazar, cit. por Menendez Pelayo, Histo- 
ria de la poesia hispanoamericana, 1, 3 1) ; 

pienso 'pensamiento', en u ni por pienso )) o (( ni por un  pienso ii 
(Cancionero de Baena. nums. I o3 y 342 ; Correas, 6 i 3 ; Don 
Quijote, 1, caps. 4 y 21 ; 11, cap. 36) ; 

pintiparado (Juan de Valdes, Dialogo de la lengua, ed. Lect., 1a3 ; 
Don Quijote, 1, caps. a 1  y 44 ; 11, cap. 43 ; Quevedo, Cuento 
de cuentos ; antes, en fray h igo  de Mendoza, Cancionero de/ 
siglo XV, 1, 19 : u pinto y parado 1)) ; 

placeta 'plaza' (en Berna1 Diaz, caps. a y 92) ; 
plantaje 'figura', 'modo dc plantarse' (Yir, Rebusco) ; se aplica 

sobre todo a una figura poco comun ; 
j PO !, exclamacion de asco (en Correas, 633 ; Covarrabias traepti : 

en igual sentido se usa ; che !, como en la Ani6rica Central : 
a veces se juntan : ; che ! ; po !) ; 

posta de carne ; 
poyo 'asiento de mamposteria junto a una pared' ; 
prenda 'alhaja', 'joya' ; 
prieto 'oscuro de color', 'negro', nunca con la significacion de 

'apretado' (en el siglo xrv : Juan Manuel, El Conde L.ucanor, 
ejemplos V y 11, y el Arcipreste de Hita, copla 386 ; siglo 
xv : Cancionero de Baena, niim. 374 ; en Colon, Diario de tia- 

5 
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je, I G de diciembre de 149 a ; Las Casas, Apologetica, cap. aa ; 
Berna1 Dinz, Conquisla, cap. 14 ; Quevedo, La hora de todos, 
SXSVIl ; comp. prelo en portugutk) ; 

prima noche &las primeras horas de la noche' (esta en la primitiva 
version, ms. Porras de la CAmara, de El celoso extremeno, de  
Cervantes) ; 

querer 'estar a punto' o 'parecer ' : (( quiere llover ; (( lo quise 
conocer )) = ' me parecio reconocerlo' (en Lope, PeribaiTez, 11, 
(( Ayer le vi y le quise conocer 1)) ; 

quisquilla 'disension7 ; 
ramada lenramada' (v. Cuervo, cita en Q 7 de este trabajo: y Apun- 

taciones) ; 
i.apctpolvo %prension' ; popularmente, por ultracorreccion, raspa- 

polvo ; 
reabngo 'sin dueno' ; 
refitolero (en Covarrubias) ; popularmente, por ultracorreccion, 

refislolero ; 
relente 'sereno' ; 
reparar 'advertir' ; 
revolear (esta en fray Luis de Leon, liras (( Mil varios pensamien- 

tos 1) ...); 
revoltearse :rebelarse' (Mir, Rebusco) ; 
ringlera <fila' (en Las Casas, Historia, 1.1, caps. a y 8,  y Apologe- 

tica, caps. 6, 7,  10 y 120  : renglera) ; 
rizo 'rizado' (en Aleman, Guzn~an de Alfarache, 1, cap. 1) : (1 Ein 

blanco, rubio, colorado, rizo n) ; se usa en Chile; 
ruin 'desmedrado.', aplicado a frutos o plantas ; 
runjlci 'serie', 'conjunto' (Lope, Santiago el Verde, 11) ; 
sajar O zajar (en Covarrubias, sajar ; Garcia de Diego, Conlribu- 

cion al diccionario hispanico etimologico, 43-45) ; 
sentirse 6rcsentirse' (en el entrmnes de Cristobal de Llerena, I 588 ; 

en Espinel, Marcos de Obregon, 1, cap. 1) ; 
ser& ; 
so < seor < senor, en insultos : (( so bruto )) ; 
soasar ; 
sobajar (en AlemQn, Gazmcin de Alfarache, 1: cap. 66 ; v. articulo 

Sobajar, de D. Sarnuel Gili Gaya, en RLJE, 1926, XIII, 
373-375) ; 
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solo por sino : (( no llego ayer, solo que llego hoy s (comparese con 
igual uso de salvo en Calila y Dit~ma, siglo XIII : (( non anda- 
rian por sus tejados salvo ladrones n ; en Colon, Diario de 
viaje, en el Dr. Diego Alvarez Chanca, Carta al Cabildo 
de Sevilla, 1493 : (( nada desto hace por riqueza salvo por 
buen pareccr N ; en el P. Andres Bernaldez, Historia de 
los Reyes Catolicos, cap. I 18 : u no era tierra firme, salvo 
isla 1) ; en Las Casas, Historia, 1, cap. gr ; Keniston trae 
ejemplos del siglo xvr, The syntax of Castilian prose, 630 y 
631); 

soponcio ; 
tapaboca ; 
talante ; 
tarugo, para tapar hueco ; por extension, 'persona servil' (en Me- 

jico, 'estupido') ; 
teje 'actividad', 'trato sexual' (d proviene de tejemaneje 3 ) ; 
terrero : casa terrera •â, la de un solo piso (portuguesismo, segun 

el Dr. Max Leopold Wagner, RFE, rga5, MI ,  182) ; 
tiestos 'fragmentos de vasija rota' ; por extension, 'muebles de poco 

valor' ; 
tollina 'azotaina' ; 
toston 'rueda frita de banana verde' (se daba este nombre en el 

siglo xvr a una moneda, en Santo Domingo, segun el entre- 
mes de Cristobal de Llerena ; en Mejico se llama todavia tos- 
ton a la moneda nacional de cincuenta centavos) ; 

trabajos $penalidades' : (( pasar trabajos n (general en los siglos de 
oro : recuerdense Los trabajos de Persiles y Sigismunda) ; 

trastear 'registrar' (en Timoneda, El patranuelo, 173 ; cf. RFE, 
1933, XX, 189) ; 

trisca 'charla con risa insistente', especialmente en las jovenes ; 
triscar 'estar de trisca' ; 
h n c o  : el Diccionario de la Academia lo daba como anticuado, 

pero en la edicion de 1936 ha suprimido la indicacion ; 
vagamundear (Diccionario de Autoridades ; Mir, Rebusco ; Cuervo, 

Apuntaciones) ; 
vagamundo (Cervantes, Coloquio de los perros y Don Quijote, 1, cap. 

37, y 11, caps. 36 y 49, frente a vagabundo, 1, 33 ; Espinel, 
Marcos de Obregon, 1, descanso 1 ; Lope, El alcalde mayor, 
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111 ; Quevedo, E1 buscon, titulo, y 1, cap. 3 ; el Inca Garcila- 
so ; consultese Cuervo, Apuntaciones) ; 

vaguear (en el siglo XIII, en la Cronica general; en el xvr, en Ti- 
moneda, El patranuelo, IV) ; 

zambo Lpatizambo' (en Quevcdo, W buscon, 1, cap. 8 : zambo de 
piernas )) como todavia se dice en Santo Domingo) ; 

j zape ! para ahuyentar un gato (Correas, 188 y 1136) ; 
zonzo 'tonto' (Correas, 233, 591 y 662 ; se usa en toda America y 

en Galicia, pero no en el resto de Espana ; cf. en Don Quijote, 
1, cap. ao, en boca de Sandio : (( Caton Zonzorino D) ; 

zoquete 't.onto' (usual todavia en Espalia, pero desusado en parte 
de America). 

Formas verbales especiales : 

daca, comun en los siglos xv a xvrr ; deque (que rstR en Lope, Los 
locos de Valencia: 1, escena 3). 

14. Combinaciones : 

agua aloja (v. Pichardo, Diccionario, s. v. agualoja) ; 
agua lluvia (v. Las Casas, Apologetica, caps. 6 y 1a3) ; 
camino real : los caminos de la epoca colonial (todavia titula asi 

Juan Bosch su reciente libro de cuentos) ; 
colico miserere, colico intestinal violento, por ejemplo, el de la 

apendicitis ; 
dejarse dectr Lper~nitirse dccir' (en Lope de Rueda. Teatro, ed. 

Lect., 43-44 ; La Lozana Andaluza, mamotreto XIV ; Gorigo- 
ra, romance Cloris el mas bello grano n .. . : (( Y aun se 1iq 
dejado dccir Que la abejuela era breve N ; Ranz Komanillos, 
Teniistocles, S 3 I , y Licurgo, S 3) ; 

diablo cojuelo o cajuelo, disfraz de carnaval ; 
el enenziqo malo <el diablo' ; 
en lo que 'miciilras' : (( en lo quc me detengo, se me escapa el mu- 

cliaclio n (comp. (( porque muero Lo que amor se entretie- 
ne u, cii La es tr~l la  de Sevilla, 1, esc. 7 ; ((El hombre cuerdo ... 
lo qur rsth e11 la corte dira que muere n, en Guevara, Menos- 
precio de cork, rd. Lect., 95 ; lo que sobrevive en la Argentina) ; 

enlre mi,  entre si r'frcwimtc, por ejemplo, en Lazarillo de Tormes, 
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111; Don Quijote, 11, cap. aa ; Calderon, La vida es sueno, 
1, esc. a) ; 

la demas gente (Cervantes, La senora Cornelia) ; 
muy mejor (ademas de u mucho mejor n) y tan mejor : u el enfer- 

mo esta muy mejor n o u tan mejor que ya se levanta n ; 
para poco, frase adjetiva : (( es para poco N o (( muy para poco N, <de 

poco valor' o <de poca energia' (en el prologo del Arcipreste 
de Talavera. en Don Quijote, y en Lope, Fuenteovejuna) ; 

i tamano muchacho! o i tamano hombre ! : frases de censura, [que 
un  muchacho, o un hombre, tan grande, haga tal cosa ! n ; 
ademas, es corriente la exclamacion i tamana ficha ! (sobre 
este uso de tamano trae ejemplos antiguos Keniston, The sys- 
tax of Castilian prose, a77 ; Fernando de Herrera lo daba 
como envejecido en el siglo XVI, indicando que se preferia tan 
grande n : v. cita en Alonso, Castellano, espanol, idioma nacio- 
nal, 98). 

15. Locuciones adverbiales y prepositivas (para otras menos 
anticuadas, v. S i n t a x i s )  : 

a fuerza < i  a la fuerza !' (en Ranz Romanillos, Camilo, S 43). 
n lo ultimo <al final' (Cervantes, Las dos doncellas) : en otros paises 

ha descendido a vulgar ; 
a una ; 
a uso 'a estilo', 'a modo' ; 
cada y cuando (Correas, 543 ; Don Quijote, 1, cap. 33, y 11, caps. 

27, 31, 35, 49 y 5 a ) ;  
con la misma <en seguida' (Cervantes, El celoso extremeno y Don 

Quijote, 1, cap. 13) ; 
de que <desde que' (desde el Cid, Berceo y El Conde Lucnnor, 1, ejem- 

plo IX, hasta fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y 
alabanza de aldea, prologo : de que no haya.. . )I , Lazarillo de 
Tormes : (( de que te vi n ,  y Santa Teresa, Vida, cap. 1 : N de 
que vi n ; subsiste en uso popular en Mejico y en parte de Es- 
palia : cons. Garcia de Diego, Grarncitica historica, 180) ; 

en o de cuerpo gentil, como en la Argentina (Correas, 532 y 548) ; 
en mal predicamento ; 
en mengua de.. . La falta de', 'a cambio de' ; 
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en pelota (Don Quijote, 1, cap.. 15 ; Tirso, Arnazonas en las Indias; 
Gongora, romance (( Ensillenme el potro rucio N .. . ; varian- 
tes antiguas : ir en pellote n o (( en pellotes n) ; 

en potencia propincua 'a punto' o 'en peligro', resto de la jerga es- 
colastica de las universidades (Cervantes, Coloquio de los perros 
y Don Quijote, 1, cap. r 5, y 11, cap. 39) ; 

en volandas (Don Quijote, 1, cap. 19, y 11, cap. a ; Quevedo, Cuento 
de cuentos y La hora de todos, 1) ; 

mucho primero 'mucho antes' (en el Libro de Alejandro, copla 1985, 
mas primero n ; comp. en Perez de Oliva, Anfitrion, (( pri- 

mero que ellos 1)) ; 
pasito a paso (Don Quijote, 11, cap. a 6  ; pero en 11, caps. 17,  ao y 

50, u paso ante paso n) ; paso entre paso (Ranz Romanillos, 
Pompeyo, S 72) ; 

Muchas otras locuciones adverbiales se usan, de  origen antiguo, 
pero que no se han convertido en arcaicas (v. infra, Sintaxis). 

16. Arcaismos sintacticos : 

Uso expletivo de ello (v. Sintaxis); 
uso superfluo del que conjuntivo : que bien que estan ; ccpregun- 

tan que que hora es (v. Sinlaxis) ; 
echar menos en vez del moderno (( echar de menos n : procede del 

porlugues (( achar menos n, y en espanol se decia ct hallar 
menos n (cons. RFE, 1933, XS: 188 ; ejemplos en Gongora, 
Panegirico, verso 494, Cervantes, Coloquio de los perros, y 
Espinel, Marcos de Obregon, 1, desc. a) ; 

era vivo 'vivia' : (( Cuando Cristobal era vivo (en La Lozana An- 
daluza ; en Berna1 Diaz, Congicista de la Nueva Espana ; en 
Cervantes, La Senora Cornelia. El amante liberal y La espaco- 
la inglesa; comp. Lazarillo, 111, (( de perseguirme no era sa- 
tisfecho n ,  y 11, (( era puesto en pie n )  ; 

privar en.. . 'hacer gala de.. .' ; 
quedar de ... 'quedar en' : se usa poco en la clase culta, mucho en 

las humildes (esta en Las Casas, Historia, 1, caps. 108 y 158, 
final ; Oviedo, Historia, 11, 448, y 111, rao ; en Lopede Rue- 
da ; en Cervantes, El Licenciado Vidriera y Don Quijote, 1, 
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caps. 40 y 47 ,  y 11, 64 ; en  Francisco de Jerez, Conquista del 
Perii ; en  el P .  Mariana : v .  Cuervo, Apuntaciones) ; 

al yo salir en vez de (( al salir yo )) (v .  Sintaxis) ; 
yo jugando (v .  Sintaxis) ; 
nlurmurar me :  o te ,  o lo, en vea de de m i  n, o (( de t i  n, o (( de 

el (v .  Sintaxis) ; 
ir eii casa de.. ., en vcz de (( a casa de.. . n (como en  Cervantes, La 

Seiiora Cornelia, dos veces : (( llevar en  casa de una partera n, 
(( m e  trujese en casa de aquella m i  prima n ; Don Quijote, 
11, cap. 48 : (( acudio en  casa de un barbero )) ; en Quevedo, 

la llevaron en casa del mercader n, Premn'ticas y aranceles 
generales; se lisa aiin lioy en  Madrid). 

17. Quedan relegadas a las clases humi ldes  expresiones conlo : 

abusion 'abuso' (desde el Fuero Juzgo) ; 
aguaitar 'acechar' o simplemente (mirar con atencion' (v .  el Dic- 

cionario historico, con citas desde el Ordenarnierito de Sevilla) ; 
ahelear, con h aspirada, <ajetrear' (esta en Aleman, Guzmdn de Al- 

farache, 1, lag) ; distinto de ahelear <sabcr.a liiel' : v .  Garcia 
de Diego, Contribucion al diccionccrio hispanico etimologico ; 

alabancioso (v.  Dicc. hist., con ejemplos de fray Diego de Hojeda, 
Ramon de la Cruz y el Conde de Toreno) ; 

alfombrilla <varicelay ; 
atento <atenido' ((( atento a conuco, no  Iiay quien se salve a, e n  

Canas y bueyes, de kioscoso Piiello ; c f .  Cuervo, Diccionario) ; 
bastiniento Lprovisiones' o simplcmeiite Lvegetales criollos' (antece- 

dentes en Cieza de Leon, La cronica del Perii, 1, cap. ro : 
(( adonde los indios e s t h  poblados tienen mucho bastimento 
y frutas, pescado.. . 1) ; e n  este pasaje, bastimento es principal- 
mente vegetales como yuca, batata, name,  maiz ; en  igual sen- 
tido, 1, cap. r 3 : (( los campos llenos dc bastimento de sus 
raices y maizales N) ; 

batan %mple o calidad de los tejidos' ; 
coritestu 'contestacion' ( no  'conversaci6n', como en Mejico : v .  el 

Vocabulario de niexicanismos, de Garcia Icazbalceta); como 
e n  Chile ; 

cortejo 'pretendiente' ; 
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dqfetisiGn defensa (desdc Berceo, Milagros, copla 37 ; Las Casas, 
Hisloria, 111, cap. Gz, Apologilica, 65, y Timoneda, Elpalra- 
Cuelo. 11) ; 

~ l ~ s ~ ~ ~ ~ r e c e r ~ e  O esnlorecerae desmayirse', rsofocarse de risa o de 
llanto (esta cn Colon, carta a los Reyes, -7 de julio de 1503 ; 
antiguo esn~orlecer, corno en el Cantar de Roncesvalles, siglo 
sirrj ; 

diceres decires' : paralelo a zli~leres y al antiguo relraheres ; los 
gramaticos persiguieron Iiasta echarlo dcl Iiabla culta a la po- 
pular (como latinismo lo trae Sal\-a en su Diccionario, 1846 ; 
cons. ademk \lartinee Vigil) ; 

fiynje ' sensacion de calor en el ciicrpo' ; 
; guay ! I ;  a! !' (Don Quijote. 11, cap. 40 ; Correas, 105, 137, 17:; 

226) ; 
hitico .tisico1 (mu! frecuente: por cjemplo, en Que~edo, El  buscon) ; 
h$o (en Castellanos, Elegias, y en el P. Pedro Simun : v. Cuer- 

vo, .-lpxntaciones, s. s. jipalo); 
ingrimo 'solitario' ; cr ingrimo y solo II (de origen portugues ; se 

usa en Colombia, Venezuela, Chile, parte de M6jico - 
Queretaro - y parte de la America Central ; cons. Cuer- 
vo, Apcintaciones; ademas, RFE, 193-3, S I X ,  235 -~os ib le  
antecedente gotico -, y 1933, TSII ,  193, y Rivodo, Voces 
nuevas, 89-91) ; 

insulto  desmayo' ; 
laceria 'miseria' o 'porqiieria' (Lazarillo, 11) ; 
lejura (en Las Casas, Historia, 1, cap. 58 ; Arciprcste de Hita, co- 

plas 3$7, 1207, 1528, 1713, 1714, 1/20); 
rneaja o miaja (nieaja en el Don (luijole, 11, cap. 2 y 43 ; en Cova- 

rrubias ; en Correas, 39, 42, 222, 300 y 420) ; 
potra 'hernia' (Quevedo, El busc811, cap. 21) ; 
pudricion ; 
pulsa &pulsera' ; 
reburujar 'mezclar' ; 
rehender (Mir, Rebusco) ; 
respailar o respajilar, que ha adquirido el signilicado de 'despedir 

violentamente', 'ahuyentar' (en Quevedo, Cuento de cuentos); 
sacalina o socalit% (en Covarrubias ; en Correas, 650) y soculinar.; 
salamanqueja o salamunquesa 'salamaridra', especie de lagartija 
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(Correas, 37 ; Hernan Nuaez, Refranes, 1, 54 ; Don' Quijote, 
11, 45) ; 

j sho ! O j so !, cxclarnacion para las bestias (en La Celestina, 1 : 
(( i So ,  que tc cstriego, asna coxa ! 11) ; para espantar a las 
avcs se dice j si6 ! ; 

tabardillo ; 
tahureria (recuerdese el Ordenamiento de T n f u r e r i ~ ,  del siglo xrv) ; 

pronunciado a menudo tajuleria ; 
talmente (Rodriguez Marin, Dos mil quinientas voces) ; 
tentar 'tocar' ; 
topar %mcontrar' (usual todavia en el habla popular de Castilla y 

en parte de America) ; 
topetear ldar topes' (Kodriguez Marin, Dos mil quinientas voces, lo 

senala en Agustin de Almazan, siglo XVI) ; 
ultimamente 'en delinitiva' (Don Quijote, 1, cap. 36) o ultimadamente 

(Don Quijote, 1, cap. 43, y Rojas Zorrilla, Entre bobos ..., 111, 
esc. 1 )  ; 

vascuencias 'tonterias' ; 
vuelta 'vez' : otra vuelta D. 

18. Combinaciones sintacticas : 

en llegando que llego (comp. en Las Casas, Historia, 1, cap. 43 : 
(( llegando que llego N ,  y en Lazarillo, (( yendo que ibamos 1) : 
v. Sintaxis) ; 

por lo mismo consiguiente (v. Cuervo, Diccionario, s. v. consiguien- 
te : la consideraba olvidada ; da ejemplos de Cervantes, Don 
Quijoie, 1, cap. 33, y 11, cap. [ a ,  y Persiles). 

19. Orden de pronombres : 

me se fue, te se olvido ; como uso popular existio desde el siglo xvrr, 
segun comprueba Cuervo, Apuntaciones, con ediciones de 
Quevedo y de Moreto : no es probable que elIos lo usaran, 
pero si los tipografos ; en Valbuena, Bgioga 111 de Siglo de 
oro : (( la salud te se vende bien barata )l. 

Sobrevive, ademas, el uso del enclitico (v. supra 8 I 1, e infra, 
Sintmisj : (( va y dicele n ,  (( j habrase visto ! 
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20. Pinalmeiitc, son arcaismos de campesinos : 

abiirar 'cpernar' (es16 en Liicas PernBndcz y eri Torres Villarrocl) ; 
'picar con fucrza' : (( me abiiraroii las liornligas n ; 

acerniln ; 
aina 'pronto', Lan t~s '  ; 
anafiles, que lia toriiado el sci~tido dc 'caclii~aclics' ; 
aposta 'a propbsito' (Corrcns, 335, 588 y 592) ; 
argucia: cntrc la gcntc culta se cmplca,. pcro como palabra libres- 

ca ; falta en cl liabla popular dc las ciudades ; reaparccc en 
cl campo ; 

arrestado Lvaliciitc' (Cucrvo, Diccionario, da ejemplos de Luzan, 
Javier dc 1)urgos y el Duquc dc liivas) ; 

asur~tar o porier asunio 'prcstar atciicibn' ; 
azacan, eri el sentido de 'activo', que sc cxticridc a Lconiplacientc' 

(en Castillo Solbrzano, La gartluk de Sevilla, cd. Leci., 56 ; 
liay irias cjcniplos en el Diccionario de Ailfor*idades y cn el 
Dicc. iiist.) ; 

balume (anticuado segun la Academia ; Y. nota de Alonso en Bibl. 
Dial. Hisp., 1, 98) ; 

bululii, antiguo vocablo teatral (actor que representaba solo : v. 
Agustin de Rojas, El viaje' entretenido, 1603-1604) ; en Vcne- 
zuela signiiica cesc6ndalo' ; cn Santo Donlingo, humoristica- 
mente, 'dolar' ; 

casta 'especie' : (( 6 que casta de p7jar0 es ese 3 1) = <que clase de 
persona es' ; 

cesura Lherida', 'rotura' ; 
cobrar 'adquirir': 'recobrar' ; 
conocencia rconocimiento' (esta palabra, o variantes de ella, apare- 

ce en el Fuero Juzgo, en Gonzalo de Bercco, cl Arcipreste 
de Talavera, Diego de San Pedro, Lucas Fcrnandex, Francis- 
co Delicado, Lope de Rueda : los tres ultimos, escritores que 
usan lenguaje popular ; todavia en Covarrubias ; cf. Tiscor- 
nia, ioij ; 

correncia <verguenza' (de correrse) ; 
cristianar 'bautizar', como en la Argentina y otros paises; 
danacion (en Las Casas, Historia, III,.94) ; 
encetar &empezar1 (en Covarrubias ; sobrevive en Aragon ; en Sala- 
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manca, encentar, con dos acepciones ; en Canarias ; M. L. 
Wagner, RFE, I ga5, XII, 8a, lo considera portuguesismo) ; 

fin como femenino : u la fin del mundo n, se dice en la provincia de 
Barahona; asi lo trae Socrates Nolasco, Cuentos del Sur, 108; 

matacan 'cercado' (en el Arcipreste de Hita, copla raao); 
nacencia 'nacimiento' (esta en Juan del Encina, en Lucas Fernan- 

dez, en Timoneda ; cf. Tiscornia, ioi).; 
pampanilla 'taparrabo' (en Las Casas) ; 
pechar, no con el significado antiguo de 'pagar tributo' sino de 

'encontrar7 ; 
pocima ; 
pollera 'falda' : ha desaparecido por completo del habla culta, al 

reves de lo que sucede en la Argentina ; 
propinco 'proximo', en el Cibao (esta en Las Partidas, en el Fuero 

Juzgo, en el Arcipreste de Hita y en Las Casas, Apologetica, 
cap. 260) ; 

recordar <despertar' : todavia se oye en la Argentina y otros paises 
de America ; 

relumbroso (en Boscan y en Tirso, Herodes, 1) ; 
riguridad 'rigor', el rigor del verano (esta en Diego Hurtado de 

Mendoza, Epistola a Boscan ; en Timoneda, El patranuelo, 
VI1 ; en Don Quijote, 11, 58 y 71) ; 

taita 'padre' (en Gongora, romance (( Ahora que estoy despacio D) ; 
triaca, bajo las formas teriaca y altriaca ; 
zagalejo o zagaleja 'chicuelo' o 'chicuela'. 

21. Arcaismos morfologicos y forieticos. Entre la gente culta : 

abobado ~c~nbobado' (Don Quijote, 11, cap. as) ; 
adonde <donde' (comiin en Santa Teresa) ; 
ahorita (comun en gran parte de Am8rica ; Tiscornia seiiala agoritn 

en Espana en el siglo xvr, Autos de la coleccion de Rouanet, 
11, 430 ; Espinosa lo recoge modernamente en Santander : 
Cuentos populares espn~oles, 378) ; 

antier : es usual todavia cn las Antillas, la Argentina, Ecuador y 
Mejico (en el Arcipreste de Talavcra, siglo xv ; Correas, a98 ; 
en Colon, Diario del Descubriinierito, I de enero de 1493 ; 
v. ademis el Dicc. hisl.) ; 
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brollo 'embrollo' ; 
cierro 'cierre' : el cierro del monte n (en Micer Francisco Impe- 

rial, Decir de las siete virtudes) ; 
comelon Lcomilon' (como en toda America ; esta en el Diccionario 

de Salva, 1846, como de uso antiguo en Espana) ; 
chavo, de ochavo 'centavo' ; chavos, genericamenle 'monedas pe- 

quenas ' ; 
entremeter (Juan Manuel, El Conde Lucanor, Introduccion ; el 

Arcipreste de Hita, coplas 95, iga, 567, i 145 y 1a3a ; Cor- 
vantes, La gitariilla y Don Quijote, 1, caps. 10, a5, ag, 30, 31, 
44 ; 11, caps. 63 y 68) ; 

entremetido (Don Quijote, 11, cap. 18 ; Quevedo, Visita de los chistes): 
especies 'especias' (Cuervo, Apuntaciones, aaa) ; 
gonce, que posteriormente el espanol culto abandono por gozne 

(desde el siglo xv existe gonce : v. Carolina Michaelis de 
Vasconcellos, Em uolta da palavra cc gonzo D, en la revista 
A Aguia, septiempre de r g I 5 ; todavia lo usa Juan Nicasio 
Gallego en El Dos de Mayo) ; 

tibiar &entibiar' (Rodriguez Marin, Dos mil quinientas voces, lo 
senala en fray Francisco de Osuna y en la Fabula de Genil, 
de Pedro Espinosa) ; 

trancar 'atrancar' ; 
vertir  verter' (en Gongora, en rima corno asonante en i, en el 

romance u Dejad los libros ahora n.. .) ; 
zabila (como esdrujulo lo trae Nebrija en su Gramatica, i4ga, 

libro 11, cap. IV ; v. Cuervo, Apuntciciones) ; 

22. En el habla popular : 

ncertero 'cerlero', rehecho sobre acerlar (esta en Pedro Espinosa, 
Obrar, Madrid, 1909, pag. ag3) ; 

cicotejar 'acomodar', 'arreglar' ; 
aforrar &forrar' (esta en el Arcipreste de Hita, coplas 512 y r r a s  ; 

en La Celeslina, cn Don Quijote, 1, 8 y 11, 85 ; en Ruiz de 
Alarcon, Los pechos privilegiados, 111 ; en Correas, 5a6 ; v., 
ademas, el Dicc. Iiist. y Cueivo, Diccionario, con muchos 
ejemplos ambos : en realidad, forrar, que liog predomina, 
es tardio) ; 
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ah i>  ay, especialmente en ((por ay n (en Valbuena, Grandeza 
mejicana, VI1 : (( Que tan alto caudal el que ay se muestra n ; 
en Calderon, El alcalde de Zalamea, 11, esc. aa : u saldran 
por ahi los vecinos o) ; 

alante, general en todo el mundo hispanico ; debe de ser antiguo : 
en Santo Domingo se halla escrito desde el siglo XVIII (v. 
RFE, Igao, VI1, 386) ; 

almagra; en la clase culta, almagre (la fornia en -a es etimologi- 
camente la justa ; esta en Las Casas, Apologetica, cap. 49, y, 
en el siglo xrx, en Javier de Burgos, satira 7 del libro 11, de 
Horacio; se conserva en Espana : v. Juan Ramon Jimenez, 
Platero y yo) ; 

amechar 'mechar' ; 
amellar 'mellar' (Mir, Rebusco) ; 
anguilla 'anguila' (v. Ciiervo, Apuntaciones y Algunas antiguallas 

del habla hispano-americana; ademas, Bibl. Dial. Hist., IV, 
249-250 ; en el siglo xiir, la forma esta en la Cronica Gene- 
ral ;  en el xrv, en el Arcipreste de Hita, copla I 105, y en 
Juan Manuel; abunda en el XVI y en el xvri ; Rodriguez 
Marin, Dos mil quinientas voces, la sefiala en seis dicciona- 
rios de los siglos xv a xvr1 y en cinco autores) ; 

arrempujar (esta en Quevedo, Velez de Guevara, Torres Villarroel : 
cf. Dicc. hist. y Bibl. Dial. Hisp., IV, 44, 3 I 5, 3 I 6 ; rempujar 
y rempujon en Covarrubias y Antonio Henriquez Gomez) ; 

arunar 'aranar' (en el Dicc. hist. hay ejemplos de fray Juan de 
Pineda, Lope, Timo y Quevedo) ; 

aruno 'aranazo' (en Don Quijote, 11, caps. 48 y 5a ; el Dicc. hist. 
trae ejemplos de Tirso, Quevedo, Castillo Solorzano y Torres 
Villarroel) ; 

bambalear 'bambolear' (Las Casas, Historia, 111, 5) ; 
canuto 'canuto' (desde el siglo xrv, en el Libro de la Monteria, de 

Alfonso XI, hasta Lazarillo, 11, y Don Quijote, 11, caps. 31 
y 51 ; cf. Bibl. Dial I-lsp., 111, 67, y IV, 162, ago y 300) ; 

cernir 'cerner' ; 
cienega, variante morfologica, no fonetica de cienaga, documentada 

desde el siglo xvr : v. nota de Alonso y Rosenblat, pags. 86-8.7 
del tomo 1 de esta Biblioteca; agreguense ejemplos de Alonso de 
Zuazo, en Coleccion de documentos ... de Indias, 1, 314, Juan 
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de C~stcllanos, Rlegias, 59 y 85 ,  Aloriso de Zuaro, Coleccion.. . 
de Indias, 1, 3 1 4 ,  y Pcdro clc Ona, Araizco dortiado, cdicion 
Mcdina, pQgs. r r 5 - v. nota-, 33!, , 376 y 308) ; 

cocombro (cn Correas, I r 6 y 42 r : cogornbro) ; 
cocote cogotc ' (en Beriial Diaz del Caslillo ; cn Caslcllanos, Ele- 

gias, 436 y 445 ; en Covarrubias ; cri cl iliccionario de Autori- 
dades ; cf. Bibl. Dial. Ilisp., 1, 16 r , y IV, r 43 y 37 I ; en 
Ccrvantcs, Coloquio de los perros : acocotar) ; 

cohollo, con h aspirada, ' cogollo ' (en Las Casas, Apologetica, cap. 
r 98 ; v. phg. 3 r r del tomo IV de esta Biblioteca) ; 

cornpaiia compania ' (viene dcsdc cl Cantar de Mio Cid ; abunda 
todavia en el siglo xvr ; csti en Don Quijote, 1, cap. 10, y 11, 

22) ; 
comparanza ; 

contimas : es ~robablemente antiguo (v .  Bibl. Dial. Hisp., 1, 
101-roa) ; 

chiminea jeri Quevedo, El buscon, cap. 6 ,  y 11, cap. 5 ; Gongora, 
soneto u Camina mi pension.. . n ; Rodriguex Narin, Dos mil 
quinientas voces) ; 

chincha ' chinche ' (Correas, 150 y 163 ; cons. Bibl. Dial. Hisp., 
IV, a34 y 280) ;  

desapartar apartar ' (Rodriguez Mariri, Dos mil quinientas voces) ; 
desboronar, inas antiguo que desmoronar-, scgun indica Cuervo, 

Apuntaciones, y con significado distinto, aunque parecido : se 
desborona, por ejemplo, un terron de azucar al impregnarse 
de agua, antes de disolverse, o sin llegar a disolverse ; 

descalentar., antiguo escalentar, < calentar ', ' cxcitar ', ' enojar ' 
fescalsntar esta ya en el Cantar de Mio Cid, verso 33a ; en 
Gonzalo de Berceo, El sacri,ficio de la misa, copla 84,  y Santo 
Domingo de Silos, copla a49 ; en el Poema de Fernari Gonzalez, 
copla 7 9  ; en cl Libro de Alejandro, coplas 928, 1697 y 
1746 ; todavia en el siglo xvrr : Correas) ; 

descomul~ndo (desde el Fuero Juzgo hasta Don Quijote, 1, cap. 5 y 
19) ; 

descomunion (esta cn el Arcipreste de Hita, coplas 337, 353, 354 y 
356 ; en Alfonso de Valdes, Dialogo de las cosas ocurridas en 
Roma, ed. Lect., 13a ; en Castellanos, Elegias, 34 ; en Don 
Quijote, 1, cap. 30) ; 



emprekw ; 
emprestar (desde el Cantar de :Vio Cid, verso 3258 ; ya en el 

siglo xvr Juan de Valdes lo consideraba plebeyo) : no es 
equivalente estricto do prestar : el que pide prestado dice : 
(( me emprestci D, •á empr6stamc: n, (( que dice dona Alta- 
gracia que le einpreste )) ; el que da en prfstamo dice general- 
mente (( le presto )), (( le preste 1) ; cf. nota de Aloiiso y Rosen- 
blat en d tomo 1 de esta Biblioteca, 242 ; 

enjaguar e11,juagar ', confusion lbxica antigua (en Quevedo, El 
buscun, IV ; cons. Mir, Rebusco, y Cuervo, Apuntaciones); 

entremedio (Las Casas, Historia, 1, cap. 53 ; Colon lo trata como 
adjetivo y lo pluraliza : (( Entremedias dellas hay vegas muy 
graciosas n, Diario de viaje, 21 de diciembre de 1492) ; 

esgarrar desgarrar para expectorar7 (v. Hodriguex Marin, Dos 
mil quinientas voces) ; 

esperezarse desperezarse ' (esta en el Arcipreste de Talavera y en 
Velez de Guevara, Diablo cojuelo, ed. Lect., I r 7 y I 77) ; 

estilar < lat. stillare destillar ', ' escurrir ' (Luis Barahona de 
Soto, Elegia Furioso rio.. . n ; Hodriguez Marin, Dos mil 
quinientas voces ; cf. Bibl. Dial. l i i sp . ,  IV,  a78  y 308) ; 

estrallar: combina los significados de estallar- los cohetes, por 
ejemplo - y de estrellar (Rodriguez Marin, Dos mil quinientas 
voces, recoge estrallar en Melo y estrallido en Mateo Aleman 
y Juan de Mal Lara, a la vez que en tres diccionarios del 
siglo XVIII) ; 

estrallido estallido ' ; 
ezprimento, exprirnentar (en Valbuena, Bernardo, X ; Camoens, 

Soneto u No bastaba que amor. .. n ; Bernarda Ferreira de la 
Cerda, 1618, cit. por Menendez Pelayo, Estudios sobre Lope 
de Vega, 111, ao r ) ; 

faldriquera faltriquera ' (Cervantes, Ririconete y Cortadillo, La 
gdanilla, y Don Quijote, 11, caps. 14 y 41) ; 

flaquencia delgadez ' ; 
fosco hosco ' ; 
guarguerc ' garguero ' (en Fernan Gonzalez de Eslava, Coloquio X) ; 
herver (lo trae Nebrija en su Diccionario) ; 
hojaldra (forma probablemente etimologica : v. Cuervo, Apunta- 

ciones, y Bibl. Dial. Hisp., IV, a80) ; ademas se dice hojalda ; 
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indino ; 
ladronicio 'latrocinio' (en el Auto de la paciencia de Job, siglo xvr; 

en la Comedia Eufrosina, de Jorge Ferreira, traducida por 
Fernando de Ballesteros, siglo xvr, acto 111, esc. 6 ; en Cer- 
vantes, Coloquio de los perros ; todavia se oye en Espana) ; 

lamber (en Pero Mejia, Silva de varia leccion, siglo x v ~  : v. Cuervo, 
Apuntaciones, y Bibl. Dial. Hisp., 1, 227-228, y IV, 102, r 03, 
124 y 347) ; 

machucar 'machacar' (Correas, 599 ; v. Cuervo, Apuntaciones, con 
ejemplos de Oviedo y Cervantes, el conocido pasaje de Don 
Quijote, 1, cap. 8, sobre el apellido Machuca, y Bibl. Dial. 
Hisp., 1, 89-90) ; 

madrasta, padrasto ; 
mantencion, con matiz distinto de manutencidn, que en Santo Do- 

mingo solo existe en el habla culta (v. Bibl. Dial. Hkp.,  1, 
255, nota, Bol. Acad., VIII, 50a, y Martinez Vigil, 1a4) ; 

pantufa <pantufla' ; 
parasismo iparoxismo' (Don Quijote, 1, caps. 17 y 28 ; 11, cap. 60) ; 
piru, arbol : forma antigua de Peru, que se halla en historiadores 

de Indias y despues en Cervantes, Lope, Tirso, Alarcon y 
Rojas Zorrilla ; 

punchar (en el Arcipreste de Talavera, 11, cap. 4;  se usa en Aragon y 
en Murcia : v. RFE, rgao, VII, 387, y el Diccionario de Borao); 

quien como plural, como lo fue normalmente hasta el siglo xvrr ; 
redendija o rehendija con h aspirada (redendija en Tirso, Amazonas 

de las Indias, 11, escenas 3 y 6) ; 
reguilar 'rehilar' (en Lope, La Jerusalen conquistada, cit. por Ro- 

driguez Marin, Dos mil quinientas voces) ; 
reguilete 'rehilete' (v. Bibl. Dial. tlisp., 1, 177) ; 
sabidor (en El Conde Lucanor, 1, ejemplo XJX ; en el Arcipreste 

de Hita ; en Sarita Teresa, Exclamaciones, VII; en Cervantes, 
La senora Cornelia y Don Qrzijote, 1, cap. as) ; 

sinuelo 'senuelo' (Rodriguez Marin, Dos rnil quinientas voces, da 
ejemplos de Alejo Venegas) ; 

soberado %obrado', general hasta el siglo xvr (Castellanos, Elegias, 
181 y 4a4  ; Rodriguez Marin, Dos mil quinientas voces, cita 
los Diccionarios de Nebrija, Minsheu y Oudin ; Cuervo, 
Apuntaciones, S 81 3, lo senala desde el siglo x) ; 



talanquera (se liallu en la toponimia de Espaiia ; en fray Antonio 
de Guevara, Libro uureo, en l?lIi, LSXVI, 3 i 6 ; en Barco Cen- 
tericra, La Argentina ; Quevedo, Cuento de cuentos) ;. 

tarazana atarazana ' (Pedro de Ofia, Arauco domado; 111, Tirso, 
El burlador, 1, verso 82G) ; 

teso ' tenso ' (desde el Cancionero de Buena, num. 432) ; 
tigra (Cuervo le senala antecedentes desde el siglo xrrr, en el Libro 

de Alejandro, copla 524, y en el siglo xvii en el Aminta de 
Jauregui, pero como excepciones junto a la tigre) ; 

tiguere (en Juan Lopez de Velasco, y en fray Pedro de Aguado, 
Historia de Venezuela, 1, 247) ; 

tiricia o etiricia ' ictericia ' (en Covarrubias ; cf. Cuervo, Apun- 
taciones, S 802, y Martinez Vigil) ; 

trornpezar (abunda en los siglos rv a xvrr : v. citas de Cuervo, en 
S g de este libro, y de Cejador, Vocabulario medieval; ademas, 
Garci Sanchez de Badajoz, Recopilacion en metro, 11, 36 y 73 ; 
Castellanos, Elegias, 436 y 474) ; 

iroinpezon (Castellanos, Elegias, 249, 303 y 331 ; esta en muchos 
otros autores desde el siglo XIII : v. Bibl. Dial. Hisp., 1, 77) ; 

vuguido ' valiido ' (como lo registraba la Academia en su Dieciona- 
rio de Auioridades ; cf. Cuervo, Apuntaciones, S I 13,. e, y 
Amado Alonso, Acentuaciones erroneas, c, en Problemas) ; 

vente ' veinte ' (Tirso, La prudencia en la mujer, 111, en boca de 
rustico). 

23. Entre campesinos : 

abajar (desde el Cid ; era comun todavia en el siglo xvrr : esta en 
Don Quijote y en El  buscon; cf. Bibl. Dial. Hisp., IV, 308, 
315 y 316) ; 

afusilar (esta en la Fernan Caballero) ; 
agora ; 
agiielo (forma abundantisima en los siglos xv a xvrr : ejemplos en 

Alforiso de Valdes, Dialogode Mercurio y Caron, ed. Lect., 
26 ; en Lope, El  acero de Madrid, 1 ; en Bartolome Leonado 
de Argcnsola, A D. Francisco de Eraso, en RHi, XLVIII, 459 ; 
cn fray Luis de Leon, liras •á Inspira nuevo canto ... •â ; en 
Las Casas, Apologetica, cap. 259 ; eii Don Quijote, 1, cap. 49, 

6 
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y en Velez de Guevara, El diablo cojuelo, ed. Lect., 88, 89, 
etc. ; registrado en Covarrubias ; v. ejemplos de otros autores 
en Tiscorriia) ; 

ajuntar (desde el siglo xrr : v. el Dicc. hist.) ; 
alevantar (Cuervo lo senala ya en la Biblia de l'crrara, 1553 ; cf. 

Bibl. Dial. Hisp., IV, roa, 315 y 316) ; 
andancia ' andanza ' ; 
Alifonso = Alfonso (en Berna1 Diax, cap. I 94) ; 
allegar lllcgnr' (por ejemplo, en Ercilla, Araucana, 11) ; 
Anrique Enrique' (desde el Cid; recuerdese en 31 siglo xvr al 

musico Enriqiicz o Anriquex de Valderriibano) ; 
an aun ' (usual en Santa Teresa ; en Lope de Rueda, Teatro, 

ecl. Lect., 70 ; v. Bibl. Dial. Ilisp., 1, 73-74) ; 
anque o manqize aunque ' (v. Bib!. Dial. Hisp., 1 ,  73-76 ; todavia 

existen en Espana : Galdos lo trae en TraJalgar, cap. 4, en 
boca de gente del pueblo) ; 

ansina o mina (cons. Amado r\lonso, Asi, asina, ansi, ansina, en 
Problemas, tomo 1 de esta Biblioteca, 41 1-416 ; 'l'irso, entre 
otros, trae ansina en boca de rusticos en La prudencia en la. 
mujer, 111) ; 

antonces (v. Bibl. Dini. 11isp. 1, 64) ; 
nAedir (estii en el Arciprcste de Hita : aiiidir era mucho iiliis frecuente; 

nota de Alonso y Roscnblat, tomo 1 de esta Biblioteca, 88) ; 
aparencia (La Celestina, aclo 1 ; frecuente en el siglo xvr : Castella- 

nos, Elegias, 49 y a07 ; Tinioiicda, E1 patra~?iielo, IV y V11 ; 
Don Qiiijote, una vez, 1, cap. 27, pero predomina apariencia : 
Cervaiites lo usa, ademas, en La Galatea cl Viaje del Par- 
naso ; Ona, Araiico dornado, 11 y 111 : v. nota de Medina en su 
edicion, pag. 93 ; cons. Bibl. Dial. IIisp., 1, i 14-1 16,c igual- 
iiieiite para cencia, concencia, pacencia) ; 

argidlo : orgullo' (desde el Fuero Jtczgo ; en el Arciprcste de Tala- 
vera ; Rodriguez AIarin, DOS mil quinientas uoces, lo senala en 
Aguslin de Almazan, siglo xvri ; cons. BiBl. Dial. IIisp., If  
97-08) ; 

arrnscar ' rascar ' (en el Dicc. hisl., ejeinplos de Moreto, en el siglo 
w i r ,  y de Javier de Burgos: cn el xis) ; 

ari.enicdar (v. citas de Juan de Mcna y de Qiicvedo en Martine~ 
l'igil) ; 
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arteficio (en el lrcipreste de Talavera) ; 
asconder (desde el Cid ; usual todavia en los siglos xvi y xvri : p. 

ej., en Castellanos, Elegias, 38, 2.79, 33a, 3116, 378 y 450; 
en Lazarillo, edicion de Amberes, 1654 ; en T.ope, Fuenteove- 
juna, 11, cancion Para qud te ascondes ... 3 u ; en Gongora, 
letrilla El pan que veis soberano ) l . .  . ; coris. el Dicc. hist.) ; 

ascuchar (desde el Cid) ; 
auegurc (esti en Gil Vicente, cit. en el Dicc. hist., en Juan del Enci- 

na, en Francisco de Avetidano, Comedia Rorisea, versos 
nao y 872) o asigun (que es mascoinun : cons. Cuervo, Apun- 
taciones) ; 

usentarse < srntarse' (desde Berceo hasta La Celestina, y Don Qui- 
jote, 1, cap. 45) ; 

asestir (cf. BiG1. Dial. Iiisp., IV, 3a2, 373 y 391) ; 
asoplar (v. el Dicc. hist.); 
atanto, ntari : tanto ', tan ' ; 
atapar (en fray Luis de Leon, Las sirenas) ; 
atentar <tentar', 'tocar' (esth en Lazarillo, 1, en Cervantes, Las 

dos doncellas y Don Quijote, y en Lope, E1 ~Vuevo Mundo, 11) ; 
calaverna ' calavera' (v. Garcia de Diego, Contribucion al diccio- 

nario hispanico etimologico, 40 ; esta en Las Casas, Historia, 
1, cap. 48 ; en Berna1 Diaz del Castillo, cap. ya) ; 

celebro cerebro ' ; 
cerzcia &ciencia' (en Diego Sancliez de Badajoz, Recopilacidn, 11,240); 
cerimonia o cirimonia (en Juan de Flores, siglo xv, cirimonia; 

Don Qiiijote reprende a Sancho por decir cirinionia : 11, cap. 
32 ; cerimonia era comun : ejemplos, Santa Teresa, Las mo- 
radas, VI, cap. I : Cieza de Leon, La crhica del Peru, 1, 
caps. 8,  I 1, 16, i 9, etc. ; Las Casas, Apologetica, caps. 28, 
I 16 y a l q  ; Timoneda ; fray Diego Duran) ; 

cirgueln (Garcia Icazbalccta, Vocnbulario de rnezicanismos, da tres 
ejemplos del siglo xvr en Mbjico : la forma procedia, natural- 
mente, de Espana ; no podria atribuirse a influencia indige- 
na, porque el naliuatl carece de g ; cons. Amado Alonso, 
Problemas, V) ; 

clin crin ' (desde Berceo, en el siglo xirr ; en el XVII esta todavia 
en Correas, 37 y 649, y en Valbuena, El Bernardo, cantos 
1'11 y SXIV) ; 
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concencia (esta en la Doctrina cristiana de Pedro de Verague, 
siglo xrv, en el Arcipreste de Talavera, en Garci Sinchez de 
Badajoz, en Juan. del Encina, en Lucas Fernandez : como los 
autores que lo emplean en el siglo XVI son los que usan 
expresiones populares, se ve que la forma habia desapa- 
recido ya del habla culta ; igual cosa debe suponerse para 
aparencia, cencia, pacencia ; cf. Tiscornia en Bibl. Dial. Hisp., 
111, 35) ; 

confision (esta en Juan del Encina) ; 
crebar, crebantnr : 'quebrar', 'quebrantar' (ambas formas, eti- 

mologicamente correctas, vienen de la Edad Media : las mo- 
dernas se formaron por metatesis ; se hallan en el Cantar de 
Mio Cid, en Gonzalo de Berceo, en el Fuero Juzgo, en la Cro- 
nica general) ; 

creder ' creer ' ; 
cris o clis ' eclipse ' (en Don Quijote, 1, cap. 12: cris como forma 

rustica ; cons. Garcia de Diego, Gramatica histdrica, 40) ; 
cuasi ; 
cudicia, cudiciar, cudicioso (desde el siglo xrri : Berceo trae cubdicia y 

cudicioso; formas usuales en el siglo XVI ; todavia aparece acudi- 
ciar en Valbuena, El Bernardo, XVII, y en Cervantes, El trato 
de Argel, V ;  cudicia en Don Quijote, 1, cap. 20, Tirso, Tanto 
es lo de mas como lo de menos, 1, esc. 6, Gongora, romance 
•á Escuchadme un rato atentos.. . n, y cudicioso en Gongora 
soneto (( Senores corteggiantes.. . )) y Quevedo, El buscon, 
cap. 6, 10 y 19 ; cf. nota de Medina a su edicion del 
Arauco domado de Pedro de Ona, pag. 59 ; segun Jimenez 
Paton, en I 614, cit. por Cuervo, Apuntaciones, cudicia era for- 
ma pedante, como invidia, en que se procuraba imitar el 
latin ; cons. Bibl. Dial. Hisp., IV, a89 y 3ga) ; 

debujo, debujar (en Lope: Peribanez, 11, esc. 16 ; en Las Casas, His- 
toria, 1, cap. 3 ; en Castellanos, Elegias, 426 ; Santa Teresa, 
BAE, LIII, pag. xv~i)  ; 

deficil (esta en el Arcipreste de Talavera) ; 
defunto, forma etirnologica (frecuente desde Berceo hasta el siglo 

XVI : Lazarillo, V ; Castellanos, Elegias, 35 ; Aleman, Guz- 
man, parte 1, lib. 11, cap. 9, y lib. 111, cap. 9 ; testamento de 
Fernando de Rojas, 1541, en RFE. 1929, XVI) ; 
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deligencia (Timoneda, El patranuelo IV ; Coleccion de documentos.. . 
de Indias, 1, 389, ano 15ao) ; 

dende desde ' : la confusion se realizo en el siglo xv (v .  Cuervo, 
Diccionario, s. v .  dende, y Bibl. Dial. Hisp., 1, 74-76) ; 

desaminar <examinar' (en Guevara, Menosprecio de corte, cap. 8 ; 
como forma popular e n  Rinconete y Cortadillo) ; 

desculpar (Hodriguez Marin, Dos mil quinien tns voces) ; 
dir ir ' (esta en Garci Sanchez de Badajoz, e n  Lope de Rueda y 

e n  Timoneda ) ; 
dispertar, dispierto (dispertar, p. ej., en San Juan de La Cruz, ed. 

Lect., 162, y e n  Calderon, La vida es sueno, 11, esc. 17;  dis- 
pierlo desde Berceo hasta Lope, La moza de cantaro, 1, esc. 10) ; 

dispues ; 
enantes o de antes (enantes dura e n  la literatura del siglo X I I  al 

xv ; de antes estR e n  el Amadis, e n  Las Gasas, Historia, 11, 
cap. 3 ,  e n  Berna1 Diaz del Castillo, cap. 20, e n  Francisco 
de Jerez, Conquista del Peru, e n  Lope de Rueda, e n  Correas, 
471 y 647 ; cons. Bibl. Dial. Ilisp., 1, a4a-244) ; 

entodavia ; 
escrebir (desde el Cid hasta el siglo xvii : por ejemplo, e n  La Es- 

trella de Sevilla; sobrevive en muchas hahlas populares de Es- 
pana y America) ; 

escuro y sus derivados escurecer y escuridad (desde el siglo X I I I  : 
cons. Bibl. Dial. liisp., 1, roo y IV, 287) ; 

espaviento, forma que precede a aspaviento, probableniente ; pro- 
cede del italiano spavento, como indica Menendez Pidal, Gra- 
matica historica, 5a edicion, S 4 ,  inciso 5 ,  y no del supuesto 
verbo expavecer, como dice el IXccionario de la  Academia) ; 

estogarno (Cuervo, Apuntaciones, cita eje~nplos de Lope de Rueda 
y del 1'. Sala) ; 

estrumento < instrumento ' (frecuente eii la Edad Alcdia : por ejem- 
plo e n  cl Fuero .Juzgo, en la Crcinica general, cap. rTa, y en 
los Arciprestes dc Hita y dc T;ilavera ; cn el siglo X V I ,  e n  Ti- 
moneda) ; 

flaire ' fraile ' (Coleccion de documentos.. . de Intlins, 1 ,  465, peticion 
de la ciudad dc La Vega ; Gungora, deciiiia (( Recibid am- 
bos.. . u, rima con aire y dono ire) ; 

ge ' le ', moderno se, proriombrc de tercera persona : (( ge lo doy n, 
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u ge lo digo )) ; segun observacion de Keniston, The syntax of 
Castilian prose, 73, ge desaparece de la lengua escrita desde 
alrededor de 1530 ; 

Grabiel (desde el Especulo, siglo xiri ; en el Arcipreste de Hita, 
copla 8 ; en Coleccion de documentos.. . de Indias, 1, roa y I o3 ; 
en Juan del Encina, Oviedo, Lope de Rueda, Santa Teresa, 
Dorantes de Carranea : v. Bibl. Dial. l i isp. ,  IV, 101, aao, 
239, 3a I ,  322, 377 y 394, y Martinez Vigil, I 10) ; 

hiirnido (esta por ejemplo, en Garcilaso, Egloga 11, versos 233 
y " 1, y Egloga 111 ; Las Casas, Apologetica, caps. 5 y 6 ; 
fray niego de Hojeda, La Cristiada, 11; comun en Gon- 
gora) ; 

incensio (en Nebrija y Covarrubias, encensio ; en Berna1 Dfaz, 
caps. 39, encensio, 44, ensencio, 75, encenso, ga, encienso; 
cf. Bibl. Dial. Hisp.. IV, 3a1 y 371) ; 

licion leccion ' ; lision < lesion ' : los dos se pronuncian lision ; 
ligitimo ' legitimo ' ; 
luuia, en el Cibao (est8 en el Fuero Juzgo, en el Fuero de Salamanca, 

en el Arcipreste de Hita : pero cabe dudar si en los manuscritos 
medievales la 1 representa una 10;  

mama, en vez del moderno y afrancesado mama : hasta mediados 
del siglo xrx se uso mama en la clase culta ; despues fue des- 
cendiendo, y ahora solo subsiste en el campo, como en Es- 
pana en los demas paises de AmCrica ; 

rnedecina o inelecinn (v. en el Arcipreste de Hita, coplas 35, 389, 
592, 888, 1417 ; en Calila; enBerceo, San Millan, copla 149, 
y Duelo, copla I ; La Lozana Andaluza, mamotreto XXVI3 ; 

mesmo ; 
mispero nispero ' en el Cibao (cons. Menendez Pidal, Gramatica 

historica, 72, inciso 4) ; 
rnurciegalo, forma etimologicamente correcta, anterior a la metate- 

sis murcielago (cf. Bibl. Dial. Hisp., IV, 3ao y 395) ; 
naide o naicien (cf. Bibl. Dial. Hisp., IV, 28, 61, 77, 101-103, 

"7, 158, 220, 221, 321, 370, 371); 
niervo, forma etiiiiologicamente correcta, que precede a nervio 

(todavia en el siglo xvr la usaban Juan de Castellanos, Ele- 
gias, 67 ; Ercilla, Araucana, X ; fray Diego D u r h ,  Historia 
de las Indias desta Nueva EspaiTa, 11, 27a : Fernando de 
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Herrera, Comentario a las Obras de Gracilaso, Sevilla, 1580, 
pags. 77 y 114 ; Cuervo cita ejemplos de Santa Teresa, Val- 
buena y Jose de Villaviciosa) ; en el Cibao, nervo ; 

nudo (frecuente en la Edad Media ; todavia en Don Quijote alterna 
con nudo ; Lope, Peribanez, 111, esc. i o  ; Timo, La prudencia 
en la mujer, verso 46 ; Aleman, Guzmdn de Alfarache, 1, roo ; 
sobre su uso en Espana, RFE, 111, 305, y V, 30 y Bibl. Dial. 
Hisp., 1. 158-1 59) ; ademss, anudar (Gongora, Soledad 1, v. 

770) ; 
onde 'donde' o ande, que se oye en toda Espana y America ; 
pacencia (esta en Juan del Encina) ; 
pantasma (en Cristobal de Llerena, I 588 ; en Lope ; en Quevedo, 

Jacara IX) ; 
peje (todavia en Don Quijote, 11, caps. 18 y 35, aparece la forma 

peje, jcnto a pez ; en Oviedo, Sumario, cap. 83  ; en Cieza de 
Leon, La cronica del Peru, 1, cap. 7 ; en Pero Hernandez, 
Comentarios de Alvar Nunez Cabeza de Vaca; en Concolor- 
corvo, Lazarillo de ciegos caminantes) ; 

pos 'pues', como en Mejico; frecuentemente po, como en Chile 
(v. Bibl. Dial. Hisp., 1, 75); 

prencipal ; 
prencipio ; 
priesa ; 
probe ; 
proprio; 
recebir (desde el Cid hasta el siglo xvri) ; 
resestir (esta en Santa Teresa, Moradas, 11) ; 
retub 'rotulo' (en el Arte poetica, de Rengifo, 1593, en Lope, 

La Dorotea, y en Don Quijote, 1, cap. 9, y 11, caps. 10 y 64 ; 
nota de Alonso y Rosenblat, Bibl. Dial. Hisp., 1, 85) ; 

sepoltura (testamento de Fernando de Rojas, I 541, en RFE, I 9, ng, 
XVI ; Las Casas, Apologetica, cap. 349 ; Alfonso de Valdes, 
Dialogo de Mercurio y Caron, ed. Lect., a I , 50, 176 ; Ona, Arau- 
co domado, edicion Medina, 409 ; Vblez de Guevara, El d k b b  
cojuelo, 60 ; Tiscornir aduce ejemplos de Garci Sanchez de Ba- 
dajo~,  el ArcSpreste de Talavera y la Comedia Radiana de Agus- 
tin Orliz ; ademas, Bibl. Dial. Hisp., lV, 438, 289, 375 y 392) ; 

sinjusticia ' injusticia ' (en Las Casas y en Timoneda ; Rodriguez 
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Marin: Dos mil quinientas voces, trae citas de Cristobal de 
Villalon. y de Damasio de Frias ; ademas, de cuatro diccio- 
narios antiguos) ; 

tiseras (desde Berceo ; en el Arcipreste de Talavera, 11, cap. 7 ; 
en Juan de Valdes, Dialogo de la lengzia; en Gongora ; Nebri- 
ja, Diccionario; Covarrubias trae tiseras y tixeretas; cf. Bibl. 
Dial. Hisp., IV, a39, ag7 y 393, y Martinez Vigil, 199); 

titiritar (esta en Quinones de Benavente, cit. por Cuervo, Apunta- 
ciones, y en Calderon, La devocion de la cruz, 111 ; cons. ademas 
Garcia do Diego, Contribucion al  diccionario hispanico etimologi- 
co, 165 y 280, y Bibl. Dial. liisp., 1, 192) ; 

Trenidad (en el Arcipreste de Talavera, prologo ; Colon, carta a los 
Reyes, desde Granada, febrero de I 502) ; 

tutano ' tuetano ' (esta en el Arcipreste de Talavera, 11, cap. 4 y en 
la Biblia de Fcrrara; cons. Bibl. Dlal. Hisp., 1, I 19-1 ao. 

varraco O barraco 'verraco' o gberraco' -ortografia vacilante - : 
del significado de cerdo padre ' ha pasado al de cerdo sal- 
vaje ' (la forma barraco se halla desde el siglo xiv en el Arci- 
preste de Hita ; consultar : Menendez Pidal, Gramatica his- 
torica, 5. edicion, S 18, inciso 3 ; Tiscornia, en Bibl. Dial. 
Hisp., 111, S 10 ; Inv. Ling., 1, 303) ; 

ve&r ' ver ' ; 
zurujano ' cirujano ' (esta en el Arcipreste de Talavera, Corbacho, 

2 I I ; en el Dr. Diego Alvarez Chanca, carta de 1493 en Santo 
Domingo - zurugiano - ; en Juan del Encina ; en Lucas 
Pernandez; en Santa Teresa, Moradas, 111, cap. a) '. 

D. Amado Alonso me comunica que. de estas expresiones, recuerda que se 
conserva en Navarra, region tambien arcaizante, las siguientes : alfeirique, alfe- 
recia, alifafeb, almirez, aparente 'adecuado', apeiiuscar, nrrapiezo 'chiquillo tra- 
vieso', lurkjo. boio, cabezudo. canso (no cansado) e fatigoso', cnraiula (no cara- 
tula), ccncerrado, corcusido (pero no otras formas del verbo), chicharra, donde 
'en casa de' (en el norte solamenle), enconarse, enlendederas, escobajo, horcdn, 
memwias, mojigangos. phliparado, poyo. propasarse, ramada (v. S g, cita de 
Cuervo), rapapoluos, tapabocas (ambos con s en singular), relente. reparar, rin- 
glera, sajar, sentirse, serdn, soponcio, krugo, trabajos, uiiero, vagamundo, zoque- 
te, camino real, colico miserere, mmca muerla. aposta, canta, conocencia, crislianar, 
miaja. socaliria, islw!, tabardillo. tdneirle, tirria. iopar, oira viiella, arrempujar, 
canub, wmparan:a, contimas, chimhea, destmronar, deswmcdgaab, descomunidn, 
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24. Formas verbales en el habla popular, tanto urbana como 
campesina : 

aniego, entriego, iiernplo y demas formas relacionadas : son etimo- 
ldgicamente justas; estriego (esta en La Celestina y en Juan 
de Luna, Dialogos, en el Ir'efranero de Sbarbi, 1, a49) ; 

haiga y demas formas relacionadas; hnbera, haheria y demas for- 
mas (estan, por ejemplo, en El  Conde Lucanor, parte V, en 
el Arcipreste de Talavera y en Gil Vicente) ; 

huigo y demas formas (a las comprobaciones de Cuervo, Anunta- 
ciones - Cervantes, Lope, fray Luis de Granada, Timoneda, 
Torres Naharro -, pueden agregarse La Celestina, acto XI, 
y Correas, 429 y 439) ; 

mezco, mezca y demas formas de mecer (v. infra, S 59) ; 
so (soy) : •á yo no so haitiano •â en YOrez Cabral, Jengibre; 
vo, en expresiones como •á vo a ver )) ; 
sernos, de distinta base que somos (v. Garcia de Diego, Gramatica 

histdrica, I 7 I ; Bibl. Dial. Hisp., l., 38) ; 
iruje y demas formas, que proceden de diferente forma latina (tra- 

xui > troje > truje) que traje < traxi (V. FRedrich Hans- 
sen, Uber altspanischen Praeterita von Typus •á ove n, •ápude s , 
Valparaiso, r 890 ; W. Meyer, Beitrage zur romanischen Laut- 
und Formenlehre, en ZRPh, IX, a59 ; Bibl. Dial. Hisp., IV, 
36, 106, 107, aIg,  a3a, a79 y 394; R. K. Spaulding, On the 
introduction of the preterites in U, en HR, 1933, 1, 161-167 ; 
Bibl. Dial. Hisp., 1, 80, nota y IV, 106-107); 

trujieron o trajieron, dijieron y demas formas relacionadas: pueden 
interpretarse como conservaciones o como reaparicion de la i, 
que habfa sido absorbida por la antigua palatal 3~ (v. nota en 
las pags. 279-a80 del tomo IV de 'esta Biblioteca) ; 

veniste, venimos, como pret&ito ; 
dormieron, dorniiendo (en La Celestina, actos IV, IX, etc.; Cervan- 

tes, El amante liberal) ; 

ernprenar, empreslar, esgarrar 'rasgar', esperezarse, indino, larnber, mach~~ar, 
tiricia, 6rornpe:ar y la mayoria de los arcaisrnos foneticoe y n1orfol6gicos de cam- 
pesinos, desde abajar hasta rdtulo. 

Para las expresiones que sobrovivlan en el lenguaje gauchasco de la Argen- 
tina, cons. Tiscornia, uiilizando sus indices do palabras. 
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vide, vido ; via (veia) y formas relacionadas : 
reyo, reyendo (en la Biblia medieval, Genesis, XXI : reycndo ; en 

Calila y Dimna : reyendo ; en Aleman, Guzrnan de Alfarache, 
IV, I 58 : reyeron) ; 

salire, saliria y demas formas (recuerdese la preferencia que daba 
Juan de Valdes a salire sobre saldre: Dialogo de la lengua, 57; 
ademas, esta en el Fuero Juzgo, en el Arcipreste de Hita, copla 
51 1, en el Amadis, y en Oviedo, Libro de la camara real del 
principe don Juan, pag. a3) ; 

bendecido, maldecido, rompido (frecuentes : desde Pero Lopez de 
Ayala, siglo xrv, hasta fray Luis de Leon, Vida retirada.. . ; en 
La estrella de Sevilla, 111, esc; 18, el soneto de Lope Rota 
barquilla.. . n, Calderon, El magico prodigioso, 1, esc. 7 ,  y Ruiz 
de Alarcon, Los empenos de un engano, 11, esc. 1). 

25. En los escritores dominicanos del siglo xrx merecen 
atencion los rasgos antiguos : palabras desconocidas unas veces 
para los autores de diccionarios (los de la Academia, por ejem- 
plo), pero que se hallan en escritores espanoles de los siglos x v ~  y 
XVII ; otras veces, acepciones que en el XIX empezaron a dejar 
de usarse, aunque formaban parte de la lengua literaria, entonces 
todavia convencional y ligeramente arcaizante en todas partes (do, 
doquier, cual = como, cual = como, por ende, asaz, ora, cabe, so, 
empero, mas, allende, aculla). 

En F. M. Del Monte (1819-18gg), El arpaclelproscrito (1855): 

Y el conato del sabio y su desvelo.. . 
Prueba el crimen triunfante a reprimir ... 
i El crimen ! Ese espectro sanguinosa.. . 
Almo plectro, suavisimo, sonoro.. . 

Conato =esfuerzo (v., por ejemplo, Las Casas, Historia, 1, 
cap. 79, y 111, cap. 83 ; todavia en Ranz Romanillos, el traductor 
d e  Plutarco, Coriolano, 32) 

En Dolora : 

. .. Porque su arrullo de genial ternura 
no comprendiste tu. 
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En Nicolas Urefia de Mendoza (1822-1875), Recwrdos de la 
patria (1856) : 

Cuando entre el ruido de atambor y tmmpas, .. 
Atambor era usual en los siglos de oro : v. el Diccionario histdri- 

GO de la Academia ; otros ejemplos : Hita, coplas 894 a 899 y I a27 ; 
en Ercilla, Aramana, IV ; en Don Qizijote, 1, cap. 18, y 11, cap. 
26 y 27 ; en fray Alonso de Espinosa, Del origen y milagros de la 
Candelaria. .. , 111, cap. 5 ; en Ona, Arauco domado, 1 ; u al ronco 
son del atambor se mueve n, en Bernardo de Valbuena, La gran- 
deza mejicana, de 1606. El Diccionario comun de la Academia lo 
registra sin nota de anticuado. En el Cantar de Mio Cid, atamor. 

En Un guajiro predilecto (1 855) : 

entapizados de gramas 

Entapizar esta, por ejemplo, en fray Diego de Hojeda, La Cris- 
tiada, VIII. 

Manuel de Jesus Rodriguez Montafio (1 847-1 g I 5), versos sobre 
su hogar (1896) : 

Mi bebe mas pequeno, boquirrojo.. . 
Boquirrojo esta en Gongora. Penetro en los diccionarios del 

siglo xvnx, pero no esta en los recientes de la Academia. 
Salome Urena de Henriquez(1850-1897)~ Sombras (1881) : 

Al viento dad la gemebunda nota. .. 

Gemebundo esta, por lo menos, en los Printos escriptarales de 
fray Tomas Ramon, 1618, citado por Mir, Rebusco. El Diccio- 
nario de la Academia, que no lo registraba en 1914, lo tomo de 
Mir en 1925. 

En Impresiones (187 j )  : 

. . . y a la armonia facil accedes.. . 

Latinismo : acceder 'llegar', 'acercarse', 'tener acceso'. 



Formas literarias 

En La gloria del progreso (1873) : 

su inmoble asiento. 

Inmoble esta en fray Diego de Hojeda, La Cristiada, 111 ; es 
frecuente en Ranz Romanillos, traductor de Plutarco : v., por 
ejemplo, Marco Catdn, $1. 

En 27 de febrero (1 877) : 

. . . ensena nacional la brisa ondea.. . 
Este uso transitivo de ondear. esta en Gongora, sonelo u Al tra- 

montar del sol.. . N : 
Ondeabale el viento que corria 
el oro fino.. . 

En Jose Joaquin Perez (1845-1 goo), Elegia a Salome Ure?ia de 
Henriquez (1897) : 

Cuanto en su lira enaltecio se inclina.. . 
Este uso aparecia ya en la poetisa, Elegia en la muerte de Es- 

paillat ( I 878) : (( Inclinate y escucha I) , y en una de sus discipu- 
las, Ana Josefa Puello, en prosa (1896) : Hoy se inclina una de 
ellas y evoca tan gratos recuerdos )). 

Gaston Fernando Deligne (1861-1913) hacia estudio de recoger 
formas arcaicas, tanto de los libros como del habla popular. 

En Spectra (1 905) : 

Pero en llegando que llegaron ellas.. . 
En su Entremes olinzpico (1907) : 

El entusiasmo, enantes vocinglero.. . 
Ha de vaguear. i Que vague por la esfera !. .. 

En Angustias (hacia 1885), ladino en el sentido de 'parlanchin' : 

Que, cual projima toda, es muy ladina. .. 
En Ololoi (hacia 1899) : 

Augurando propincuos adioses.. . 
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En el poenia En el bolado (1897) : 

No era sino c o m h  que se trepase 
un ruisenor a su cumbrera holgada.. . 
Cual rubia palidisima crineja.. . 

En Aniquilamiento (1895) : 

Grave cavilacion que le ataraza.. . 

Atarazar esta ya en Pero Tafur, siglo xv : el Diccionario histo- 
rico de la Academia lo recoge en Espronceda, el Duque de Rivas 
y Pedro Antonio de Alarcon ; pero hoy me parece anticuado, aun 
en la literatura : solo lo encuentro en el arcaizante Gabriel Miro, 
Obras, 111, 208. 

Rafael Alfredo Deligne ( I 863-1 gos), Homenaje ( r 896) : 

. . La savia prepotente 
que diole al firbol ramas 
y luego le enfloro.. . 

Enjlorar, eii el sentido de 'producir flores' o 'hacerlas produ- 
cir', esta en Lope, San  Diego de Alcala, 1 (v. Rodriguez Marin, 
Dos mil quinientas voces). 

Abundan, desde luego, palabras antiguas menos raras, que 
circulaban aun en la lengua poetica del siglo XIX ', como la inter- 
jeccion ; guay ! (en Jose Joaquin PBrez, Cuba y Puerto Rico, 
r 873 ; en Cesar Nicolas Pensoii, 1855-1901, La Santa Maria, 
1892) ; los adjetivos humanal (v. Mir, Rebrrsco), divinal, ledo (ya 
Covarrubias lo llamaba antiguo : al fin lo desterraron Gutie- 
rrez Najera y Ruben Dario, que en cambio trajeron gracil e 
impoluto), urente (Encarnacion Echavarria de Del Monte, I 8a I - 
1890, La creencia. y Gatston Fernando Deligne, Angustias, 1885) ; 
los sustantivos llamado (Salome Urefia de Henriquez, En el naci- 
miento de m i  primogbnito, 1882)' prora (Jose Joaquin Perez, 

Cons. mi resefia de lngiiisiciones de Jorge Luis Borges, en RFE, 1926, 
XIII, 79-80. 
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El junco verde, 1877), segur (u De la segur al filo Dobleguen 
la cervie tus selvas graves ... •â, Salome Urefia de Henriquez, 
27 de febrero, 1877), tristrwa; bendecido como adjetivo (en 
Salome Urena de Henriquez, Melancolia, 1874, y Jose Joaquin 
Perez, Ecos del destierro, 1873, y La vuelta ai hogar, 1874), 
natio (cp. Castellanos, Elegias, 85) ; los verbos discantar (Salome 
Urena de Henriquez, A la patria, 1874)~ descoger- esta ya en 
Berceo - (Salome UreIia de Henriquez, i Tierra !, 1892), anublar 
(Rafael Alfredo Deligne, Homenaje, 1896). solapar (Gaston Fer- 
nando Deligne, Entrentks olitnpico, 1go7), expandir como tran- 
sitivo y como intransitivo (Salome Urena de Henriquez, 27 de 
febrero, 1877, y j Tierra !, 1892 : v. 13); desque (((Desque a la 
fosa descendio mi idolo •â, Enrique Henriquez, 1859-1940, Los 
dos entierros, 1893), siquier (Enrique Henriquez, Miserere, r 905 ; 
Arturo Pellerano Castro, 1865-1 91 6, Criolla u Toda la cera vir- 
gen.. . n). 

En prosa, es particularmente rico en palabras y giros clasicos 
el lenguaje de D. Americo Lugo (n. 1871), y antes el de Manuel 
de Jesus Galvan (1834-rgro) en su novela historica Enriquillo 
(1879-188a). 



LA TRADICION EN REFRANES Y FRASES HECHAS, CANTOS 
Y CUENTOS, JUEGOS Y ORAClONES 

26. Las frases hechas de tipo tradicional son millares : unas 
son ya arcaicas, otras sobreviven en el espanol de todas partes. Mu- 
chas de ellas figuran en la coleccion de refranes y frases prover- 
biales, del siglo xv, que ha sido atribuida al Marques de Santilla- 
na, en el Didogo de la lengua, de Juan de Valdes, escrito hacia 
1535, en los Refr.aties o proverbios en castellano, del Comendador 
HernBn Nufiez de Guzrnan, siglo x v ~ ,  y en el voluminoso Vocabu- 
lario de reft~anes y fiases prouerbiales, del Maestro Gonzalo Co- 
rreas, siglo xv~r i. 

i A buena hora ! 
A la otra puerta, que aqui no es (XV; Correas, 1 3  y 57). 
A lo hecho, pecho (Correas, 34). 
A la tercera va la vencida (Correas, 538). 
A lo que Dios me da a entender (Correas, Sa8). 
A mi que no me cuenten. 
A otra puerta que aqui no es (Juan de Luna, Dialogos, 1619 : en 

el Refranero de Sbarbi, 1, I 75 ) .  
A otro perro con ese hueso (XV; Hernan Nunez, 1, 106 ; Correas, 

56 ; Juan de Luna, en Sbarbi, 1, I 71 y 175 ; Don Quijote, 1, 
cap. 3a). 

A ruin, ruin y medio (XV; Hernan Nunez, 1, r 28 ; Correas, 67 
y 74 ; uno parecido en el Dialogo de la lengua). 

4 A santo de que ? (en Mejico : 6 A honras de que ? ; Correas, 1 8 ,  
trae : 6 A honras de que santo ?). 

Senalo con la cifra XV las de la coleccion de aquel siglo. 
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,j Adonde ha de ir  que mas valga 3 (Correas, r3). 
Agachar la cabeza : inclinarla, resignarse (Correas, 540). 
i Agua, que se quema la fragua ! (Correas, 15). 
Aguarse la Gesta (Correas, 526). 
Al cabo de los anos mil (dicho popular desde el siglo xv ; Hernan 

Nunex, 1, 59 ; Correas, a 7). 
Al primer tapon, xurrapas (Correas, 36 ; Hernan Yiinex, 1, 49). 
Al tu por tu (Correas, 38). 
Alma de cantaro (Correas, 528 ; Dori Qiiijote, 11, cap. 31 ; Queve- 

do, Prematica de 3600). 
Andar de capa caida (Correas, 250, 532, 506 y 656 ; Quevedo, 

Ciiento de cuentos). 
Andar de Herodes a Pilatos (Correas,, 49). 
Andar de la Ceca a la Meca (Correas, 49 > a3a ; Don Quijote. 1, 

cap. 18). 
Andar de su cuenta (el mucliaclio que no obedece a los padres). 
Andar en malos pasos. 
Andar (las cosas) manga por lioinbro (Correas, 502 y 533). 
El  ano de la nanita. 
Armarse la de Dios es Cristo. 
Armarse de paciencia (Correas, 536). 
Arrugada como una pasa, o como una pasita (Correas, 538). 
Ayudeme usted a sentir (Cervantes, El  amante liberall. 
Banarse en agua de rosas (Correas, 540). 
Bien dije yo, o l-a decia yo (Correas, 541). 
El  bobo de Coria (Correas, I 73 y 565). 
El burro alante y la carga atras : reprension para eriseiiar cortesia 

a los ninos que dicen u 1-0 y Fulano 1). 

Buscarle tres pies al gato (Correas, 94 ; Don Quijote, 11: cap. 10). 
Cada loco con su tema (Correas. gg ; La tia jingida). 
Caer de indio 'ser engaiiado'. 
Caer de pies como el pato (Correas, 543 y 55a). 
Caer en In cuenta (Don Qiiijote, 1, caps. a j ,  2 8  y 49 ; 11, 36 ; con- 

sultar Cuc~vo, Diccio~inrio). 
Caer redondo en el suelo (Correas, 544). 
Cadrsele la baba (Correas, 101 543). 
Calentura de pollo (Correas, 543). 
Candil dc la calle y oscuridad de la casa (Correas, 104 y 554). 
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Cara de pocos amigos (Correas, 106 y 544). 
Caso perdido (Correas, 574). 
Cena de negros 'desorden' (Correas, 5 4 1 ) .  
Cogerle la palabra - a alguien - (Don Quijote, 11, cap. 31) .  
Cogido con lazo cexcesivamente rustico'. 
Como ahora es de dia (Correas, 546). 
Como cada hijo de vecino (Correas, 546). 
Como del cielo a la tierra (Correas, 546). 
Como el pez en el agua (Correas, 546). 
Como me lo contaron te lo cuento (t es invencion de Juan de Cas- 

tellanos ?). 
Como pan bendito : es decir, poco ; Pan bendito, poquito (Correas, 

546 y 577). 
Como Pedro por su casa. 
Como perros y gatos (Correas, I ao). 
Como quien no dice nada (Correas, I a I ; Don Quijote, 1, cap. ag, 

y 11, caps. I o y 42 ; Estebanillo Gonzalez, cap. VI). 
Como quien no quiere la cosa (Correas, i a  I ; Estebanillo Gonzalez, 

cap. VI ; Quevedo, Cuento de cuentos). 
Como se lo cuento (Correas, 546). 
Con ayuda de vecino (Correas, Iaa y 547). 
Con el alma cn un hilo (Correas, 578). 
Con el pie en el estribo (Correas, 580 ; Cervantes, La ilustre fre- 

gona y la dedicatoria del Persiles). 
Con su pan se lo coma (Correas, 1a7 ; Cervantes, RUieonete y Cor- 

tadillo y Don Quijote, 1, cap. a5). 
Conocersele el juego a uno (Correas, 548). 
Lo conozco como si lo hubiera parido (Correas, 548). 
Contar y no acabar (Correas, 548 y 561).  
Correr como un desaforado. 
Correr la voz (Correas, 548). 
Cortar un pelo en el aire (Correas, 548,593 y 594). 
La cosa esta color de hormiga : es cosa grave. 
La cosa esta que arde. 
Costar un ojo de la cara : lo caro (Don Quijote, 11, cap. ar). 
Costar un triunfo (Correas, 549). 
Cuando la rana crie pelos (Correas, 138 y 149). 
Cuando se amarraban los perros con longanizas. 
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Cuando til ibas yo ya venia. 
Las cuentas claras y el chocolate espeso. 
Cuentos de caminos (= travellers' tales). 
Cuerpo de pobre (tener) : al que le viene bien cualquier traje. 
Cuerpo sin alma (Correas, 550). 
Cuesta Dios y ayuda (Correas, 576). 
Dando y dando (antecedentes en Correas, 148, 188, 525 y 

598). 
Dar alas (Correas, 531). 
Dar capote : ganar de mano. 
Dar cuerda (Correas, 552). 
Dar que decir (en Don Quijote, 11, cap. 5). 
Dar quince y raya (Correas, 41 I y 633). 
Dar un mal paso. 
Dar viaje chino : viaje inutil. 
Dane mana (Correas, 554). 
De aqui a al16 se muere el burro y quien lo harrea : asunto dema- 

siado largo (Correas, r 5 I ) . 
De medio pelo. 
De que pie cojea (Correas, 126,516,548,558y 643 ; Don Quijote, 

11, cap. 4). 
Debajo de siete llaves (Correas, 555). 
Defenderse como gato boca arriba. 
Dejado de la mano de Dios. 
Dejar con la palabra en la boca (Correas, 556). 
Dejarse de cuentos (Quevedo, Cuento de cuentos). 
Dejate de eso (Egloga del siglo xvr (( Oh grave dolor ... 1) ; Come- 

dia Doleria, de Pedro Hurtado de la Vera, 1572, 1, esc. 8, y 
IV, esc. 7 ; Don Quijote, 1, cap. 15 ; Tirso, El condenado por 
desconfiado, final del acto 1). 

Desde que Dios amanece (Rodriguez Marin, Modos aduerbiales. 
Desnudar a un santo para vestir a otro (Correas, a31). 
Desnudo como su madre lo pario, o lo echo al mundo (Correas, 

547 ; Don Quiote, 11, cap. 35). 
Despacharse con la cuchara grande. 
Despues de ahogado el nino, tapan el pozo (Correas, 433). 
El dia menos pensado : cuando no se espere. 
Dice lo que se le viene a la boca (Correas, 560 y 60a). 
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Diciendo y haciendo (Correas, 5ga ; Don Quijote, 1, cap. 23, y 11, 
cap. 50). 

Dicho y hecho (Arcipreste de Talavera, 11, cap. 7 ; Correas, I 56 y 
560). 

Dimes y diretes (Correas, 157 y 533 ; Cervantes, Coloquio de los 
perros y Don Quijote, 11, caps. a6 y 33). 

Dios los cria y el diablo los junta (en Espana, (i Dios los cria y 
ellos se juntan n, titulo de comedia de Breton de los Herre- 
ros; asi tambien en Mejico y la Argentina). 

Dios me es testigo (Correas, 561). 
Dios se lo perdone, o se lo haya perdonado (Correas, 561). 
Doblar el lomo (Correas, 5a3). 
Dormir wmo un liron, o como una marmota (Correas, 168 y 562). 
Echar los bofes. 
Echar chispas : de ira (Correas, 563). 
Echarse a dormir Ldescuidarse' (Correas, 564). 
El mi senor o El muy mi senor, o La mi senora y La muy mi se- 

nora : persona que abusa. 
El uno por el otro y la casa sin barrer. 
Empinar el codo (Correas, 568). 
En cuerpo de camisa 'en mangas de camisa'. 
En los cuernos de la luna (Correas, 570). 
En su cara (Correas, 556). 
En tiempos de Maricastana (Correas, 199, 589 y 607 ; Quevedo, 

Prematica de 4600). 
Encontrarse con la horma de su zapato (Correas, 13, 187, 247, 

568 y 652). 
Entrarle las cosas a uno p9r un oido y salirle por el otro (Correas, 

148, 408 y 571). 
Entre ceja y ceja (en Quevedo, Cuento de cuentos). 
Entre col y col, lechuga (Diblogo de la lengua, ed. Lect., 144). 
Entre nosotros no hay suyo ni mio. 
Es mas el ruido que las nueces. 
Es para echar a correr (Correas, 577). 
Esa es la boberia : frase hoy tipica de Cuba (Correas, 57". 
Esas son otras quinientas (Correas, a05 y aio), o esos son otros 

quinientos pesos. 
Los escrupulos de la negra fmidora (o Fridora), que lavaba los 
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liuevos y escupia la manteca : c criollo 3 O : los escrupulos de 
Marigargajo. 

Eso es harina de otro costal. 
Estaba de Dios (Correas, 45a). 
Estar de mirame y no me toques. 
Estar de remate : loco. 
Estar en Babia (Correas, 578). 
Estar en sus trece (Don Quijote, 1, 39 y 64 ; Correas. 581) 
Estar hecho un etcetera (Correas, 578 : hecho un equis). 
Estos ojos que se han de comer la tierra (Don Quijote, 1, a5 : es 

de advertir que se dice han como en el Quijote, y no ha, como 
pone Cejador). 

Figurarse que todo es tortas y pan pintado (Correas, 394 ; Don 
Quijote, 11, cap. a). 

El gozo entre el pozo (XV). 
Habidos y por haber &existentes y por existir' (Correas, 387). 
Hablar con la pared : con el que no quiere oir (Correas, 575). 
Hablar por boca de ganso (Correas, 580). 
Hacer buena cara (Correas, 588). 
Hacer de la necesidad virtud (Santa Teresa, Moradas, V, cap. 3, 

y VI, cap. 5). 
Hacer de las suyas 'conducirse mal' (Correas, 100). 
Hacer de su capa un sayo (Correas, roo y 589). 
Hacer diligencia 'esforzarse'. 
Hacer mal tercio (Correas, 591). 
Hacerse agua la boca. 
Hacerse de la vista gorda. 
Hacerse de nuevas (Correas, 591). 
Hambre canina (Correas, 592 ; Don Quijote, 11, cap. so). 
Hasta los ninos lo saben (Correas, 603). 
Hay gato encerrado ; en forma criolla : hay gato en .macuto. 
Hecho con los pies : es decir, mal (Correas, 697). 
Hecho y derecho (Correas, 593). 
Ir  con buen fin, o con mal 6n (en Espinel, Marcos de Obregon). 
Ir  por lana y salir trasquilado (en el Dialogo de la lengua, ed. Lect., 

68 y 85). 
Irse por ojo : perderse i expresi6n marina?). 
fm le  a uno loa ojos : de deseo (Correas, 603). 
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Le. dan el pie y se toma la mano (Correas, 39 y 531 ; Hernan Nu- 
nez, 1, 47 ; en el Dialogo de la lengua, 37). 

La ley del embudo. 
Le falta un tornillo 'esta loco'. 
Liar el petate 'morirse'. 
Lo que no se va en lagrimas se va en suspiros. 
Lo veo y no lo creo (Correas, 538). 
Los tres que echaron a Pedro entre el pozo (Correas, 264). 
Llamar al pan pan y al vino vino. 
Lleno de bote en bote (Quevedo, Cuento de cuentos). 
Llevar la peor parte. 
Llover sobre mojado (Correas, 463). 
La Magdalena no esta para tafetanes 'no hay dinero para lujos'. 
Maldita la cosa (Rodriguez Marin, Nodos adverbiales). 
Mandar a paseo (Correas, 572). 
Mas puta que las gallinas (segun Correas, 296, es de Amkrica). 
MBs se perdio cuando el diluvio : para restar valor a una p6r- 

dida. 
Mas viejo que Matusalhn (Correas, 477). 
Matalas callando (Correas, 576 y 583 ; Juan de Luna, en Sbarbi, 

1, 195 ; en Quevedo, Visita de los chistes, como personaje). 
Matar dos pajaros de un solo tiro. 
La de Mazagatos, convertida en (( La de amansagatos (esta en 

Covarrubias ; en Correas, 205, 597 y 658 ; en Gonzalo Fer- 
nandw de Oviedo, Los quincitagenas de la nobleza de Espana, 
1, Madrid, 1880, pAg. xxv ; en Cervantes, La ilustre frego- 
na ; Quevedo, Prematica de 1600 ; en Mir, Rebusco, s. v. ma- 
ragatos; hay una comedia del siglo xvrr, que ha sido atribui- 
da a Lope, Ya anda lu de Mazagatos). 

Me lo entrego moro y yo se lo entrego cristiano : frase de la ma- 
drina al devolver el recien bautizado a la madre. 

Me lo quito de la boca 'ya lo iba yo a decir'. 
Mejorando lo presente (Correas, 620). 
Meter cizana (Correas, 608). 
Meter su cuchara (Correas, 543 y 609). 
Meterse en camisas de once varas. 
Meterse en honduras (Correas, 609). 
Meterse en un berenjenal (esta en la Fernan Caballero). 
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Mientras menos bultos mas claridad : para los importunos. 
Mondo y lirondo. 
La negra honrilla (Correas, 58a ; Lazarillo). 
Ni ata ni desata (Correas, 336 y 61 1). 
Ni dice mentira ni calla verdad (en el siglo xvx lo aplicaba Juan 

Mendez Nieto, en Santo Domingo, a Lazaro Bejarano). 
Ni me va ni me viene (Correas, 531 y 613). 
Ni para atras ni para adelante (Correas, 613, 619 y 6ao). 
i N i  por &as ! (Correas, 340 ; Quevedo, Cuento de cuentos ; Andrtk 

Bello, Los duendes). 
Ni siente ni padece (Correas, 61a). 
Ni suena ni truena (Correas, ora). 
No alzar cabeza (Correas, 5ag y 613). 
No dejar meter baza. 
No contar con la huespeda. 
No dar pie con bola. 
No dar su brazo a torcer. 
No decir esta boca es mia (Correas, 614 y 644 ; Quevedo, Cuen- 

to de cuentos) 
No dejar a uno ni a sol ni a sombra (Correas, 6 13 y 6 I 8 ; Cervan- 

tes, El celoso extremeiio y Coloquio de los perros). 
No es carne ni pescado (Correas, 6ra ; comp. aleman •á weder 

Fisch noch Fleisch N e ingles neither fish nor fowl •â). 
No es cosa de cuidado (Correas, 615). 
No es cosa del otro jueves (Correas, 573). 
No es cosa del otro mundo. 
No es nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano (en el refranero de 

Sbarbi). 
No es quien para eso 'no es persona suficiente'. 
No es verso pero es verdad (no s6 que relacion tenga con el famo- 

so chiste de Ben Jorison). 
No hay que darle vueltas. 
NO hay que poner ni que quitar (Correas, 616). 
No importar(1e) un bledo (Quevedo, Cuento de cuentos), o un co- 

mino. 
No lo digo por tanto (Correas, 6 I 7 ; Espinel, Marcos de Obregdn, 

1, descanso a). 
No lo haran por tu linda cara : es decir, sin motivo. 
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No llego la sangre al rio. 
No mamarse el dedo (Correas, 618 ; Don Quijote, 1, cap. 29). 
No me dejara mentir : mencionando testigo (Correas, 526 ; Don 

Quijote, 1, cap. 44, y 11, cap. 40 ; Quevedo, Cuento de cuentos). 
No mentar la soga en casa del ahorcado (Correas, 186 ; Don Qui- 

jote, 1, cap. a5). 
No meterse en dibujos (Don Quijote, 11, 5). 
No pasar por eso 'no tolerar' (Correas, 6a8). 
No pasarle a uno por el pensamiento, o por la imaginacion (Co- 

rreas, 618 y 6a8). 
No poder ver, o no poder ver ni en pintura (a alguien). 
No quedarle a uno gota de sangre en el cuerpo : por el susto (Co- 

rreas, 61 8). 
No quisiera yo estar en su pellejo (Correas, 619). 
No sabe lo que se dice, o lo que se pesca (Correas, 6ao). 
No sabe lo que se pierde (Correas, 6ao). 
No saber cual es su mano derecha (Correas, 6ao ; Don Quijote, 1, 

cap. aa). 
No saber de la misa la media (Don Quijote, 1, cap. 37). 
No saber ni la a (Correas, 527). 
Ko se le puede quitar de la cabeza (Correas, 6a 1). 

No ser ni arientes ni parientes. 
No tener arte ni parte (Correas, 61 I y 619). 
No tener lugar, o tiempo, de rascarse la cabeza (Correas, 6aa). 
No tener oficio ni beneficio. 
No tener pelos en la lengua : hablar con franqueza. 
No tener que llevarse a la boca (Correas, 6x2). 
No tener sobre que caerse muerto (Correas, 6aa ; Quevedo, El bus- 

c6n, 1, cap. l a ) .  
No tengo mas que dos manos <no puedo hacer mas de lo que hago'. 
Obra de romanos. 
Ojos que te vieron ir  (Correas, 371 ; Lope, El arenal de Sevilla, 1 ; 

en romance viejo, agregando N ya nunca os veran en Fran- 
cia n) . 

Olla de grillos. 
El  oro y el moro (Correas, 410 y 567 ; en el siglo XIII, en portu- 

gues, en una cancion de Pedro Gomez Barroso, no 1056a del 
Cancionero del Vaticano). 
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Oscuro como boca de lobo (Correas, 230,547 y 624). 
Otro que tal, u Otro que tal baila (Correas, '375 y 6a5 ; Don Qui- 

jote, 1, cap. 29). 
Pagar el pato (Correas, 626 ; Quevedo, Cuento de cuentos). 
Pagar en la misma moneda (Correas, 626). 
Pagar justos por pecadores (Correas, 178 ; Hernan Nunez; Don 

Quijote, 1, cap. 7, y 11. cap. 57 ; Quevedo, Prernatica de 
1600). 

Palo de ciego (Correas, 379 y 626). 
Paloma, o palomita, sin hiel (Correas, 358 y 626 ; Quevedo, Pre- 

matica de 1600; Espinel, Marcos de Obregdn, 1, descanso a). 
Para decir la verdad (Correas, 627). 
Parece hecho adrede (Correas, 607). 
Parecerse como un huevo a una castana (Correas, I a  1). 

Pasar de largo (Correas, 628). 
Pasar la noche en claro (Don Quijote, 1, cap. 1). 
Pasar toda la noche en un grito (Correas. 628). 
Pasearsele el alma por el cuerpo : al distraido. 
Pedir pajaritos volando <pedir imposibles'. 
Pegarse como lapa. 
Pegarse como mosca (Correas, 628). 
Perico de los palotes, o el de los palotes : desconocido o insigni- 

ficante (Correas, 629 ; Quevedo, La visita de los chistes). 
El perro del hortelano : ni come ni deja comer ( X V ;  Correas, 

r I g y 39 r ; titulo de una comedia de Lope ; Cervantes, La 
guarda cuidadosa). 

Piensa, o cree, que todo se lo deben (Correas, 394 y 629). 
Poner a buen recaudo. 
Poner cada cosa en su lugar (Correas, 630). 
Poner como nuevo &insultar7 (Correas, 630 y 633). 
Poner como un trapo, o como un  trapo sucio. 
Poner de patitas en la calle (Correas, 630). 
Poner (uno) de su parte. 
Poner de vuelta y media (Correas, 630). 
Poner (o no poner) las manos en el fuego : en abono de alguien 

(Correas, 57a y 630). 
Poner los cinco sentidos (Correas, 548). 
Ponersele (a uno) 'ocurrirsele'. 
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Poner una pica en Flandes. 
Por los cerros de Cbeda (Correas, a51 y 656 ; Don Quijote, 1, 

cap. 3). 
Por los cuatro costados 'por los cuatro abuelos'. 
Por pronta providencia 'como primera disposicion'. 
Por si o por no (Espinel, Marcos de Obregon, 1, descanso, 3). 
Pozo de ciencia (Correas, 583). 
Predicar en desierto (Correas, a I 1). 
Prueba al canto. 
Quedar zapatero : no ganar ni una mano en el juego (Correas, 

636); 
Quedarse como un pajarito $morir sin ruido' (Correas, 635). 
Querer matar tigres a sombrerazos (e criollo 3). 
Querer tapar el sol con un dedo (e criollo ?). 
Quien fue a Sevilla perdio su silla. 
i Quien lo ve ! (no se Ggura como es). 
6 Quien te pelo que las orejas te dejo 3 (Correas, 4a 3). 
i Quien te vi6 y quien te ve ! (Correas, 427 : Quien te vido y te ve 

agora, ecual es el corazon que no llorP3); se usa en el campo 
argentino como en Santo Domingo ; pero en Espana se oye 
con el quien acentuado. 

Saber cuantas son cinco (Correas, 640 ; Don Quijote, 1, cap. 3a). 
Saber uno donde le aprieta el zapato (Don QuGote, 1, cap. 3s ; 

Quevedo, Cuento de cuentos; Correas, 142 y 440). 
Sacar de sus casillas (Don Qnijote, 11, cap. a). 
Sacar fuerzas de flaqueza (Don Quijote, 1, cap. 15). 
Sacar la brasa con mano ajena (Correas, 125) o la castafia con la 

mano del gato (Correas, 44 1). 
Sacarse los trapitos al sol 'decirse verdades molestas'. 
Salga lo que saliere (Don Quijote, 11, cap. 3). 
Salir escupido 'nacer parecido' a alguien (Correas, 574) 
Salir la criada respondona 'no ser facil el abuso'. 
Salirse con la suya (Correas, 64a). 
Salta a los ojos 'es evidente' (Correas, 64a). 
Santo que no rompe platos. 
El sastre del campillo, que cosia de balde y ponia el hilo (Cova- 

rrubias; Correas, ag ; Don Quijote, 1, cap. 48; Quevedo, Visi- 
ta de los chistes). 
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Se armo la de Dios es Cristo (Correas, 33). 
Se armo la gorda. 
Se dice el milagro pero no el santo : consejo de discrecion. 
Seguir el humor (Correas, Go!, ; Don Quijote, 1, cap. 3). 
Si a mano viene, o si a mal no viene (Correas, 664 ; Don Quijote, 

1, cap. 43, y 11, cap. 20). 
Si de esta escapo y no muero, en otra no me vere (Dialogo de la 

lengua, 54). 
Si Dios no lo remedia (Correas, 561). 
Si Dios quiere : se responde a (( hasta maiiana N (Correas, 644). 
Si se han de echar a prrdcr dos casas, que se eclie a perder una 

sola : cuando se casan dos personas defectuosas (cf. Espinel, 
Marcos de Obregon, 1, descanso a). 

Si te he visto no me acuerdo ( X V ;  Correas; 645). 
Si yo estuviera en su pellejo (Correas, 463). 
Sin encomendarse a Dios ni al diablo. 
Solo le falta la mano del almirez : a una mujer excesivamente 

adornada. 
Somos o no somos ; en el campo : scmos o no semos (Don Quijote, 

11, cap. 49). 
Tanto bueno por aqui : a una visita (Correas, 647). 
Tanto dio el diablo con su hijo hasta que le saco un ojo. 
Tapar la boca (Correas, 647). 
El  ten con ten (Correas, 597 7648). 
Te conozco, bacalao, aunque vengas disfraza0 (comparese <( Dis- 

frazado viene el villano N, refirihdose al ajo : frase que se 
atribuye a Isabel la Catolica : Correas, I 61). 

Tener a raya (Corrcas, 572 y 648). 
Tener buena, o mala, cara : buen o mal aspecto en las cosas. 
Tener buena mano (Correas, 648 ; Don Qoijole, 1, cap. 9). 
Tener cola que le pisen. 
Tener entre un puiio (Correas, 608 y 648). 
7 7 lener palabras (Correas, 595 y 6!i9). 
Tener siete vidas como cl gato (Correas, 478). 
Tenerle ganas a alguien : ganas de pelear con el (Mir, Rebusco ; 

Correas, 648). 
Tengamos la fiesta en paz (Correas, Iry3 ; Don @rijole, TI, cap. 9). 
Tengo para mi, o Para mi teiigo (Correas, 649). 
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Tira la piedra y esconde la mano ( X V ;  Correas, 479). 
Tomar a mala parte. 
Tomar a pechos. 
Tomar el portante h e ' .  
Tomar el rabano por las hojas (Correas, 484). 
Tomarle, o cogerle, a uno la palabra (Correas, 652). 
i Tomara yo ! o i Tomaria yo !   quisiera'. 
Tonto como el solo. 
Tonto de capirote (Correas, 541 y 573). 
El totum potens : en boca del populacho, u el totumpote •â, con su 

femenino (( la totumpota n . 
Trapitos de cristianar : el mejor traje. 
Tu que no puedes llevame a cuestas. 
Un sudor se le iba y otro se le venia (Correas, 655 ; comparese 

493 Y 496)- 
Una de todos los diablos (Quevedo, Cuento de cuentos). 
Una y carne (Correas, r a I y 645) .  
Valer un Peru, o un Potosi, o un pueblo (u un Potosi D esta, por 

ejemplo, en Cervantes, La entretenida, 1, y Lope, El anzuelo 
de Fenisa, 1, escena 1). 

Vamonos, que nos cogen los nazarenos. 
Vamos alla con los zancarrones. 
Varita de virtud : en cuentos para ninos (Correas, 6 0 1 ) .  
i Vaya a mandar a su casa ! (Correas, 606). 
Vayase lo uno por lo otro. 
Ver la paja en el ojo ajeno (del Evangelio). 
Ver visiones (Correas, 658) .  
Las verdades, o las cuatro verdades, del barquero. 
Verse y desearse Iverse en dificultades' (Correas, 503 ; Castillejo, 

Glosa de La bella malmaridada, y Sermon de amores, 680 ; 
Quevedo, Cuento de cuentos). 

i Vete a freir moscas ! 
i Vete a la porra ! 
Vivir de milagro (Correas, 646) .  
Vivir del aire, como el camaleon (Correas, 291) -  
Volver el alma al cuerpo (Correas, 658). 
i Ya parecio aquello ! 



Refranes viejos 

27. Otro rasgo arcaico es la conservacion de los refranes, los 
cuentos, las oraciones, los ensalmos, los romances, los cantares, 
los juegos, los chistes, las adivinanzas. 

El refranero es vastisimo, y a fines del siglo pasado lo era mu- 
cho mas : las nuevas generaciones son menos aficionadas al refran 
que (( los viejos n. Pero el campesino, por lo menos, lo con- 
serva en abundancia y lo aumenta. Recuerdo muchos refranes tra- 
dicionales que figuran en la coleccion del siglo xv, en la de 
Correas, en el Dialogo de la lengua o en el Quijote :naturalmente, 
presentan muchas variaciones de forma y a veces alteraciones ds 
significado : 

A caballo dado no se le mira el colmillo (Refranes del siglo XIV; 
Correas, 7 ; Rodriguez Marin, 21.000 refranes, 18). 

A falta de pan, buenas son tortas (XV; Correas, 13 ; Don Quijote, 
11, cap. 13). 

A lo hecho no hay remedio (Correas, 34). 
A lo tuyo tu, con razcin o sin ella (Correas, 35). 
A palabras necias, oidos sordos (Correas, 56). 
A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos (en Mejico : 

le da cosijos). 
A rey muerto, rey puesto (Correas: 65). 
A rio revuelto, ganancia de pescadores (Arcipreste de Talavera, 11, 

cap. 4 ; Dialogo de la lengua, ed. Lect., 103 ; Arcipreste de 
Talavera, parte 11, cap. 4). 

Adonde fueres, haz como vieres (XV; Correas, 161 y 501). 
Al buen entendedor, pocas palabras: Intelligentibus pauca (fiefra- 

nes del siglo XIV; XV; Hernan Nunez, 1, 6 ; Correas, 6 y 
I 74 ; Don Quijote, 11, cap. 37). 

Al camaron que se duerme se lo lleva la corriente. 
Al mal paso darle prisa (Hernan Nunez, 1, 77). 
Al mejor cazador se le va la liebre. 
Al que a buen arbol se arrima, buena sombra lo cobija (Refranes 

del siglo XIV; en el Dialogo de la lengua. 103 ; Don Quijote, 
11, cap. 3a). 

Al que en el aire (o al cielo) escupe, en la cara le cae (Correas, 
206 y 574). 
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Al que feo ama, bonito le parece (La Celestina, acto XXI). 
Al que madruga, Dios lo ayuda (Correas, ,$a1 y 471). 
Amor no quita conocimiento. 
Antes que te cases, mira lo que haces (XV;  Hernan Nunez, 1, 96; 

Correas, 54). 
Ayudate, y Dios te ayudara (Dialogo de la lengua. 48; Correas, 76). 
Barre la nuera lo que ve la suegra (Correas, 209). 
Blas, ya comiste, ya te vas. 
Buen amigo es el gato, solo que arana ( X V ;  Correas, 89). 
Cada cual habla de la feria segun le va en ella (XV;  La Celestina, 

IV ; Correas, 100). 
Cada ladron juzga por su condicion (Cervantes, La gitanilla ; Juan 

de Luna, en Sbarbi, 1, 18a y a45). 
Cada oveja con su pareja (Correas, gg ; Hernan Nunez ; Don QuG 

jote, 11, cap. 19 ; Juan de Luna, en Sbarbi, 1, 18a y a47). 
La caridad bien entendida empieza por casa (desde el siglo XIII, en 

el Libro de Alejandro). 
La codicia rompe el saco (XV;  Correas, 114; Hernan Nunez; 

Cervantes, El vkeaino fingido, Coloquio de los perros y Don 
Quijote, 1, cap. ao, y 11, caps. 13 y 36). 

Comer y rascar, todo es empezar (Correas, 175). 
Cosa, o yerba, mala nunca muere (Correas, Iag y a86). 
Cria cuervos y te sacaran los ojos (Refranes del siglo XZV; X V ;  

Didilogo de la lengua, 40 ; Correas, 130). 
Cria fama y Bchate a dormir (Correas, I 14). 
Cuando el decidor sea necio, el escuchador sea cuerdo (XV; Her- 

nan Nunez, 1, 14a). 
Cuando el rio Suena, agua lleva. 
Cuando veas la barba de tu vecino pelar (o rapada), echa la tuya 

en remojo (Correas, 137). 
De aquellos polvos se hicieron estos lodos (XV; Correas, I a4 y 150). 
De casta le viene al galgo ser corredor, o ser rabilargo(Correas, 658). 
De fuera vendra quien de casa nos echar6 (titulo de comedia 

de Moreto). 
De los escarmentados se hacen los avisados (Didlogo de la lengua, 

54 y 4 02). 
De mal agradecidos (o de malas intenciones) esta empedrado el 

infierno (Correas, i 52 ; Don Quvote,.II, cap. 58). 
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De medico, poeta y loco, todos tenemos un poco. 
De menos nos hizo Dios (Correas, 538). 
De noche todos los gatos son pardos (Correas, 558 ; Don Quijote 

11, cap. 33). 
De sabios es mudar de opinion (Cervantes, Galatea, lib. 1). 
De tal palo, tal astilla. 
Del agua mansa me libre Dios (Correas, 159). 
Del dicho al hecho hay gran trecho (Don Quijote, 11, cap. 34; 

Hern4n Niinez ; Juan de Luna, en Sbarbi, 1, 169). 
Di mentira y sacaris verdad (Correas, I 57). 
Dfjole el pozo al mortero : i Que duro (o q,ue hondo) eres, com- 

pafiero ! (Correas, 156 y I 57, refranes semejantes, como en el 
Dialogo de la lengua, 36, y en Don Quijote, 11, cap. 67). 

Dime con quien andas y te dire quien eres (Correas, 157 ; Don 
Quijote, 11, caps. 10 y a3). 

Dineros pagados, brazos quebrados (VV; Correas, 11 ; Hernan 
Nhnez, 1, a I ; La Celestina, acto 11 ; Don Quijote, 11, 71). 

Dios le da barba a quien no tiene quijada (XV; Dialogo de la len- 
gua, 77 ; Correas, 147). 

Dios sabe lo que hace (Correas, 160). 
Donde las dan las toman (Dialogo de la lengua, 73 ; Hernin NSnez, 

1, a4 ; Correas, Ia ; Juan de Luna, en Sbarbi, 1, 184 ; Don 
Quijote, 11, cap. 65 ; Rinconete y Cortadillo). 

Donde menos se piensa salta la liebre (Don Quijote, 11, cap. 30). 
El que con muchachos se acuesta, sucio amanece. 
El que de ajenos se fia, en la calle lo desnudan. 
El que debajo de un hbol se aloja, dos veces se moja (variante : 

El que pasa agua debajo de un monte se moja dos veces). 
El que espera daespera (Dialogo de la lengua, 97). 
El que hace un cesto hace ciento (Dialogo de la lengua, 43 ; Co- 

rreas, 490 ; Juan de Luna, en Sbarbi, 1, 179). 
El que juega siempre pierde, y el que bebe se emborracha. 
El que lo hereda no lo hurta. 
El que m4s sabe mhs yema. 
El que mucho abarca poco aprieta (Correas, 423). 
El que mucho habla mucho yema (Correas, 47 y 423). 
El que nace harrighn, aunque (o manque) lo fajen (cfr. Jose Her- 

n h d b ,  La vuelta de Martin Fierro, XV). 
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El que no se arriesga no pasa la mar (refran semejante en el 
Dialogo de la lengua, 50 y roa : Quien no aventura no 
gana). 

El que se apura (o se preocupa) se muere, y el que no, tambien. 
El que tiene tejado de vidrio no tire piedras al del vecino (Correas, 

18a ; Don Quijote, versos iniciales ; Hernan Nunez). 
En boca cerrada no entran moscas (XV; Correas, 185). 
En casa del herrero, cuchillo de palo fXV; Correas, 186). 
En las necesidades, o en las adversidades, se conocen los amigos 

(Correas, 194). 
En lo que el hacha va y viene, descansa el palo. 
En mentando al ruin, o al rey, de Roma, luego asoma (en el DZ- 

logo de la lengua, 41 y I 13 ; Correas, 37, 38 y 197 ; Juan de 
Luna, en Sbarbi, 1, ao4). 

En tierra de ciegos el tuerto es rey (Correas, 186 y 195). 
En todas partes cuecen habas (Correas, 183, 197 y 203 ; Don 

Quijols, 11, cap. 13). 
Estomago lleno, o barriga llena, corazon contento. 
La fortun-a (0 la ventura) de la fea, la bonita la desea (Correas, 

a57 y 502 ; Lope, Peribanez, 1 : u La ventura de la fea Pasose 
a Casilda hermosa •â). 

Genio y figura, hasta la sepultura. 
El habito no hace al monje (Correas, a28 y 248 ; es medieval : 

Cucullus non facit monachum, calcado sobre el clasico la bar- 
ba no hace al filosofo •â). 

Hay gustos que merecen palos. 
Hay mue~tos que no hacen ruido, y son mayores sus penas. 
Haz bien y no cates, o no mires, a quien (Dialogo de la lengua, 

1of1; Correas, 236). 
Hijo de gato, caza raton (Correas, a r 7 y a4 I : le supone origen 

catalan). 
El hijo de puta saca a su madre de duda (Correas, 23 y a41). 
Hombre prevenido vale por dos (Correas, a46). 
El hombre propone y Dios dispone (Correas, a46 ; Cervantea, La 

gitanilla y Don Quijote, 11, cap. 55). 
El hombre trabaja un ano para darse gusto un dia (,j criollo ?). 
Hoy por ti y manana por mi : Hodie mihi, cras tibi (Correas, b47 ; 

DMlogo de la lengua, 146 y 181). 
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Juego de manos, juego de villanos. 
Ladron que roba a otro ladron tiene cien dias, o cien anos, de 

perdon. 
La letra con sangre entra (Don Quijote, 11, cap. 36). 
Lo que no mata engorda. 
Lo que se ha de empenar, que se venda (Correas, a74). 
Mal de muchos, consuelo de todos, o de tontos (XV). 
Mas sabe el diablo por viejo que por diablo (Correas, 405 ; cfr. 

Jose Hernandez, La vuelta de Martin Fierro, XV). 
Mas sabe el necio (o el loco) en su casa que el cuerdo en la ajena 

(Refranes del siglo XIV: Hernan Nunez ; Correas, ag7 ; Don 
Quijote, 11, cap. 43). 

Mas vale algo que nada (Don Quijote, 1, cap. a1 ; Correas, 298). 
Mas vale caer en gracia que ser gracioso. 
Mas vale malo conocido que bueno por conooer. 
Mas vale mana que fuerza (Correas, 300). 
Mas vale pajaro en mano... (Refranes del siglo XIV; XV; Correas, 

301 ; Don Quijote, 1, cap. 31, y 11, cap. 13 ; Hernan Nunez). 
Mas vale precaver que tener que remediar (Correas, 3023). 
Mas vale solo que mal acompanado (Juan de Luna, en Sbarbi, 1, 

207)- 
Mas vale tarde que nunca (Correas, 303). 
Mejor es enemigo de bueno. 
Muchos son los llamados y pocos los escogidos (del Evangelio). 
El muerto al hoyo y el vivo al bollo (semejante, en Correas, 39 ; 

Hernan Nunez ; en Don Quijote, 1, cap. 19). 
Nadie diga : u De esta agua no bebere n (Dialogo de la lengua, 66 y 

154 ; Correas: 7a, 331, 344 y 408 ; Lopc, Fuenteovejuna, 1; 
Cervantes, La senora Cornelia y Don Quijote, 11, cap. 55). 

Nadie escarmienta en cabeza ajena (Correas, 156 y a05 : semejan- 
te ; Quevedo, Prematica de 1600j. 

Nadie esta contento con su suerte (Correas, 338). 
Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde (XV; Correas, 

173 ; Don Quijote, 11, cap. 54). 
Nadie se muere la vispera. 
Ni estan todos los que son, ni son todos los que estan. 
El nino que no llora no mama. 
No dejespara manana lo que puedes hacer hoy (Correas, 27a). 
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No es oro todo lo que reluce (Correas, 47 ; Cervantes, /A senora 
Cornelia, El casamiento enganoso. El vizeainofing~o y Don Qai- 
jote, 11, caps. 33 y 48). 

No es tan fiero el le6n como lo pintan ( X V ;  Correas, 47). 
No hay mal que dure cien anos ni cuerpo que lo resista (Correas, 

349 y 35 r) .  
No hay mal que por bien no venga (Ruiz de Alarcon, titulo de 

comedia ; Correas, 351.). 
No hay peor cuna que la del mismo palo (Correas, 35a : semejante). 
No hay peor sordo que el que no quiere oir (Correas, 35a ; Juan 

de Luna, en Sbarbi, 1, 170; .titulo de comedia de Tirso). 
No por mucho madrugar amanece mhs temprano (Cristobal de 

Castillejo ; Correas 358 y 64) .  
No se puede repicar y andar en la procesion (Correas, a6a). 
No se puede servir a dos sefiores (Correas, 330). 
Nunca falta un roto para un descosido (Correas, 366). 
Obras son amores y no buenas razones (XV;  Correas, 369; Cer- 

vantes, Galatea, lib. 111). 
La ocasion hace al ladron (Cervantes, El vizcaino JingkfoJ. 
La ociosidad es madre de todos los vicios. 
La ocasion la pintan calva (Don Quijote, versos preliminares). 
El ojo del amoengorda el caballo. 
Ojos que no ven, corazon que no siente ( X V ;  Correas, 42 y 372 ; 

Hernan Nunez ; Don Quijote, 11, cap. 67). 
Para todo hay remedio menos para la muerte (XV;  Correas, 69 

y 384). 
El peje grande se come al chiw (Correas, 387). 
Perro que ladra no muerde (Correas, 391). 
Perro tocinero (o huevero), aunque le corten el hocico. 
Por la boca muere el pez (Correas, 402). 
Puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija (Dialo- 

go de la lengua, I 56 ; Correas, 41 3). 
Querer es poder (esbozado en Correas, 295). 
Quien bien ama nunca olvida (XV; Correas, 82). 
Quien calla otorga (Don Quijote, 1, cap. aa ; titulo de una come- 

dia de Tirso de Molina). 
Quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. 
Quien la hace la paga (Correas, 637). 
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Quien tiene boca, a Roma va ( X V ;  Dialogo de la lengua, 50; entre- 
mes de Los dos habladores). 

La soga se quiebra por lo mas delgado (Correas, I 78 y 464). 
Tanto quiso el diablo a su hijo, que le saco un ojo (Correas, 473)- 
Tanto va el chntaro al agua (o a la fuente), hasta que al fin se 

rompe (Refranes del siglo XZV ; X V ;  Correas, 105). 
El trasto no es de su amo sino de quien lo necesita. 
Un clavo saca otro clavo (Correas, 495). 
Un ojo al gato, y otro al garabato (Correas, 495 ; Juan de Luna, 

en Sbarbi, 1, 275). 
Una golondrina no hace verano (Correas, 34 1). 

Unos cargan la fama y otros la lama : moditicacion del que dice 
Unos tienen la fama y otros cardan la lana n (Correas, 496). 

28. Pero los hay de tipo criollo, de formacion o reconstruccion 
local, de tipo mestizo, con ejemplos de cosas indigenas o adapta- 
das a A d r i c a ,  como el name o los cerdos *. 

Al pobre no lo llaman para cosa buena. 
Altas son laspalmas: y los puercos comen de ellas. 
Bala que zumba no mata. 
Con la candela no hay jicotea dura (jtcotea, especie de tortuga). 
Conmigo no hay boberia. 
Debajo de cualquier yagua vieja sale tamano alacran (yagua es la 

base de la rama de la palmera). 
El coraz6n del name s610 lo sabe el cuchillo (name, planta diosco- 

reacea de tuberculos comestibles). 
El  maco no es peje porque esta en el agua (maco :sapo7). 
El que desciende de coco hasta pinonate no para (pinonate Ldulce 

de coco rallado'). 
Hierro con hierro no corta, o Filo con filo no se cortan. 
La boca se ha hecho para comer (no para decir indiscreciones). 
La lengua habla y se esconde, y el hocico es el que paga. 
La necesidad hace comer cangrejos. 
La yagua que esta para un burro no se la comen las vacas. 

Consullese el articulo A1uestrn sabiduria popular en el libro de D. n.4~6~ 
EXILIO JIMERE~, A 1 arnoiq del bohio. 



Refranes criollos ; romances 

No tiene el maco para camisa y compra corbata. 
Nunca falta un pelo entre un sancocho (nunca falta un impor- 

tuno). 
Palo dado ni Dios lo quita. 
Puerco no se rasca en jabilla (arbol de tronco espinoso). 
Todos los cocos no dan agua dulce. 
Todos los judios ponen juntos (judio, especie de pajaro silvestre). 
Yo como en mi casa v bebo en el rio (soy independiente). 

29. El romance subsiste, especialmente para cantarselo a los 
ninos, pero no en gran numero. Ro ha engendrado sucesores, co- 
mo los corridos y trigedias de Mejico. He recogido Delgadina, el 
mas universal de los que hoy se conservan en el mundo hispanico ; 
Hilo de oro,que se usa en el juego infantil de escoger esposa ; La 
flor del olivar, reducida a cuento, en el cual quedan cuatro versos 
cantados : (( Hermanito de mi vida.. . )) ; El marinerito (u Saliendo 
de Cartagena.. . o )  ; RicoJ-anco ((( Viene un mozo y se la lleva, Y 
llorando va Isabel.. . •â) ; S a ~ t a  Catalina (u En Cadiz - o en Gali- 
cia - hay una nina que Catalina se llama ... n) ; el burlesco del 
Senor Don Gato l .  Existe ademas Gerineldo. 

30. De los cantares no se ha hecho una coleccion sistemati- 
ca $. Son de Espana, entre muchos, los villancicos de Navidad que 

En mi artlculo Romances en Amdrica, publicado en la revista Cuba Conlem- 
poriinea, de La Habana, noviembre de i y  13, y reproducido en la revista La 
Lecturu, de Madrid, enero y febrero de 1914, publiqud los romances que recogi 
en Santo Domingo. Incluyo El marinerilo en nota a la c~leccion de Romances 
tradicionales en Mtijico, hecha en colaboracion con mi discipulo Mr. Bertram D. 
Wolfe y publicada en el HMP. 

* Hay muestras en la Resena historico-critica de la poesia en Santo uomingo, 
Santo Domingo, 1892 ; en A l  amor del bohio, de Jimenez ; en Del folklore masi- 
cal dominicano, de Julio hrzeno, tomo 1 (unico publicado), Santo Domingo, 
r g q  ; en muchas novelas y cuentos criollos (v. la Bibliografia de este trabajo). 
Ahora promete recoger muestras abundantes D. Emilio Rodri@ez Demorizi 
en el tomo 11 de su estudio sobro Poesia popular domicana (el 1 aparecio en 
Ciudad Trujillo, en 1938, y contiene poesia de asuntos populares o vulgares, 
tanto de ciudad como de campo, o en lenguaje popular, con autor conocido). 



Cantares y juegos 

comienzan a San Jose y la Virgen.. . n , (( Venid, pastorcitos.. . n, 
Esta noche es Nochebuena.. . n , u La Virgen lavaba.. . 1) , Maria 

estaba lavando.. . n, (1 Sefiora Santa Ana ,jPor que llora el Nino?. . . s; 
coplas como Quisiera verte y no verte.. . n, (( Me quisiste y me 
olvidaste.. . n, En la palma de la mano Te quisiera retratar.. . n, 
u Eres chiquita y bonita.. . n ; cantares o versos para ninos, como 

Manana es domingo De vara y pendon.. . n, u Dona Ana no esta 
aqui.. . 1) , Mira la luna Comiendo su tuna.. . 11, Malbru o Mam- 
bru, en version espanola del siglo xvm. 

El cantar, a diferencia del romance, si tiene larga descendencia 
local, y existe, como en toda America, el improvisador campesino 
y la disputa o porfia entre improvisadores l .  

31. Juegos antiguos: Pipirigana (o Pez pecigana) ; Don Juan de 
las Casas Blancas (o Juan de las Cadenetas : ,j Cuantos panes hay 
en el horno 3) ; Cesta, ballesta, Martin de la Cuesta (la vina de la 
cuesta) ; Pum-pufiete o Pum-pum tata (d Quien es este ?) ; ,j Que 
tiene dentro ? (Oro o plata) ; Pares o nones (en boca de gente del 
pueblo se oye : Pare su none; antiguamente debio de decirse: 
Pares u nones) ; A quien da y quita le sale una corcovita (o Quien 
da y toma) ; Aserrin, aserran, Los maderos de San Juan ; Abejon 
del abejon (o Periquillo el labrador, o el aguador) ; Pin-marin ; A 
la limon (antiguo Hola, liron, liron ; es el juego de los puentes 
rotos, que existe tanibien en Inglaterra : ((London bridge is falling 
down D) ; La pajara pinta ; Sopla, vivo te lo doy ; Caracol, col, 
col ; ,jQue es eso ? Seso, con pan y queso (Correas, 416) ; ademas, 
Hilo de oro (en otros lugares, Hebrita de oro), ya mencionado 
entre los romances '. 

Hago indicaciones en mi disertacion Musica popular de America, referente 
s61o a las Antillas y a MOjico. 

a La mayor parte de estos juegos figuran en los Juegos de Nochesbuenas a lo 
divino, del poeta aegoviano Alonso de Ledesma, 1605. reimpresos en el tomo 
XXXV de BAE. Consultese, ademas. el estudio de D. Fnnxcisco n o n a f ~ u ~ z  
MAR~N, Juegos del siglo XVI, en Rol. Acad., fg31-1932. 
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32. Sobre los cuentos, a falla de datos coordinados, baste indi- 
car que se conservan muchos tradicionales, como el de Pedro de 
Urdemalas (v. Correas, 583 y 6a8 ; Quevedo, Visita de los chistes), 
el de Juan Zonzo y Pedro Animal, Raton Perez y la hormiguita o 
la cucarachita Martina, el de la matita de albahaca, el de la Ceni- 
cienta, los indecorosos que se atribuyen a Quevedo. 

Existe el habito de inventar cuentos (como el de los mameyes) 
y de recoger anecdotas humoristicas. Abunda el tipo del embustero., 
de a fantasia meridional 1) : uno famoso fue Tomas Carite, especie 
de Munchhausen criollo '. En su aficion a los cuentos, decia el Dr. 
Francisco Henriquez y Carvajal, el pueblo dominicano se parece 
al arabe. Y el Dr. Federico Henriquez y Carvajal, en su discurso 
de ingreso en la Academia Dominicana de la Lengua (en la revista 
Clio, 1933)~ traza el perfil de tres grandes u contadores de cuen- 
tos n : Alejandro Woss y Gil, hombre de refinada cultura, dos ve- 
ces presidente de la republica, Francisco Leonte Vasquez y Enri- 
que Marti (Dundun). Hoy, el poseedor del mas caudaloso anec- 
dotario es el distinguido abogado D. Manuel de Jesus Troncoso de 
la Concha. 

33. Las oraciones de tipo tradicional no son tal vez muchas : 
recuerdo la del Justo Juez, que menciona Quevedo el El buscdn y 
cita el Dr. Fernando Ortiz en su libro sobre Los negros brujos 
(90-g5), la del Anima sola, la de c, Santa Barbara bendita n para 
ahuyentar el rayo, la supersticiosa de la piedra iman. 

Exclamaciones de origen religioso, ademas de las universales 
i Senor ! O i Senor, Senor !, i Dios mio !, i Bendito sea Dios !, 
i Valgame Dios ! , i Jesus ! , ! Ave Maria ! , i Maria Santisima ! , i Je- 
sus, Maria y Jose! : la arcaica i Abrenuncio !, i Manifica ! (Mag- 
nijcat anima mea), i Alabado ! (sorpresa), i Ofrezcome ! (sorpresa: 
se puede agregar a quien, como i Ofrezcome a la Virgen de Alta- 

Luis Arturo Bermhdez recogio relatos de los atribuidos a Carite en Las co- 
sas de Send T o m b ,  en la revista Prosa y Verso, de San Pedro de Macoris, 
i 895. 



Exclamaciones religiosas 

gracia !) ', i Misericordia !, i Librame !, 1 Dios nos coja confesa- 
dos !, i Dios nos libre y nos guarde ! ; como amenaza : i Dios te 
libre ! ; a los ninos traviesos : i Muchacho de mis culpas y de mis 
pecados ! Como simple iniciacion de pregunta se usa i Senor ! : 
(( i Senor I ,j Y Juan? D. En viernes santo, los campesinos del sur, 
hasta fines del siglo XIX, saludaban, no con u Buenos dias ! n, sino 
con (( De morir tenemos N,. y se contestaban : u Ya lo sabemos •â. 

* La exclamacih ; Ojrt'zcome I existia ya en el siglo xvi : v. la Eufemia de 
Lope de Rueda. 



CAP~TULO VI] 

INDIGENISMOS ' 

34. Desde mediados del siglo xvr, falta en Santo Domingo sus- 
trato linguistico indigena permanente que influya sobre el espanol. 
En muchos paises de America la poblacion autoctona sobrevive 
numerosa y mantiene sus lenguas propias, que dan elementos al 
espanol y los reciben de el (hoy es mas lo que reciben que lo que 
dan) ; pero en las Antillas se redujo -no es exacto que haya des- 
aparecido -, se mezclo con la europea y abandono su idioma por 
el del conquistador. Las palabras que el indio arahuaco de Santo 
Domingo debia darle al conquistador se las enseno en los anos in- 
mediatamente posteriores al Descubrimiento. Hacia I 540, el idio- 
ma taino estaba ya en vias de extincion : Las Casas, en su Historia 
de las I t~ l ias ,  escrita entre 1550 y 1561, lo da como extinguido ; 
exageraba, segun su costumbre, porque de seguro existian aun 

' V. el estudio Palabros antillanas, en RFE, 1935, XXII, 175-186, reprodu- 
cido con ampliaciones en mi libro Para la hisloria de los indiqenismos, Anejo 111 
d e  esta Biblioleca. Designo el idioma que hablaban los indios de Santo Domin- 
go  con el nombre de taino, adop.tado por Loven y otras autoridades ; este idio- 
ma pertenecia a la numerosa familia arahuaca, que se extendia desde la Florida 
hasta los actuales territorios de Bolivia y el Paraguay. Es un error inadmisible 
ilamar caribes a los indios de las Grandes Antillas : la familia caribe era muy 
distinta de la arahuaca. Otro error : el Diccionario (le la Academia dice que 
taino es u lengua usada en el noroeste del Brasil y territorio confinante s. No 
parece que exista esla lengua en el Brasil : no se halla mencionada en ninguna 
d e  las grandes obras linguisticas recientes. 



I 10 El taino de las Antillas S 36 

personas que lo hablaran, pero no exageraba mucho l .  El unico 
nucleo libre y compacto de aborigenes que subsistia, el de Enri- 

' Referencias especiales de Las Casas a las lenguas de las Antillas : Historia 
dc las Indias, libro 1, caps. 43,  45, 46,  53,  67 y ~ r o  ; libro 11, cap. a r  ; dpo- 
logdlica historia de las Indias, caps. 5 y 197. En la Historia, 1, 43,  dice : . . .u por 
todas estas islas [las Bahamas y las Grandes Antillas], como sea toda o cuasi 
toda una lengua ... D. En 1. 46 ; u ... su lengua, la cual es toda una en todas 
estas islas de Indias, y todos se entienden ... N, En 1, 53 : (<la mujer de Santo 
Domingo ... hablo con los indios que el Almirante traia de Cuba y las Baha- 
mas, porque toda era una lengua D. En 11, a 1  : ... u la lengua de los indios 
desta Isla Espabola.. . yo.. . supe algo della n. 

En la Apoloydtica, cap. 197 : U Excedian todas las gentes deste reino de  
Behechio [Xaragua] a todas las desta isla [Santo Domingo] en la lengua ser mas 
delgada y de mejores y suaves vocablos polida.. . Tres lenguas habia en esta isla 
distintas, que la una de la otra no se entendia : la una era de la gente que Ila- 
mamos del Macorix de abajo [en la costa norte, donde se halla Montecristi], y 
la otra de los vecinos del Macorix de arriba [la region que hoy se llama de San 
Francisco de Macoris] ... ; la otra lengua fue la universal de toda la tierra, y 
esta era mas elegante y mas copiosa de vocablos, y mas dulce el sonido ; cn 
esto, la de XaraguB, como dije arriba, en todo llevaba ventaja y era la mas 
prima n... Antes, en el cap. 3 : M Macorix quiere decir como lenguaje extrafio. 
cuasi barbaro, porque eran estas lenguas diversas entre si y diferentes de la 
general desta isla u. Igual cosa afirma en la Historin, libro 1. cap, I 10. Pero 
en el libro 1, cap. 67,  habla de otra tribu o cultura distinta de la de los tainos. 
la principal de la isla : la tribu de los ciguayos : I( ... Un gran pedazo de esla 
costa.. . [nordeste y este] era poblada de una gente que se llamaban mazoriges 
[asi imprimen los editores, pero en todas las demas ocasiones imprimen Macorix 
y macoriges : por ejemplo, Apologdtica, cap. 8 ; la toponimia ha conservado 
Macoris y no hfa:oris ; dcbe de haber confusion, interpretandose como c lo que 
era c], y otros ciguayos, y tenian diversas lenguas de la universai de toda la 
isla. No me acuerdo si diferian estos en la lengua, como ha tantos afios, y no 
hay hoy uno ni ninguno a quien lo preguntar, puesto que converse hartas veces 
con ambas generaciones /,j en que lengua hablaria Las Casas con macoriges y 
ciguayos ? 6 en taino ? ,J en espafiol?], y son pasados ya mas de cincuenta 
afios.. . >) 

Oviedo creia que los indios de Santo Domingo y de las demas Antillas no se 
entendian entre si, pero estaba equivocado : ademas de Las Casas, lo demues- 
tran los testimonios de Colon, carta a Santangel y Sanchez. 4 de marzo de 1493,  
del P. Andres Bernaldez, Historia de los Reyes Catolicos, cap. I 18, y de Berna1 
Diaz del Castillo (v. mas adelante, nota). 
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quillo, estaba probablemente muy hispanizado, segun los indicios : 
cl cacique habia sido educado por frailes de San Francisco, sabia 
leer y escribir - artes que muchos conquistadores ignoraban - ; 
el y los suyos eran cristianos, se vestian a la europea, poseian es- 
padas y lanzas. En aquella epoca en que tantos misioneros se dedi- 
caban a escribir obras catequisticas en lenguas indigenas para las 
tierras continentales, no'hay noticia de que ninguno lo hiciera para 
Santo Domingo. Al principio, sabemos de sacerdotes que conocian 
el taino : asi, los franciscanos fray Juan Borgonon, (( el Bermejo D, 
y fray Juan de Tisim ; el mercedario fray Bartolome de Olmedo 
(estuvo alli en I 5 i 4-1 5 I 8) ; el dominico fray Domingo de Betan- 
zos (1514-1526) ; el P. Las Casas. E1 P. fray Domingo de Vico 
redacto un vocabulario que se ha perdido l .  Despues de 1530, 
se ve que ya no era necesario aprenderlo : los indios supervivien- 
tes hablaban espanol 2 .  

Sobre fray Domingo de Vico habla fray Antonio de Remesal en su Historia.. . 
de Chiapa y Guatemala (Madrid, 16ao), cit. en la Advertencia del diccionario de 
Palabras indijenas de los Tejera : u El tiempo que los padres [los frailes de la 
Orden de Santo Domingo] se detuvieron en la isla de Santo Domingo, como no 
habian de parar alli, ninguno trato de saber la lengua de la tierra, ni de apren- 
der un solo vocablo della. El P. Fr.  Domingo de Vico, con la aficihn que tenia 
a la ensefianza de los naturales ..., apenas puso los pies en la isla, cuando bus- 
co arte y libros de aquella lengua [no sabemos que existieran] y maestro que se 
la ensenase, y con tantas veras la deprendia como si toda la vida la hubiera de 
usar. Traslado un vocabulario, y veniale decorando en la nao... Con esta incli- 
nacion, entrando en la Verapaz, en brevisimo tiempo supo su lengua ... y con 
esta perfeccion supo siete diferentes lenguas N. 

Es probable que tambien el dominico fray Tomas Ortiz haya sabido el taino. 
a V. el capitulo IV de La cullura y las letras coloniales en Santo Domingo, Ane- 

jo 11 de esta Biblioteca. 
En  SU ApologLltica, cap. izo, se queja Las Casas de que en los primeros atios 

del Descubrimiento los sacerdotes no se preocuparon por estudiar a fondo la len- 
gua de los indios para adoctrinarlos ; pero la situacion cambio despues, con la 
llegada de las ordenes religiosas, y si mas adelante no se continuo estudiando el 
taino, ni se lleg6 a escribir en el, fue porque los indios en parte se extinguieron 
y en parte se hispanizaron. 

Los espanoles aprendian la lengua general de las Antillas, aunque no muy 
bien, segun Las Casas. Berna1 Diaz del Castillo dice que el y muchos de sus 
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Si el taino se extinguia hacia I 5 5 0 ,  las lenguas de los macori- 
ges se habian extirigiiido ya. Solo del benediclino fray Koman Pane 
consla que supiera la del Macoris de abajo, ademAs clc conocer 
medianamenle el taino I .  

De las palabras que los espalioles aprcndieron en Santo Domin- 
go y en las islas vecinas, muchas enlraron pronto en la circulacibn 
general. A Espaiia, los nombres llegaban con las cosas o con sus 
descripciones : aje, aji ,  bohio, cacique, canoa, carey, caribe, ha- 
maca, iguana, nzaiz, naguas, tabaco.. . En America, conquistado- 
res y colonizadores, al llegar a paises nuevos, clcsignaban las cosas 

compafieros de la expedicion de Juan de Grijalra a JIejico (1518)  sabian la 
lengua indigena de Cuba (Berna1 Diaz sulo llevaba tres aiios allij y entendieron 
a la india de Jamaica que encontraron en la isla yucateca de Coziiniel. (( Muchos 
de  nuestros soldados e yo entendimos 1111iy bien aqiiella lengiia, qiie es como la 
propia de Cuba n, dice (Conqrristu de la A'iteva Espana, cap. 8j, confirmando la 
unidad de los dialectos araliuacos de las Antillas, que Las Casas afirma. 

Sobre Fray RoinBn Pane, v. el capitulo 11 de La ciiltiii.ay las letras colonia- 
les en Sanlo Domingo. 

Xo se sabe si los macoriges eraii araliuacos, caribes o de otra familia. Creo 
que el suponerlos caribes es causa de que la isla de Santo Domingo aparezca 
-erruneamcnte - dividida en dos porciones, la occidental arahuaca y la orien- 
tal caribe, en el mapa lingiiistico numcro 15 de Les lart~~ucs du monde, la grande 
obra dirigida por Meillct y Cohcn (Paris, 1924) ; sin embargo, M. Paul Rivet, 
en el estudio suyo qiie forma parte de la obra se limita a dccir que los caribes 
u comenzaban a invadir la parte oriental de Puerto Rico y hacian a vcccs expe- 
diciones a la costa oriental de Santo Domingo •â. De todos modos, los macoriges 
solamente ocupaban parte peqiieiia del lado oriental de la isla y en cambio ocii- 
paban parte del norte. Es probable que haya existido otro pequefio grupo en el 
sur, porque los indios llamaban Macorix al rio qiie confluye con cl Higiiamo y 
en  cuya desembocadura queda la moderna ciudad de San Pedro de JIacoris. De 
si los ciguayos eran o no inacoriges, Las Casas ya no estaba seguro. Eii su obra 
fundamental Origiris of  r h  Tainan cu1tio.e : Wesl Indies, Gotemburgo, 1935 (la 
primera ediciun habia aparecido en aleinaii, tieber die Wio.zeln der lairiisclieii 
Kullur, Goternbiirgo, ~ g a h j ,  el Dr. Sven Lov6n identifica a los ciguayos con los 
macoriges (lastima que escriba mu~origesj y cree que no eran caribes sino arahiia- 
cos, pero arahiiacos de lengiia distinta que los tainos. 

De la lengua de los macoriges solo quedan dos palabras, tuob, ' oro bajo ', y 
baeca, negaciun. 
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americanas con los nombres ya aprendidos en las Antillas : asi, en 
Mejico dicen batata antes de aprender a decir camote, dicen aj i  
antes de aprender a decir chile *, ceiba ant.es qiie pochote, bija antes 
que achiote, yuca antes que guacamote, carey antes que ayote, bohio 
antes que jacal; Berna1 Diaz y el Oidor Alonso de Zorita dan el 
nombre antillano de aveitos a las danzas corales de los aztecas, y 
hasla escritores que nunca vivieron en las islas usan el vocablo : 
fray Bernardino de Sahagun, Cervantes de Salazar, Juan de la 
Cueva, el mejicano Alvarado Tezozomoc. Voces como henequdn, 
maguey, maiz, tabaco, tuna, impidieron el uso de las equivalentes 
de las tierras continentales. Con relacih a la America del Sur, dice 
con fina observacibn, a mediados del siglo XVI, Agustin de Zarate 
(Historia del descubrimiento y conquista del Peru, libro 1, cap. lo) : 
(( En todas las provincias del Peru habia senores principales, que 
llamaban en su lengua curacas, que es lo mismo que en las islas 
solian llamar caciques ; porque los espafioles que fueron a conquis- 
tar el l'eru, como en todas las palabras y cosas generales y mas 
comunes iban an~ostrados de los nombressn que las llamaban en 
las islas de Santo Domingo y San Juan y Cuba, y [de] Tierra Fir- 
me, donde habian vivido, y ellos no sabian los nombres en la len- 
gua del Peru, nombrabanlas con los vocablos que de las tales 
cosas traian aprendidos; y esto se ha conservado de tal mane- 
ra, que los mismos indios del Peru cuando hablan con los espa- 
iioles nombran estas cosas generales por los vocablos que han oido 
dellos, como al cacique, que ellos llaman czzraca, nunca le nom- 
bran sino cacicau ; y aquel su pan, de que esta dicho, le llaman 
maiz, con nombrarse en su lengua zara ; y al brebaje llaman chi- 
cha, y en su lengua azua ; y asi de otras muchas cosas )1 L. 

' Segun parece, durante el siglo x v ~  se distiriguia en Mbjico el aji  del cliile. 
Eugciiio de Salasar dice cn su Kpistola a Fernando de IIerrera : Alli bermejo 
cliilc colorea el iiaranjatlo aji no muy maduro ... 

"BE,  XXVII. Adeinas, sobre la difusibii de palabras taiiias a traves de los 
cspaiiolcs, v .  Las CASAS, Hislorici, 111, 1 6 ;  el 1'. Josi DE AGOSTA, Historia nalu- 
i -n l  o moral de lns Indicts, libro V ,  cap. 1 3 .  
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35. Los antillanismos que penetraron en el espanal general, o 
por lo menos en el espanol de varios paises, estan en uso, desde 
luego, en Santo Domingo. Nombres de vegetales : aji, andn o anlr 
na, batata, bejuco, bija, boniato ', cabuya, caimito, caoba, ceiba 
(antes ceiba), ceibo (antes eeibo) •÷, cigua, guanabana, guayaba, gua- 
yacan, guazabara, henequdn (antiguamente abundaba la variante 
nequdn : esta en Oviedo, en Las Casas y en el mejicano Fernando de 
Alva Ixtlilxochitl, Historia chichimeca, cap. 26), hobo (con h aspira- 
da), maguey, maiz, mamey, mangle, mani, papaya, tabaco (m rea- 
lidad designaba el acto de fumar, no la planta), tma,  yrrca. Som- 
bres de animales : carey, cocuyo o cucuyo o cocuy o cucuy, comejdn 
o cornijdn, iguana, ja.iba, nigira, tiburon. Sitios : cayo ' islote ', ja- 
guey o jaguel, sabana (en realidad zabana : Las Casas escribe gaba- 
na ; Juan de Castellanos cavana). Cosas hechas por el hombre : bar- 
bacoa (segun Cuervo, del taino ; Friederici la supone procedente de 
la lengiia de los indios cuna, de Cueva, de la familia chibcha), ba- 
tea (no tiene fundamento la etimologia griega que se ha pretendido 
asignar a esta palabra ; es terminante el pasaje de Las Casas. libro 
11, cap. 6 : (( gamellas o dornajos, que aca llamaban y hoy llaman 
bateas u ; aca es en la isla de Santo Domingo, donde escribia ; ade- 
mas, Apologdtica, cap. a41 ) ,  bohio o buhio, canoa, guiro, hama- 
ca, jaba, macana (' garrote ' : palabra seguramente taina ; consul- 
tense Cuervo, Apuntaciones 5 981, y Friederici, Hi!fsworter- 
buch ; a pesar de la opinion de Barros Arana y Lenz, el supues- 

' V. el estudio sobre Boniato, en Bibl. Dial. Hisp., Anejo 111. 

La ceiba antillana es el arbol antes denominado Llornbox ceiba, ahora Ceiba 
pentandra Gaert. ; el ceibo antillano es el Eriodendron anfractuosum D. C. En 
Cuba llaman ceibdn a lo que en Santo Domingo palo de lana : Ochroma lngopus 
Sw. ; adcrnas, a otros arboles. Cons. los datos del distinguido botinico D. Ra- 
fael Maria Moscoso en el Diccionario de Tejera, 15a .  El Sr. Moscoso da alli los 
nombres cientificos latinos de muchos animales y plantas indigenas. En la Ame- 
rica del Sur se da el nombre de ceibo o seibo (la ortografia mis comun) a drboles 
de distinta familia quc la ceiba, el ceibo o el ceibon del Mar Caribe. El seibo del 
Paran& es la Erytlirina crista-yalli L. ; el seibo de Jujuy, la Ery~lirina falcata 
Bentham. Existe ademas en la Argentina la Erytlirina Dorningud Hassler O Ery- 
thrina chacoensis Speg. 
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to origen mejicano, de m a c a h u i t l ,  es indefendible), naguas (cuyo 
origen taino es indudable : v. Las Casas, H i s h r i a ,  libro 1, caps. 
I 14 y I 1 6 ,  y Oviedo, H i s t o r i a ,  tomo 1, pags. 68 y 124). Caracte- 
risticas de personas : cacique, c a n i b a l ,  caribei. Son excegciones cu- 
riosas los antillanismos arcabuco y b a q u i a n o ,  usados en la Ameri- 
ca del Sur, pero olvidados, o punto menos, en su lugar de origen 

Sobre la extension de los significados de caribe, v. mi estudio sobre esta pa- 
labra en Para la historia de los indigenisrnos. 

Sobre el uso de caribe como equivalente de ' salvaje' o de antropofago' adado 
estos ejemplos a los citados en aquel trabajo : (( De caribes flechados sus bande- 
ras•â, en Gongora, Soledad 1 ; u Si dejan sus ojos verla, 1 Que son caribes crue- 
les n. en Gongora, decimas (S No os diremos ... n (1600); Por ser su idioma 
barbaro y caribe n, en Villegas, Elegia, VlTI (Parte 11 de las Erdticas). 

Barco Centenera, en su poema Ln Argentina, forja el derivado caribino, ha- 
blando de (( la rabia caribina n de los indios. 

' Consultese : Cu~nvo, Apuntaciones : R. LENZ, Diccwnarw etirnolojico de las 
voces chilenas derhadas de lenguas indijenas americanas, Sanliago de Chile, 1904- 
1910 ; GEORG FRIEDERICI, Hilfswbrterbucli fur den Arnerikanisten, Halle, 1ga6. 
Sobre antillanismos especialmente. ESTEBAN P~CEARDO. Diccionario provincial 
casi-razonado de voies cubanas (de las cuatro ediciones, entre 1836 y 1875, debe 
preferirse la ultima ; las indicaciones de N voz indigena •â son generalmente 
acertadas) ; ANTONIO BACE~LLER Y MORALES, Cuba primitiva, segunda edicion, 
La Habana. 1883 (al final lleva diccionario de palabras indigenas) ; AR~STIDES 
ROJAS, Ensayo de un diccionario de vocablos indigenas de uso frecuente en Venezuela, 
Caracas, 1881, reimpreso en sus Obras escogidas, Paris, 1907 ; ALFREDO ZAYAS, 
Lexicografia antillana, La Habana, 1914, segunda edicion en dos vols., La Ha- 
bana, s. a. [1g3a] (obra descuidada, pero con multitud de datos) ; EMILIANO 
TEJERA, Palabras indijenas de las islas de Santo Domingo, con citas y ampliacio- 
nes de Emilio Tejera, en la Revista de Educacidn, de Santo Domingo, 1933-1938 
(vocabulario con autodades) : ahoia en volumen separado, 1933 [-19381; los 
trabajos de CAYETANO COLL y TOSTE (V. la Bibliografia de este traba'jo). 

Como obras auxiliares. los trabajos de J. WALTBR FEWSES. especialmente Tlie 
aborigines o f  Porto Rico and neighboring islands, 25a Annual Report of the Bureau 
of American Ethnology, Washington, 1907, y A prehistoric island cultura area 
o f  Arnrrica, 34th Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Was- 
hington, r p a  ; los de HERBERT W. RRIEGER, principalmente Tlie aboiigines o f  
ihe ancknt island o f  Hispaniola, Smithsonian Institption Report, Washington, 
1930, p6g. 473-506 (hay otros de Igag y rg3I) ;ala Historia de la arqueologia 
indocubana, del Dr. Fennruino ORTIZ, La Habana, 1993 ; la obra de Sven Loven. 
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Mateo Aleman, en Espana, escribia baquiano, segun cita de Mar- 
tinez Vigil. 

6 De arcabrzco procede charabaco, como piensan los Tejera? De 
batata procede, como variante, patata, que no se usa hoy en la 
lengua hablada de Santo Domingo, ni en ningun pais de America, 
y de patata, pataca, ahora nombre del tupinambo l .  

36. Se usan, ademas, muchos antillanismos que no han pasa- 
do al espanol general Nombres de plantas o cosas derivadas de 
plantas : arnacey (o almacey : confusion de sufijos), anaiboa o nai- 
boa, arabo, auzuba o azuba, baigua, baitoa, baria o maria o mara, 
bihao (en Colombia, biao), capa, carapa, cazabe (antes capabi : nun- 
ca ha sido cazabt), copey o cupey, corbano o corbana (curbana en Cu- 
ba), coaba o cuaba, cuya o cuyar, guaba o yuama (u arboles gran- 
des.. . que se llamaban por los indios guabas )), dice Las Casas, Apo- 
logetica, cap. I 2), guaconejo (modificacion de goaconax : v. Ovie- 
do, Historia, 1, 366-367), guano (especie cle palmera), guao, gua- 
yaga (Las Casas, Apologdtica, cap23, y Ualtasar Doran tes de Carran- 
za, Sumaria relacion de las cosas de Nueua Espana [siglo XVI], Ma- 
drid, 1902, pag. 67) O guayiga, guayaro (Las Casas, Historia, 1, 
caps. 106 y I 2 1), guazuma (Oviedo, Historia, 1, 298, y Castellanos, 
Elegias, 383) o guacima (Las Casas, Apologdtica, cap. 13), hica- 
co, higuera (en Las Casas, Apologdtica, caps. 14 y 243, e Histo- 
ria, 1, cap. 86, hibeera), jagrm, jaojao (especie de cazabe : v. Las 
Casas, Apologktica, cap. I I ; Oviedo, Historia, VII, cap. a ; Acos- 
ta, Historia natural y moral de lds Indias, tomo 1, libro IV, cap. 
I 7 ; Dorantes, Sumaria relacion, pag. 7a, y Tirso, La villana de 
Vallecas : (( d Que es cazabe, y que jaojao ? n), lerkn o leirkn o lirdn, 
macagua, majag ua, pitahaya, quibey, tom iza, yagua (penca o 
u camisa de palma n, como decia Las Casas, Historia, 1, cap. 86), 
yaguacil, yagrizmo o yarum.0 o yabrumo, yaiti, yarey, yaatia. 
Nombres de animales : aire (insectivoro), cigizapa, curi o curia, 

Sobre balata, putata, pataca, v. el trabajo Papa y batata, en Bibl. Dial. 
Hisp., Anejo 111. 
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dajao, diajaca o biajaca (Las Casas, Apologdtica, cap. 6 ) ,  guabi- 
na, hicotea (con h aspirada), hutin (con h aspirada),Jejen (antes 
xoxen:  v. Las Casas), maja,  leti, yagnasa. Nombres dc cosas: 
cacona (Juan de Castellanos, Elegias, 276),  cibucan, coa, guariqui- 
ten, hico (Oviedo, Historia, 1, 132 y 146).  Nombres de sitios: 
batey (ya  en Castellanos, Elegias, 53, batey no  es el juego de 
pelota sino el sitio), caney, cayo, conuco o cunuco, haiti(montana). 
Y a  no  se usan aje ', ciba, cignayo, duho, eracra, guntiao, mojic o 
mojui, naboria, nitaino, turey, yucaba, yucubia (v. Las Casas, 
Apologdtica, caps. 10-1 6 ) .  

37. Todas esas palabras son probadamente de origen taino, de  
tipo arahuaco. Muchas otras podrian serlo : nombres de vegetales, 
abey, acana (en  Sanchez Valverde, hacana), ajay,  amale, anamu, 
arique, atabaiba, ateje, ayao, ayua, bacoanabo, batafd, bera, ca- 
bima o cabilma, cacheo, caguairan, caguani o caiguani, caguasa o 
caguaso, caimoni, calaguala, canistel, capacho, caramana, cariaco, 
caro (segun Tejera, Cissus sicyoides), caruca (especie de palma), 
catey, catibia, caya, cuyuro, cepu, cereipo, corozo o corojo, cuuja- 
ni, cuje o cujo, cuji, cumani, curamaguey, chamico, charabuco, 
chayo, gisacanari, guaguarey, guairnate o gueirnate, gnajabo, gua- 
nibi-ey, guara, guasara, guatapana, yuayaga (Las Casas, Apolo- 
getica, cap. 3 )  o guayiga, jia, jina, rnabi, maboa, manaca, ma- 
puey, maya (a manera de agave), memiso, miraguano, ozua,, par- 
cha, sahona, con h aspirada, o saona, tarana, iuatua, tubano (' ci- 
garro de hoja ' ; Tirso, La villana de Vallecas, acto 1, escena 4 : 
( ( u n  tubano de tabaco n), yaya, yayabia, yayabico. Nombres d e  
animales : abuso (probablemente, antiguo a b m e  ; en Cuba, abuje), 
aguaji, ariyua, caguama, camiguarna o quimiguarna, cao, carde, 
carrao, catuan, cigua (como el arbol : pajaro), ciricu, coJmua o 
cojinua, coqrsi, cuyaya, chichiguao, guaba, guaguanche, guaican, 
g rsanajo, g aanicun, guaraguao, hig uaca, lambi ( o  lambio, forma 

Cons. el estudio El enigma del aje,  en BibI. Dial. Hisp., Anejo 111, antes 
publicado en la Revisla Argeiilina de Agronomia, de Buenos Aires, diciembre de  
1938. 
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hispanizada por influencia de lamber), maco, rnaquey, mintc, piti- 
rre. Nombres de cosas : beniquen, burbn, cayuco, goaguarey, gua- 
taca (especie de azada : metaforicamente se aplica a la oreja), ma- 
cuto. Nombres de sitios : bucara, cebor.uco, jucaro, manigua, sao. 
De origen problematico : guarapo, jibaro. Es arahuaco de las islas 
de Barlovento guacamayo. Chicha es de dudoso origen (v. Las 
Casas, Apologetica, cap. 35) l .  

38. Se usan en Santo Domingo indigenismos de probable ori- 
gen caribe, uno de los mas dificiles de comprobar : proceden, ya 
de las islas, ya de la tierra firme, principalmente del cumanagoto 
de Venezuela. Son los principales : arepa, auyama, bucare, butaca, 
caiman, canari, colibri, manati, mapurito, mico, rnorrocoy o mv- 
rrocoyo, patilla ' sandia ', totanta o tutuma. Pajjail, de paiYi, 
proviene tal vez del cumanagoto ; pero tambien se le atribuye ori- 
gen quechua. Piragua se conoce literariamente. 

Del quiche de Yucatan, a traves del taino de las islas, hura- 
can ' ; se ha supuesto origen parecido (maya quizas)'para henequen. 

Tal vez chibcha : tosa, zuro del maiz. 

39. Indigenismos de ot,ros paises de America, solo circulan en 
Santo Domingo los que estan en el espanol general o muy exten- 
didos : nahua~lismos como achiote o achote 'pasta hecha con gra- 
nos de bija', aguacate, agiiisote malo ', ' chismoso ', apasote 
(< epasote, especie de menta silvestre : como en Cuba), ato1 (< 
atole), como en Cuba, Venwuela y Yucatan, cacao, copa1 (como 

' He tratado anteriormente estos puntos en mi trabajo Palabras antillanas 
(Bibl .  Diul. flisp., Anejo 111). 

Para evitar la confu.iun entre caribes y arahuacos, en que incurre la Aca- 
demia en sus Diccionarios, recu6rdese que las Grandes Antillas y las Bahamas 
o Lucayas estaban habitadas por arah~iacos ; las pequefias del sur, por caribes. 
V. mis estudios sobre Caribe y sobre Palabras antillanas, en Bibl. Dial. Hisp.,  
Anejo 111. 

Consultar : A L P R ~ D O  CHAVBRO, en las Memorias de  10 Academia Mexicana, 
r886, 111, 29-36, y Bibl. Dicil. Ifisp., IV, pags. XIII, XLVII, L1II y 384. 
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barniz), chayote c tayote o tayota, chichigrra ('cometa pequena'), 
chocolate, guaca1 (< huacal), guacamole, guate (probablemente es 
el mejicano cuale, pero significa ' uso ' o ' trabajo '), hule, jicama 
O jiquima, jicara, petaca, petate, sinsonte, tamal, tiza, tomate, 
zapote, y a traves de libros o referencias se conocen azteca, coyote, 
huachinango, nopal, ocelote, papalote, pino1 (< pinole), pidque ; 
quechuismos como alpaca, cancha, chacara (como nombre de 
planta), chirimoya, folrrto o fututo o jututo, locrio (< locro), napa 
< yapa, papa, piru (v .  en Arcaismo, S m), tal vez loro y gua- 
rango, con la inesperada significacion de 'bohio derrumbadoJ, y ,  
a traves de libros, cdndor, inca, llama, mate, pampa, puma, puna, 
vicuna ; guaranismos como ipecacuana, maraca, petunia, tapioca, 
tal vez cajuil, que todavia en el siglo XVIII aparecia bajo la forma 
caujil, en SancEez Valverde, Idea del valor de la Isla Espanola, 15 
- en  el Brasil caju -, y ,  a traves de libros, ananas, copaiba, 
jaguar, ombu, tapir, tucun). En cambio, son desconocidas pala- 
bras usuales en la America del Sur como chuno, pirca, poroto, 
tambo, yuyo, zapallo. 
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ELEMENTOS E ' I ~ T I c O S  

40. Elemento de perturbacion para el vocabulario espanol po- 
drian haber sido los esclavos negros, que entran en la isla desde 
10s comienzos del siglo XVI. A Cuba, durante el siglc XIX, los afri- 
canos llevaron novedades linguisticas, aunque no tantas como po- 
dria suponerse '. En Santo Domingo la influencia africana es muy 
escasa : no hay mas africanismos de vocabulario que los que per- 
tenecen al espaiiol general, como cachimba o cachimbo, can (reu- 
nion o tumulto), name (o yame), si no es morisca, mandinga, 

' Consultcnse los importantes libros del Dr. PERKANDO ORTIZ. resultado d e  
vasta labor sociologica, Glosario de afronegrismos, La Habana, 1924 ; la serie 
Hampa afro-cubana : Los negros brujos, Madrid, igoG (nueva edic ih ,  Madrid, 
1914) ; Los negros esclavos, La Habana, ~ 9 1 6 ,  y Los negros curros, publica- 
do en la revista Archivos del Folklore Cubano, de La Habana ; Los cabildos 
afiocubanos, La Habana, iga I ; El cocoricamo y otros conceptos teoplasmicos del 
folklore afrocubano, La Habana, 1930. La mayor parte de lo que en estos tra- 
bajos se describe es desconocido en Santo Domingo. Hay, ademas, vocabulario 
en la antologia drbila de lu pocsin nfro-cubana, de Ramon Guirao, La Habana, 
1938, si bien no todas las palabras son africanas : las hay espafiolas, con senti-- 
do especial, como amarrar o comparsa ; las hay indias, como bohio y cocuy. 

El voluminoso Glosario de afronegrismos contiene, en realidad, pocas palabras 
de origen africano seguro : el mayor numero de las indiscutibles representan pro- 
cedencias, bailes u objetos de uso muy especial ; en todo lo demas, rara vez hay 
otra cosa que suposiciones ; pero el autor estudia largamente todas las hipotesis 
y ~osibilidades, aun las mas descabelladas, para aceptarlas, rechazarlas o dejar 
juicio suspenso. La gran masa de este vocabulario es desconocido en Santo 
I)oiningo: abayuncar, a j d ,  aguora, anaquillb, apobanga, aronga, para citar solo 
vocablos de la letra A ; nombres de procedencias como abalo, abaya, acocua, 
aclianli, augunya, apapd, arara. 



macaco, o muy extendidos en las Antillas, como baquini (baqaind 
en Puerto Rico), betnbe (como en Puerto Rico ; en Cuba bembu), 
feferes ; a veces, llevados precisamente de Cuba, como bitongo o 
fizacata, o de Haiti, como guanyi y vodu o jodu (el vatuloux, baile 
ritual, en Santo Domingo sc conoce solo de fama) L Arcaico : zam- 

Son inaccptablcs las hipcitesis de LEO WIESER, rjuc en sil fantasliro libro 
Afiica aiid tlie discovcry of Arnerica, dos vols., Fila(lcllia, 1920-1924, prctr~ide 
demostrar qiic son de origen africano miichas palabras quc so consideran iiidi- 
genas del Nuevo Mliindo. El  Dr. Ortiz, en su Glosario, comenta estas opiniones 
y con laudable prudencia las rechaza, con rarisimas excepciones. D. Carlos 
Larrazabal Bla~ico trata cl tema en sii Vocabulario de a fronegrisrnos, cn !a revista 
Analectas, de Santo Domingo, I dc fclmro dc 19%. 

En el estudio tlc estos origenes hay quc tciicr prcscntc : I', buen niiiiiero rlc 
palabras antillanas - por ejemplo aje, aji, 601h, caciqiie, canoa, ciba - estiii 
docurncntadas en Colon, A~varez Chanca, Pane, Pcdro Martir, antes dc 1505, 
cuando no cabc pensar en itiflucncias africanas, a mcnos qiic se accptc la 
pintoresca teoria de Wicncr sobrc cl tlcsciibrimicnto africano dc ; 
ao, es irrcfiitalh el testimonio dc cscritorcs como Las Casas y LIcrnal Diae clcl 
Castillo, quc hablaban las Icnguas de los indios y aprcndicroii dc ellos las pala- 
bras quc usan y explican (cjcinplo, cntrc muchos : (( arliiclla pimienta qiic cii 
lengua dcsta isla Santo Domingo se llamaba axi •â, dicc Las Casas) ; 30, cs cscii- 
cial, para obtcncr resultados cientificamente probables, atender a las I cps  dc  
adaptacion fonetica dc las palabras cxtranjcras al espafiol : boi no pucdc dar bohio 
(a mcnos quc se acuda al arcaico sistcma, dcscchado cn cl avancc de la liiiguis- 
tica, de suponer qiic la cntidad abstracta llamada raiz viaja sola rlc nna Icngiia 
a otra : cl Dr. Ortiz, con buen criterio, rcchaza csta supuesta etimologia dc Wic- 
ncrj ; ni ekziba pucdc dar o nzuba ; ni kiinlingi, cacigite ; ni iregit*a~l, ari- 
juna ; 40, las coincidencias de forma no son iicccsariamcnte priicbas ; 5', mu- 
chas veces cs demasiado lejana la rclaci6n entre cl significado dc la palabra 
africana que sc busca como antccedentc y la palabra indigena : biiren, en taiiio, 
os horno, redondo y plano, dc fabricar cazabc, rnicntras quc bnrarig, cii Icngiia 
timini, significa 'plano' o 'aplanatlo', y rcsulta poco probable, particiilariiicritc 
en una lengua de piicblo salvaje, qiic sc dcsigiic cl instriimccto por uno dc sus 
aspectos formales y no por la finalidad a qiic sirve ; aje cs planta de raiccs co- 
mestibles, mientras que acyi o acye, en Iciigua de los alagiiiari, cs pasta coincs- 
tiblc hecha de yuca, dc fiamc o dc baiiana ; CP, cs crtrcrnar las cosas biiscar cn 
Africa cl por que se llama brrrju a una mariposa noctiirna, y acudir al vago c 
insuficiente parecido con buruli, qiic cn yoruba significa 'malo', 'feo', ~ciifcr- 
mo', cuando basta recordar que, segun la fantasia popular de toda Europa, las 
briijas vuclan de noche. 
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bambe (en el siglo xvrI se cantaba en Espana (i Zambambe, more- 
nica de Congo n).  En los siglos xvr y xvr~ se usaban como apelli- 
dos los nombres de las tribus de donde procedian los negros: Angola 
o Biafara o Eran. 

Y es que alli solo hubo importacion sistematica de esclavos du- 
rante la primera mitad del siglo XVI ; despues no hubo recursos 
para traerlos en gran numero ' ; la gente adinerada adquiria uno 
que otro, o bien grupos para los ingenios de azucar, pero en paises 
vecinos donde ya se habian adaptado a la vida criolla. No hay no- 
ticia de que a la isla llegaran, durante los siglos XVII y xvnr, carga- 
mentos de Africa como los que se llevaban a colonias prosperas '. 
En el siglo xrx, mucho menos: la esclavitud desaparece en 18aa. 

Y desde el principio, buena parte de los esclavos no venian di- 
rectamente de Africa : consta que venian de Espana, donde habian 
sido comprados a los portugixeses ; estaban ya hispanizados Caso 
curioso : los primeros esclavos no eran todos negros ; se trajeron 
tambien esclavos blancos a America '. De todos modos, lo que ha 

' Carlos V dispuso, ademas - por justificado temor a las insurrecciones -, 
que hubiera s61o un negro por cada tres blancos. La pobreza, mas que el res- 
peto, habra obligado a cumplir. Pero los negros se multiplicaban probablemente 
mas que los blancos y que los descendientes de blancos e indios. 

En 1785, se quejaba Sanchsz Valverde de que para emprender obras impor- 
tantes faltaban esclavos en Santo Domingo comparado con Saint-Domingue : 
•á no tenemos negros como ellos B. Habla tambien de las dificultades para com- 
prarlos (v. Idea del valor de la Isla Espanoia. 43-44 y 157-158). 

Fray Bartolome de Las Casas, en su Historia de Ins Indias (111, caps. 102 

y 15g), habla de como fueron llevados a Santo Domingo, u de Castilla N, los 
primeros esclavos negros, antes de 1505. Despues dice, escribiendo hacia 1560, 
que u se han traido a esta isla sobre treinta mil negros, y a todas estas islas mas 
de cien mil, segun creo D. Las cifras estan exageradas, segun la andaluza costum- 
bre del Protector de los Indios, aunque no tanto como las que se refieren a los 
indigenas de America. Al principio. segun parece, se trajeron a America escla- 
vos moros ; en 1502 se dan instmcciones a Ovando para que s610 permita 
entrar esclavos negros nacidos en pais catolico : el problema de la uni- 
dad de la fe. Cons. : JosB A n ~ o n ~ o  Saco, Historia de la esclavitud de la raza 
africana en el Nuevo MwUlo, Barcelona, 1879 es. ; Oam, Los negros esclavos. 

Cons. O~TIZ,  Los negros esclavos, pag. 65 ; MAUUEL Ssaanuo T Snuz, Origenes 
de ia dominacion espaiiola en AMriea, Madrid, 1918, phg. 276. 
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caracterizado a la poblacion de origen africano de Santo Domingo 
es su completa hispanizacion *. 

Ahora, desde hace veinte anos, la fuerte invasion de braceros 
procedentes de la contigua Haiti y de las veci.nas colonias fiance- 
sas e inglesas anuncia la posibilidad de que se tina de extranjeris- 
mo el habla de las clases pobres, pero no con derivaciones de len- 
guas africanas, sino de ingles, frances y crdole o patois 9. Esta 
invasion pacifica resulta menos facil de resistir que las antiguas 
invasiones violentas de los haitianos, de las cuales quedo escasi- 
sima huella en el lenguaje, porque no habia mezcla de poblacio- 
nes a.  

Santo Domingo ha vivido fuera de las grandes rutas del mundo 
moderno : apenas transcurridos los primeros cincuenta anos tras 
el Descubrimiento, durante los cuales la isla fue cabeza politica y 

Hablando de Cuba, decia Esteban Pichardo en el prologo de su Diccionario 
provincial, cien afios atras, cuando la importacion de esclavos en la Grande 
Antilla era todavia moderada y permitia su rapida hispanizacion :. .. (1 Lenguaje 
relajado y confuso se oye diariamente ... entre los negros bozales, o naturales 
de Africa. .. Los negros criollos hablan como los blancos del pais, de su naci- 
miento o vecindad •â. 

Ya desde comienzos del siglo xix se habian establecido en Samana negros 
procedentes de territorios de habla inglesa y francesa ; SUS dea-ndientes hablan 
todavia ingles y cr4ole. 

a Esta invasion esta ennegreciendo rapidamente el pais : se calcula que hay 
mas de doscientos mil inmigrantes de origen antillano ; la poblacion total del 
pais apenas alcanza a millbn j' medio de habitantes. La interesante novela de 
FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PIIELLO, Canas y bueyes, Santo Domingo, 1936, 
pinta aspcctos de esta invasion. Sobre sus problemas, que alcanzan igualmente 
a Cuba, donde los ingenios de cana atrajeron hasta hace pocos anos muchos 
inmigrantes de Haiti, v. RAMIRO GUERRA, Azucar y poblacion en las Antillas, 
La Habana, iga7, segunda edicion, 1935, y Lurs ARAQUIST~IN, La agonia anti- 
llana, Madrid, rga8. Ahora se ha extendido a Santo Domingo la reciente boga 
de la poesia de temas negros en las Antillas, que florece en Cuba y Puerto 
Rico con las obras de Luis Pales Matos, Ramon Guirao, Jose Zacarias Tallet, 
Alejo Carpentier, Nicolas Guillen, Tomas Blanco, Emilio Ballagas, Marcelino 
Arozarena, Vicente Gomez Kemp. Produce los Doce poemas negros de Manuel 
Cabral, Santo Domingo, 1935 : los negros de sus poemas son principalmente 
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centro de irradiacion, quedo en parcial aislamiento, excepto en su 
relacion con Espana g con los pueblos herm.anos del Caribe. El 
aislamiento persiste en buena parte, salvo - paradojicamente - 
para el pueblo humilde, ahora en contacto con el miskrrimo pro- 
letario isleno de hablas extranjeras. 

41. No ha habido inmigracion del Viejo Mundo en numero su- 
ficiente para dejar huella en el idioma '. Ni se ha viajado mucho, 

haitianos o cocolos de las islas inglesas, porque los nativos de Santo Domingo 
tienen costumbres menos pintorescas : 

Danzan los cocolos bajo los cocales ... 
Sobre la blancura de la carretera 
los haitianos pican, bajo un sol de ron... 

Haitiano brujo.. . 
. . . los cocolos cantan 
cantos de dolor.;. 

Las viejas y deliciosas Criollns de hrturo Pellerano Castro, Santo Domingo, 
1907, son realmente criollas : hablan siempre de mujeres blancas y trigueiias. 

Hasta 1916, en Santo Domingo no   re dominaba la poblacion negra, ni siquie- 
r a  la mezclada de blanco y negro, aunque abunda, porque son muy debiles 
los prejuicios do raza, como en el Brasil. El negro de Santo Domi~igo raras 
veces era puro en el siglo x ~ x  : caso semejante al do Puerto Rico. Si fuera se 
creia muy africanizado el pais, y muchas asi lo indican, es por la 

contiguidad de H d i .  11 =n+a Saint-l)omingue : confusion dificil de disipar. 
fis significativo que las letras, y la cultura dominicana en general, estuviesen 
hasta 1880 en manos de criollos de origen europeo o con mezcla de sangre 
india : los Mercdia, Nuiiez de Caceres, Davila, Fernandez de Castro, Del Mon- 
te, Madrigal, Tejera, Bobadilla, Valencia, Ureiia, Ecliavarria, Portes, Espaillat, 
Rojas, Bono, Peiia, Llenas, Grullon, Franco, Bido, Pina, Delgado, Alfonseca, 
Betances, Valverde, Castro, Moreno, Meriiio, Noucl, Billini, Gautier, Cestero, 
Perdomo, Pichardo, Zafra, Objio, Rodriguez, Roman, Abreu, Galvin, Henri- 
quez, Garcia, Perez, Moya, illejia, Ortea, Penson, Machado, Gonzalez, Pelle- 
rano. Eran excepciones el P. Gonzalez Regalado y el General Luperon, como 
en la epoca colonial el P. Rodrigiiez de Sosa. Pero en la &poca de la Sociedad 
de Amigos del Pais, ya cerca de 1880, se advierte que la cultura se ha exten- 
dido a nuevos grupos sociales. A estos homl>res nuevos debe mucbo, desde enton- 
ces, la cultura de Santo Domingo. 

' Los iiimigrantes del Viejo Mundo cuyo numero puede tomarse en conside- 
racion, durante los aiios que van corridos del siglo xx, son los espaiioles, los 



Galicismos 

fuera del Mar Caribe. En la clase culta toda nota de extranjerismo 
.es, o el galicismo procedente de los libros, o el anglicismo proce- 
dente del cinematografo y del comercio con los Estados Unidos. 
Muy  debiles uno y otro. 

Los galicismos de origen libresco son los de todas partes : tales, 
acaparar, acreencia (termino juridico), avalancha, cabaret, curo 
(carreau, en naipes), cliche, confort, conac, creyon 'lapiz de dibu- 
jo', champagne, debirt, esprit, P a c ,  frarnboyan (flamboyant, arbol 
tropical de flores rojas), fuete, marron, matinee, menu, panjleto, 
pique (en naipes), plise', provisor-io, rango (esta en todo el mundo 
hispanico desde hace cien anos, por lo menos), reprise, reseda, 
revancha, saten, silireta, soirec, toilette ('traje', no 'tocador' como 
e n  el Rio de la Plata), toarnee. De formacion local : experticio 
(expertise : entre abogados). No se si es galicismo calimete '. 

Galicismos procedentes del trato con los haitianos en la prime- 
ra mitad del siglo xix son probablemente brigan (generalmente 
como reprension carinosa ; en Venezuela se usa tambien : ,j seria 
llevado alli de las Antillas francesas ?), carabine (carabinier : baile 
campesino), colier 'collar', frer 'an~igo' y su popular diminutivo 

sirios (turcos, segun el pueblo) y los finlandeses. En el siglo xix, aparte del 
elemento espaiiol, tuvo significacion la pequeiia corrierite italiana, procedente 
de la Liguria en su mayor parte, entre 1830 y 1870 : no la componian - caso 
curioso - inmigrantes pobres, sino jovenes cultos en su mayoria (Cambiaso, 
Pellerano, Billini, Bonetti, Vicini, Pittaluga, Sturla, Spignolio, Santoni, Rotel- 
lini, Canevaro). 

* No es galicismo alli el que adverbial, aunque Cuervo lo llame que galicado : 
por eso es que ... (por eso es por lo que...), alli es que ... (alli es donde ...j, en- 
tonces fue que.. . (entonces fue cuando. ..). Lo creo de formacion espontanea : se 
oye entre los campesinos analfabetos como entre la gente culta de las ciudades. Y 
existe en toda la zona del Caribe ; en Colombia penetra hasta Bogoth. En la zona 
del Rio de la Plata si parece de origen francbs, si atendemos a la construccion : 
a es por eso que.. . •â ; (( es alli que.. . n. En Mejico no ha aparecido : significativo 
caso de divergencia dialectal. Cuervo (Apunlaciones) descubre construcciones 
antiguas, aunque muy pocas, que anuncian la moderna del que adverbial : las 
hay desde el'siglo rw, en la Cronica general; en el xvi, en Ambrosio de Mora- 
les ; en el x v i ~ ,  en Lope, en Quevedo (traduciendo del frances) ; la descubre en 
gallego : acaba por pensar que (( esta construccion trae su origen de Espafia H. 
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frercito o jirecito, jaran (hareng : ya ha sido desterrado por aren- 
que), lugarula ('mujer desaseada y desgrenada', femenino de loup- 
garoii), marron (esclavo alzado, en la epoca de las primeras inva- 
siones haitianas), petisalk, poliza (sustantivo masculino de police), 
sefolk (des oeufs au lait), tapa (especie de aguardiente ordinario). 

Como anglicismos recuerdo, de fines del siglo XIX, casos curio- - 
sos : blayuin (blacking paste, la pasta para lustrar zapatos), col o 
eco1 (pistola Colt), colin (cuchillo marca Collins), mistihlzeso o 
misquihueso (pistola Smith y Wesson), r&nito (la carabina Re- 
mington), ronra (veneno para ratas, de la marca •á rough on rats ))). 
Comparese, en la Argentina, cuuquer (avena para alimento huma- 
no, del tipo de las Quaker Oats), rimel ( antimonio para las pesta- 
nas, marca Rimmel), ro.yti1 (levadura ; derivado de la marca Ko- . - 
yal). Anglicismos que duran, ademas de col y colin : bistd, choivha 
3 chercha 'iglesia protestante', esplin (pero ya se usa poco) *, pon- 
che o punche, pudin (en la Argentina budin), queque y panqueque, 
revolve o revolver, rosbif, pomo o o ron, seibor (sideboard 'apara- 
dor'), sport (pero la prensa ha difundido deporte), yate. Posterio- 
res : bloc, bridge (juego), coctel, cheque, experto 'perito', juiski, 
poker (juego), reporter, suiche (switch 'conmutador'), ticket ; de- 
portes : baseball, basketball, football, golf, y toda la terminologia 
correspondiente, traducida, sin traducir o a medio traducir, como 
bate (bat, en el baseball), 

Como italianismos, solo recuerdo adio, que debe de provenir de  
la Opera, manyata 'comilona', eccolequd, que ha adquirido el sig- 
nificado de l j  eso es !', y el arcaico pian piando, que se usaba en 
Espana desde el siglo xvr. 

La forma espariola antigua era espldn, para designar el bazo : v. en Tirso, 
Don Gil dc las C o h s  Verdes, 1, escena 2 ,  (< al hepate o al esplen n. Derivado, 
esplendlico. 

* Como a rhum se le agregaba o para castellanizarlo, a York se le agregaba u. 
Una dc las obras del filosofo cubano FBlix Varela, a principios del siglo xix, 
trae en el pie de imprenta ATueua Yorka. 



42. El vocabulario y la sintaxis del espanol son, en Santo Do- 
mingo, de fuerte tinte castellano ; pero la fonetica, queda dicho, 
tiene semejanzas con la andaluza. 

Hay que distinguir entre la pronunciacion de la clase culta y la 
pronunciacion de la clase popular. Entre los modelos tipicos de la 
una y de la otra hay, como en todas partes, multitud de variedades, 
grados y matices ; pero las dos grandes divisiones existen y son 
claramente discernibles l .  

43. El habla de la clase culta, como es de suponer, se distingue 
de la popular por el mayor cuidado que se pone en la emision de 
los fonemas. Pero este cuidado varia desde la emision constante- 
mente correcta de unos pocos - catedraticos de universidad, por 
esjempIo - hasta la emisioi~ descuidada del que se aproxima mu- 
cho a la forma popular, pero que, poniendo atencion, puede pro- 

- - 

nunciar con igual rigor que el universitario, porque este rigor esta 
dentro de las posibilidades normales de sus habitos articulatorios. 
El hecho se explica por la vigilancia familiar y por el cuidado de 
la escuela, donde por lo comun se ensena la lectura hasta con la 
diferenciacihn de z y S, de 11 y y, y - erroneamente - de b y v. 

* La descripciun que doy en seguida esta hecha a grandes trazos, con meras 
impresiones. Esperamos descripciones rigurosas del gran maestro de la fonetica 
espaliola, D. Tomas Navarro Tomas, que en 1928 visito el pais y esludio el 
habla del sur y del este. 
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Caracteres de esta diccibn culta son : 
1. Vocales abiertas, con mayor abertura que la usual en Castilla. 
11. La articulacibn de las consonantes halla su centro en la regibn 

dentoalveolar, tendiendo, en unos individuos, hacia los alvEolos, 
en otros hacia los dientes superiores. La s puede servir de medida : 
existen la apicoalveolar concava, la corona1 plana, la apicodental 
convexa. Pero la alveolar no llega a adquirir el timbre grave pecu- 
liar de Castilla. La d fluctua : la intervocAlica puede pasar de dental 
a interdental, como en Mejico '. 

111. Consonantes especiales : 
I . Unificacibn de S, SS, g y z en s sorda, como en toda America, 

salvo excepciones en tina parte de la region andina del Peru. Hasta 
fines del siglo XIX quedo vago recuerdo de la antigua diferenciacion, 
y las personas cuidadosas pronunciaban todavia, para z y c, una 
especie de s opaca, apicodental, precedida de ligera oclusibn. 

a. Unificacion de y y /1 en y, como en parte de Espana y parte 
de  America (es bien sabido qiie muchas regiones andinas, particu- 
larmente, conservan la U) %. No parece que existan excepciones. 

3. La y se refuerza a menudo, haciendose africada : la de mayo, 
vaya, se pronuncia como la de cdnyuge. 

4. J faringea, mera aspiracion, que existe en todas las Antillas, 
tanto para la g ante e, i, la j y la z antiguas, como para las pala- 
bras que conservan en el habla culta la antigua h aspirada : haba 
%esta9, hamaquear (pero no hamaca ni hamacal:), higuera (fruto y 
objeto derivado) y higuero (arbol), hobo, hutia, palabras indige- 
nas ; hojoto, de origen discutido ; Haina, Bahabonico, Dahabdn, 
escrito Dajabdn, nombres de lugar (pero en la toponimia indigena 
la h ha desaparecido generalmente : Habana, Hadi, Hatibonico, 
ahora Artibonito ; Higuamo, Higuey ; Ozanza, que en Las Casas, 
Historia, 1, cap. I 13, y Apologetica, cap. 1, esta escrito Ilogama) 3 ;  

' Cons. Bibl. Bial .  Hisp.,  IV, 350. 
Cons. Eibl. Dinl.  Hisp .  1, 142-143. 
En el siglo xviri sc decia Hniiin, sin aspiracion, en el habla culta : v .  SAN- 

CAEZ VALVERDE, Idea del ualor de la Isla Espanola, cap. 1V ; en cambio escribia 
Daxabon (a: = j). 
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habado (color de gallos), haca, halar, haldn, hipalo, hobacho, 
hobachon, ahobachado, hondear, hovero. 

Hay personas en quienes esta j faringea llega a ser muy d6bil; 
la intervocalica desaparece : mujer > muer. Pero antes era mas 
vigorosa : tengo la impresion de que en la generacion de mis abue- 
los era todavia velar. 

Es probable que esta j faringea sea mera conservacion de la anti- 
gua h aspirada y que haya habido unificacion de j con h. 

5 .  La ch puede tender a sli ; pero la tendencia no es comun : es 
mas perceptible en Cuba. 

6. La d intervocalica se debilita ligeramente, pero mucho me- 
nos que en Madrid ; su supresion se tacha como signo de incultura. 
Se dice, pues, pescndo, salado. 

7.  La rr velar es muy rara : cuando existe es puramente indivi- 
dual. En Puerto Rico, al contrario, esta muy extendida, proba- 
blemente a la mayoria de la poblacion. Tampoco se conocen la r 
ni la r r  fricativas rehiladas que existen en parte de Espana, parle 
de la America del Norte (Nuevo Mejico), la America Central y la 
mayor parte de la America del Sur (segun parece, se exceptua 
Venezuela) 

IV. Hay tendencia a modificar las consonantes en final de silaba, 
pero en la diccion culta se procura evitar la modificacion, o, por 
lo menos, que vaya demasiado lejos : 

I .  La S (y la que fue z )  se convierte en aspiracion : mohca, meh- 
cla, lah cosah. 

2 .  Las nasales finales se reducen a n velar; albizq, jooeg, ne- 
cio9, Jerusale'q ; en interior de palabra, ante n : hiqno. Ocasional- 
mente, aq-helo, por influencia de la escritura. 

3. Aunque se procura evitarlo, suben hasta la clase culta los 
trastornos de la 1 y la r en el habla popular (v. i~ifra). 

4. La d final se debilita, pero no desaparece sino en usM. 
5. Las raras consonantes en final de silaba que no sean S, 1, r, d 

Consullese AMADO A~onso, El grupo u I r • â  en Espiia y Arn&ica, en HMP, 11, 
167-191, y nota en el tomo 1 dc esta Riblwtecn, i i a .  
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o nasal se conservan, como es de esperar, en palabras aprendidas 
visualmente. Excepcion : relo. 

6. Los grupos cultos se mantienen, en general.. Es usual la sono- 
rizacion o el ensordecimiento de consonante por contacto con la 
siguiente: admosfera, optener; pero eso es normal en espanol. 
Rara (al contrario de lo que sucede en Cuba) es la asimilacion de 
la consonante implosiva a la explosiva : atto, concetto, ainmirar. 
Si ocurre, pero no es general, la adopcion de k como implosiva 
unica de grupos cultos : se dice acto, efecto, convicto, pero se dice 
coneecto, acectar, ocservar, acsoltato. 

NO se da la desaparicion de la implosiva - que en el litoral del 
Rio de la Plata sube a veces hasta las clases cultas -, ni siquiera. 
como supervivencia de formas antiguas. Desde luego, no es pecu- 
liaridad local, sino pronunciacion normal en espanol, la de S cuan- 
do se escribe x ante consonante : escusar, esponer, misto. En Santo 
Domingo duro hasta el siglo XIX la antigua costumbre espanola de 
escribir e imprimir esplicar, estrano ...; se hallan todaviaen libros 
de 1880. Pero en las combinaciones -xce-, -xci- se pronuncia ks, 
como en toda America, mientras Castilla pronuncia sz : exceso re- 
sulta ekseso y no eszeso, excitar resulta eksitar y no eszitar. Por 
extension hay quienes dicen eksrna por escena (en la Historia de 
Santo Domingo, de Jose Gabriel Garcia, 1, 1893, pag. 298, apa- 
rece impreso exena). Se dice siempre examen, no esamen; existir, 
no esistir. 

44. De la clase culta a las clases populares hay no pocas dife- 
rencias. 

1. En el habla popular, los organos de la articulacion tienen 
poca movilidad, lo cual afecta a las vocales, haciendolas poco di- 
ferenciadas entre si : en las ciudades el matiz es abierto, a causa de 
la abertura de los labios en sentido horizontal ; en cambio, hay 
regiones rurales (no puedo determinar su extension) de tendencia 
contraria : las vocales se hacen oscuras por abocinamiento de los 
labios. 

En palabras indigenas. alternan o y a (la o predomina, conside- 
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randosela como culta) : Macoris y Macuris (existe en Cuba el titulo 
real de Conde de Macuriges) ; bohio y buhio (la forma con u era 
comun en el siglo XVI : la usa, entre otros, Juan de Castellanos) ; 
cocuyo y cucuyo (la forma predominante ha sido siempre cocqo : 
es la que traen Las Casas y Oviedo ; pero Berna1 Diaz del Castillo 
trae cuci~yo, cap. 122, y Andres Bello escribio cucuy en sus Silvas 
amerimnas : v. Bibl. Dial. Hisp., IV, a I 3) ; conuco y cunuco ; 
copey y cupey ; fotuto y fututo ; totuma y tatuma. Pero entre Camo 
y Camu, Guayobin y Guayubin, han predominado las formas con 
a : las de o, que da el P. Las Casas, estan olvidadas. Igualmente 
cuaba en vez de coaba, favorecida la u por la concurrencia de voca- 
les. En Cuba, a corbana de Santo Domingo corresponde curbana. 
No se si existiria en el taino de Santo Domingo alternancia de o 
y u como en el nahuatl de Mejico ', o vocal intermedia entre o y 
u como en el quechua : Cozco y Cuzco ... Entre la e y la i, por lo 
menos, no debio de haber vacilacion en el taino : no conozco casos 
de alternancia. Si la hay en la palabra quechua Peru, que en el 
siglo XVI se eseribia a menudo Piru : todavia existe en Santo Do- 
mingo esta forma como nombre de planta ( v .  Arcaismo, $ as). 

Como contraccion de vocales identicas : todo > too > to, nada 
> naa > na, puede > puee >pue, quiere > quiee > quie, tomara 
> tomaa 7 toma (v. infra, secciones V y VI) ; en fonetica sintac- 
tica, elision de a en contacto con la del articulo la (a)miga, anti- 
gua escuela de niiias, la fa)tarraya, la (a)tarazana, formas arcai- 
cas; la (a)duana, la (a)uyama ; finalmente perdida de la a cuando 
la palabra se usa en otras combinaciones, como sopa con uyama : 

Como contraccion de grupos vocalicos : es regular la del dip- 
tongo eu cuando es inicial de palabra - Ugenio, Usebio, Ufemio, 
Udosia, a veces Uropa -, pero se mantiene en reunidn ; igualmente 

Bibl. Dial. Hisp., IV, 161. Ninguna de las palabras citadas arriba es de 
origen nahuatl : unas son talnas, otras probablemente caribes (v. cap. VII). 

Sobre la curiosa suerte del dipbngo eu, y sus muchas transformaciones, 
cona. Bibl. 041. Hkp.,  1, 107 y 163, 111, S ig, y IV, 113-114, 282, 307. 310, 
359, 360, 364, 365 y 369. 
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la de uo, final, a u : nudo ) nho > nu, plural nrue ; rabudo > 
rabuo > rabU, plural rabiue. A veces cae tambien la o de ao final : 
coco quemado > coco querna. En fonetica sintactica, casa de > 
casa e > case, y, c u a ~ d o  al verbo le siguen otras palabras, puedo 
> pueo >pno >PO, quiero > quieo > quio, la desinencia -era 
> ea > a (como en fuera > fuea > fua;), la desinencia -eron > 
-eon > -dn o -en (quisieron > quisieon > quision o quisien) : v. 
infra, seccian V. 

Se dan aisladas las desapariciones de e en tuetano > tutano, an- 
tiguo, de u en Fructuoso > Frutoso, antiguo, y en ruibarbo > ri- 
barbo. Intico proviene de idkntico : ,j a traves de ikntico ? l .  En cam- 
bio se conservan diptongos arcaicos en cuasi, priesa, estriego, en- 
triego, tiemplo, aniego ; es nuevo tal vez el de giniebra, que tam- 
bien se oye en la Argentina (v. Tiscornia, 66). 

11. Las consonantes en posicion inicial y las intervocalicas son 
semejantes a las.de la clase culta en su articulacion. 

La j me parece mas vigorosa en el campo que en las ciudades : 
por ejemplo, en los campos de San Cristobal, a treinta kilometros 
al este de la ciudad capital. 

111. En las palabras que antiguamente tenian h aspirada, esEe 
fonema ha desaparecido tanto dentro del habla culta como dentro 
del habla popular de las ciudades, pero persiste en el campo, donde 
lo he podido observar personalmente y lo revelan los cuentistas y 
novelistas criollos. 

En el habla popular de las ciudades habia persistido hasta me- 
diados del siglo xrx. Como ejemplo puedo citar unos versos del 
improvisador popular Utiano (Jiistiniano) que oi recitar a dona 
Gregoria Diaz de Urena (1819-19 r 4) : 

Mire el castigo de Dios, 
le digo a la vieja Inasia : 
que ahora con la pata enferma 
los burros le jacen falta. 

' fnlico exista en Mhjico y en Nuevo MBjico : cons. Bibl. Dinl. Hisp., 1, 81, 
nota, y IV, 56. 
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A fines del siglo, habia supervivencias como m i  jijo, que he 
oido en personas ancianas. 

En el campo, conservan la aspiracion haba (leguminosa), haba- 
do (color de gallos), habichuela (nombre popular de los frijoles o 
judias rojas), hablar, haea, hacer, hacha, hacho, hachon, halar, 
halda (en el Cibao), hallar, hambre, haragan, harina (se aspira la 
h en el Cibao, pero no en el sur), harrear, harriero, harto, hasta, 
haz, hebra, hechizo, heder, hembra, hendir, herir, hermoso (pero 
es mas frecuente sin aspiracion), herver o heruii., hiel (pero tam- 
bien yel), hierro (nunca he oido la forma jerro, usual en la Argen- 
tina y Mejico), higa, higado, higo, hijo, hilvanar, hincar, hinchar, 
hinojo (ya raro), hipato, hipo, hobacho, hobachdn, hocico, hogaza, 
hoguera, holgar, hollin, honda, hondeur, hondo, horca, hormiga, 
horno, horro, horungar o hurungar, hosco (pero tambien fosco), 
hovero (v. Bibl. Dial. Hisp., IV, I 23 y 296 ; agregnese este octosi- 
labo de Gongora, en el romance u Aquel rayo de la guerra.. . n : en 
un caballo Iiovero n), hoyo, hozar, huchar o huchear o ahitchar, 
hriella (nunca guella), huir, humo, hundir (pero tambien fundil;), 
hnraco, hurano, hurgar, hurdn, hurtar, huso. Con todos sus deri- 
vados, como hablanchin, holgorio, horcon, horqueta.. . 

Ejemplos sueltos fuera de la posicion inicial : ahelear, ahilar, 
ahito, ahitera y ahitntra, ahocinar, ahogar, ahorcar, ahumar, al- 
bahaca, alcohol (a veces), almohada, azahar o alzahar, batahola, 
moho y rnohosear, rehender, rehendija, retahila, tahureria o tahu- 
leria, vaho. En respahilar no se que origen tenga la h aspirada : 
Quevedo escribe respailar (v. g 17). Curioso : cohollo (v. 22). A l  
reves : hollejo > gollejo (disimilacion). 

En palabras indigenas : haba (especie du cesta), hamaca, hayaca, 
hicaco, hico, hicotea, higuera y higuero, hobo, hojoto (probable), hu- 
tia; fuera de la posicion inicial : bohio o bohio, mahi(maiz)-raro-, 
pitahaya, sahona (fruto y planta : entre gente culta, saona); los 
toponimicos Haina, Bahabonico, Dahabon, en el habla culta inclu- 
sive. Raro : en el siglo xviir, Sanchez Valverde escribe aba y Aina. 

Es curioso encontrar desde el siglo xvi, en escritores que no 
vivian en las Antillas, la supresion de la aspiracion : amaca ; ico- 
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tea en fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela, 1, 6 I 8. Obo, 
pitaya, se dice en Mejico, donde estas palabras son importadas. 

Se pronuncian sin aspiracion : hebilla, hoja, hojalda u hojaldra 
u hojaldre, horma, el indigenismo huracdn y los toponimicos indi- 
genas (salvo las excepciones mencionadas). 

Es excepcional el paso de f a h : se da en fui y demas formas 
verbales relacionadas ; en afuera 7 ahuera ; a veces, en fuerza y 
esfuerzo. El cambio, en estas palabras, es mera conservacion : se 
encuentra ya en escritores de los siglos xv y XVI, como Juan del 
Encina, Lucas Fernandez, Farsas y kglogas, i 20 y 13 1, y Lope 
de Rueda, Teatro, ed. Lect., 133 y 215). Otra excepcion : fotuto 
7 jotuto, en el Cibao; probablemente variante arcaica. El proceso 
se ha detenido, al revh de lo que sucede, por ejemplo, en Co- 
lombia '. 

IV. Los diptongos que se inician con u se refuerzan con una 
velar, tanto en posicion inicial como en interior, segun tradicion 
espanola cuya influencia en la escritura vemos constantemente en 
los siglos XVI y xvrI, a pesar de la protesta de Juan de Valdes: 
gueco, gueso, guevo, guerfano, guero, guerla (que por excepcion 
da tambien buerta), guesped, guelo, gueles (de ahi gueler, como en 
Colombia, y guelcroso), alcaguete, pariguela.. . Despues de r : 
cirgiiela, virguela, que deben de ser antiguas, porque actualmente 
existen en todo el mundo hispanico, incluyendo los judios de 
Oriente. Se exceptua huella, que se pronuncia con h aspirada. A 
veces bue se transforma en gue : gueno, aguelo, guelvo. Todos 
estos casos tienen antecedentes desde el siglo xrv •÷ .  

La g aparece en extranjerismos : anglicismos como Gaasinton, 
mejicanismos como ayuisote (en Mejico ahuisote). Los descubrido- 
res escribian con g las palabras indigenas en que existian los dip- 

' V .  Ribl. Bial. Hisp., IV, Iaa y 338. En el Rio de la Plata subsiste una que 
otra Ir aspirada antigua, como en Iruir, en Ireder y sus derivados ; la f pasa a h 
ante o, 11 o ue ( v .  Tiscornia, 57-61). Pero en Colombia, a la voz que subsiste 
la A aspirada, la f pasa a Ii en cualquier posicion, hasta en ojrecer o jrente. 

' Consultese : AMADO ALONSO, Problemas de dialectologia Irispanoamericann, 
cap. V, o Bibl. Dial. Hisp., 1, 403-$1 r ; Tisco~nir, 54-56. 
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tongos ua, ZM,  ui : Guacanagari, Guarionex, Magati, guiro : es 
posible que estas palabras no tuvieran 9 ,  como no la tenia ninguna 
en nahuatl, el idioma de los aztecas, aunque los conquistadores 
hicieron aguacate de auacatl, guajolote de uexdlotl.. . , como hicie- 
ron en el Peru Guanuco, Guascar, Guaina. Consta que en el taino 
de las Antillas palabras como hibuero (moderno higaero) e iuana 
{iguana) no tenian g (v. Las Casas, ApologStica, cap. 10, iuana. 
caps. 14 y a43, hibuero, como en Historia, 1, cap. 86 I ) .  

V. La d intervocalica cae despues de acento en palabra llana, en. 
las terminaciones -ada, -ede, -ado, -eda, -edo, -ida, -ido, d a ,  
-udo : nada > naa (> na), cada > caa (> ea) ; puede > puee (> 
pue), hiede > hie (con h aspirada), adrede > adre (pero subsiste 
en los plurales : ute utede, pare parede) ; burgado > bargao, me- 
lado > melao (hasta entre gente culta se dice m e l a ~ )  ; queda>quea, 
pueda > pues (pero no siempre cae en seda, rueda, remeda.. .) ; 
dedo ) deo, miedo > mieo ; vida > via, comida > comia, marido 
< mario, gandido > gandio (hasta en la clase culta) ; ayuda > 
ay& ; picuda > picda ; agalludo > agalluo. 

Antes del acento, la d puede caer entre e y a pedazo >peazo, 
quedar > quear. Pero subsiste, por ejemplo, en remedar. 

En fonetica sintactica, solo cae en la preposicion de : en cas'e 
Juan, muchacho'el diablo. Caso general en espanol. 

Pero el proceso no ha avanzado tanto como en Andalucia : la d 
persiste en todas las demas posiciones, autes o despues del acento ; 
ademas, en los esdrujulos (medico, eaguido.. .) y junto a diptongos 
(adios, cuidar, medio, vitulo.. .). No se oyen, pues, formas como 
100, COO, caena, muera, espain, aorar, cantaor, bailaor, asaiira, 
mauro, preicar, anaiura, reondo, vendeor, enloar, poer, muar, des- 
nud, suor, ustSs, mSico (medico), mediodia > meodia (en Pereda, 
Escenas montanesas), ni en fonetica sintactica ecir. Excepciones : 
a causa del uso frecuente, todo > too > to ; toda > toa ; adentro 
> aentro ; en derivaciones : toito, tuitico ; toita, tuitica; toavia, 
tuavia ; naita ; mojaita ; comiita ; varilluito ; canilluita ; sueltas : 

* V. Bibl. Bial. Hisp., IV, 140-16a, 165-169 y 183. 

10 
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Malena, antiguo, junto a Madalena y Magalena; Guadalupe> 
Gualupe '. En aonde, a se combina con onde, forma antigua. 

V I .  Puede caer, pero no de manera uniforme, la r intervocalica 
en palabras de uso muy frecuente : para > pa ; agora > agoa (en 
el Cibao) ; quiere > qoie; quiero > quieo (> quio) : se oyen las tres 
formas ; parece > paese ; fuera > fuea (> fua) ; tomaran > to- 
man, comieron > comieon (< comion o comien) , pensaron > pen- 
saon > pensan ; mira tu > mia tu, mire usted > mi Ate. La g solo 
cae en aguja, agujero, que deben de ser formas muy antiguas, por- 
que abundan en EspaIia y America. No se pierde, como en Espaiia, 
la n de tiene, viene 

VII. En final de silaba, caen las consonantes, las pocas que eii 
realidad llegaron hasta el pueblo. Ro deben contarse las de grupos 
cultos, que probablemente nunca oyo. Se usan pocas palabras en 
que debieran pronunciarse grupos cultos ; en las que corren, es de 
creer que todas llegaron al habla popular, en la epoca colonial, y a  
sin la consonante implosiva, pues todas se pueden encontrar sin 
ella en autores de los siglos xv a SVII : dotor, dotrina, Frutosa 
(Fructuosa), eruto, pratico, carater (raro : comunmente se dice 
genio), aJicion, lecion o licion, acion, satifacion, resurrecion, ma- 

' En Puerto Rico ha avanzado mas que en Santo Domingo la desaparicion d e  
la d :  encuentro acue < acude, conuiaos < convidados, poellos < poderlos, colaor 
< colador, pie < pide, caeria < cadena, anio < anido, maeja < madeja, sitnndo 
< sudando, bailaor < bailador, uitia < viuda, en el Cuento del casarnierilo, de 
Ram6n Mendez Quifiones, transcrito por A. S. Pedreira en La actualidad del 
jibaro. Ademas desaparece la d inicial en gran numero de palabras, sin necesi- 
dad de que la precedente en la frase termine en vocal : e < de (unas veces si, 
otras veces noj, cspud (despues), ecir o icir (decir), clras, ende, e jar ,  esmoche, 
erecho, escalro, escansnr, esn (< dehesa), esparecer, espidir, esear, esarrnjnr (des- 
cerrajar), esgonsao (desgonzado) ; parte de estos casos se explican como confu- 
sion entre los prefijos des- y es-. Finalmente, hay vocalizacibn de d en i : paire, 
pairina. lairio (ladrido). Nada de esto he oido en Santo Domingo, ni lo hallo en 
escritores : es posible que ocurra una que otra de estas formas, pero no deben 
de estar muy extendidas. 

Consultese harn~o A~oaso, en Bibl. Dial. Hisp., 1, 125 y 239, notas; KARL 
PIETXH, en MLX, XXVI, 96-104. 
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niJico, indino, malino, Benino, inorante, inorancia, repunancia, 
repunante, persinar, Inacio, Madalena (existe igualmente Magale- 
na, que se ha recogido ya en Costa Rica), corruto, sutewanio o sute- 
rrano (cp. el soterrano campesino de Espana), oservar (raro, porque 
la palabra usual es aguaitar), coluna, calunia, comigo, circustan- 
cia o circntancia, estrumento, costante. No son de uso popular 
muchas palabras que en la epoca de la conquista se pronunciaban 
suprimiend~ la implosiva - o Uha implosiva - del grupo culto, 
como vitoria, efeto,, cometo, ostinado, corrucion. 

A veces hay sustitucion con r : arcion, lercion, colurna, calur- 
nia, cormigo (por contagio se agrega en procersion). O con S > 
aspiracion : arihdtica. No hallo pruebas de que exista, como en 
otras partes, el cambio de d en 1 (alvertir, almitir), ni la yocaliza- 
cion de p o c (cdrssula o perfeito), excepto el caso singular de efeito 
en la novela Jengibre, de Perez Cabra1 (pag. x31) '. 

La desaparicion de la S (y la z > S )  es frecuente l. Cuando no 
cae, se reduce a aspiracion faringea (noh, nohotro, loh amigo) o se 
asimila a una consonante siguiente : mismo > mimmo. Excepcio- 
nalmente se vuelve nasal : senores > senoren. 

No se da el cambio sb > f (resbalar > refalar), ni el cambio 
sg > j (desgarrar > dejarrar), salvo el unico caso pazguato > pa- 
juato, ni el cambio sd > s sonora (como en Mejico y Nuevo Mejico : 
desde > deze 8 ) .  

Excepciones : no caen nunca las nasales, que en posicibn final 
absoluta se pronuncian como n velar, al igual de la clase culta ; 
la 1 y la r unas veces caen, otras veces se transforman. 

VIII. La 1 y la r en final de silaba sufren transformaciones cu- 
riosas por lo variadas, que se excluyen unas a otras, si bien puede 

Sobre los grupos cultos en las hablas criollas, cons. TISCORIIXA, 70-78. 
Recuerdese el chiste que corre en la ciudad de Mhjico sobre los habitantes 

de tierras calientes •â : re dice que los maestros enseiian en las escuelas •á sin- 
guiar fbforo, plural fofom )•â. 

S Bill. Dial. Hisp., IV,  348. Otro caso distinto : en Puerto Rico parece exis- 
tir, o haber existido, el cambio desde > deje: v. unas coplas de 1820 que trans- 
cribe Pedreira en La actualidad del jibaro, 44. 
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ocurrir que en la diccion de una misma persona alternen las for- 
mas '. 

I. Pueden reducirse a un sonido unico, relajado, intermedio 
entre Z y r, que representa indistintamente a los dos fonemas, de 
modo que no hay diferenciacion entre alma y arma, cardo y caldo 
(en Santo Domingo corre la adivinanza : (( es caldo y no se bebe ; 
es santo y no se adora s ; solucion : el cardo santo). Segun la per- 
sona, este sonido se inclina hacia la I o hacia la r : generalmente, 
en las personas de diccion relajada la tendencia es hacia la 1 ; en las 
personas de diccion energica, hacia la r .  

2. Puede la r convertirse en una aspiracion faringea como la que 
representa a la S en final de silaba dentro del habla culta y semi- 
culta local : carne > cahne (suena como en cisne > sihne), comer- 
lo > comehlo. 

3. Puede la r convertirse en una brevisima aspiracion faringea 
con resotiancia nasal. El fenomeno ocurre particularmente cuando 
en la palabra hay otro fonema nasal : rnejofi, comefi, banafi, venifi. 
En virgen > vinge desaparece la n final despues de haber influido 
en la r .  

4. La 1 y la r pueden asimilarse a la consonante siguiente : cuer- 
po > cueppo, verde > vedde, carga > cagga, carne > canne, Car- 
mita > Cammita, irse > isse, sirve > sibbe, traerlo > trael-lo, 
pulpo > puppo, falda > fadda, algo > aggo, alma > amma. 

5. La l y la r finales de palabra pueden desaparecer : rnujt?, papt?, 
po (y como consecuencia poqne), curse (carcel) ; en verbos con en- 
clitico : jarlase (hartarse), dominame (dominarme), decile (decirle). 

Hacia 1850 se hicieron en la ciudad de Azua unos versos contra 
la vecina Bani : 

Adviertan los de Bani 
que en Azua no hacen macutos.. . 
Aqui no dicen jiqui, 
ni su, bau ni corde ; 
tampoco se dice mie.. . 

' Repito, con ligeros retoques, las indicaciones que hice en mis Observaciones 
sobre el espatio1 en Amtica,  primer trabajo de este titulo, 37a-374. 



S S  44-45 L y r ;  ultracorrecciones 149 

Es ciirioso advertir que en la poblacion de Bani predominaban 
los blancos. 

6. La 1 y la r pueden vocalizarse en i : comer > comei ; porque 
> poique ; Isabel > Isabei ; sueldo > sueido ; conmigo > cormigo 
> coimigo ; abandonado > abaldonado > abaidonao. Donde ocu- 
rre este cambio, se dan poco los demas ; las regiones que ocupa son 
las de los campos del Cibao, en el norte, particularmente en las 
proximidades de Santiago de los Caballeros y de San Francis- 
co de Macoris, sin llegar a las regiones costeras de Puerto Plata 
y Montecristi ; en el sudeste, ademas, los campos del Seibo. El 
fenomeno existe entre los jibaros o campesinos de Puerto Rico, 
generalmente blancos l .  Esteban Pichardo, en el prologo de su 
Diccionario de voces cubanas, lo senala en Cuba entre los negros 
curros. 

45. Entre la gente inculta de las ciudades se dan casos de ultra- 
correccion : cuando se quiere •á hablar fino )) se trata de reponer las 
eses suprimidas en finales de silabas y se cometen errores. De ahi 
que se le llame a este empeno hablar fisno D. El poeta humorista 
Pablo Pumarol ( I 857- I 890) escribio una composicion burksca 
sobre esta ultracorreccibn, La mocas (moscas) sobre lo posos. 
Hay palabras que reoib~ii frecuentemente unas adiciunal : cambu- 
tera > eambustera, refitolero > rejstolero ; en cacaranado > cas- 
caranado y zurrapa > zurraspa opera ademas la influencia de 
cascara y de raspa. 

Menos frecuente es la supresion de la j, por temor al aire cam- 
pesino del habla en que se mantiene la antigua h aspirada : beueo 
(bejuco), coin (cojin) 

En las regiones donde la 1 y la r finales de silaba se vocalizan en 
i ,  se reacciona en forma hiperculta convirtiendo en r la i de los 

' M A R ~ A  CADILLA DE MART~NE~, La poesia popular en Pudria Rico, 118- 
x rg ; h ~ o n i o  S. PEDREIRA, Las coplas del jibaro, en la revista Puerto Rico, de 
San Juan, octubre de 1935, y L a  actualidad del jibaro. 

R. L. Jiaainmz, Al amor del imhio, capitulo Los fisicos. 
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diptongos descendentes: naide > narde, Seibo > Serbo (> Sebbo), 
soy > sor.. 

Existe, como en todas partes, la ultracorreccion que consiste en 
la falsa reposicion de la d intervocalica : bacalado, cacaderia, cru- 
jida. Y formas como salcocho, suponiendo que sancocho es inco- 
rrecto. 

46. Es dificil hablar sobre la entonacion sin datos cientificos 
cuidadosamente recogidos. Con apoyo en meras impresiones, pien- 
so que la entonacion del habla culta en Santo Domingo tiene como 
caracteristica el registro grave. En Espana el habla de los arnerica- 
nos produce la impresion de estar en registro demasiado agudo y 
con cadencias finales dulces : ambos caracteres existen, ciertamente, 
en ciudades disimiles entre si como Buenos Aires, La Habana, Me- 
jico. Existen excepciones, cuya extension ignoro : evidente la de 
las altiplanicies de Colombia. En Santo Domingo existe la entona- 
cion grave, seme,jante a la colombiana ; hasta principios de este 
siglo, alli se encontraba demasiado dulce la entonacion de los ex- 
tranjeros cuyo idioma nativo fuese el espanol, a no ser los espano- 
les mismos. Pero en las nuevas generaciones empieza a sefialarse 
el uso de registro mas agudo, a semejanza de Cuba. 

Entre 10s campesinos, hay diferencias de region a region, que 
no estoy en aptitud de especificar. Indicare dos variedades curiosas : 
una entonacion grave y oscura, con fuerte golpe sobre la hltima 
silaba acentuada, que segun la opinion humoristica da impresion 
de ladrido (en frases como u i Muchacho'el diablo ! n) ; otra entona- 
cion, aguda, suave, que da la impresion exacta de la hipocresia 
campesina . 

El tempo del habla dominicana es, en general, lento, en con- 
traste con el allegro del habla cubana, particularmente de la haba- 
nera . 

El General Ulises Heureaux, el presidente dictabrial (1835-1899), era maen- 
tro en imitar esta habla campesina suave cuando deseaba fingirse humilde - 
aunque lo he oldo improvisar discursos en tres idiomas. 
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Como fenomeno de cantidad o duracion, puede senalarse el aiar- 
gamiento de la vocal acentuada final de grupo fonico. Esta duracion 
aumenta parbicularmente en casos de enfasis : ,i adiodo !, 1 vaaale!, 
j cmpaaadre ! O cuando se quiere reforzar una impresion : laaargo, 
lejiiisimo, muy duuulce. A veces, el enfasis cae ostensiblemente 
sobre la consonante : j ladronas-so ! 

Las intensidades se distribuyen en series poco variadas hasta la 
final : rasgo que es caracteristico de toda la zona del Mar Caribe y 
se extiende hasta las costas del golfo de Mejico. Ejemplo : el habi- 
tante de la ciudad de Mejico pronuncia Huben Dario con dos aten- 

tos bien marcados ; el habitante de Campeche o de Tabasco, como 
el  de Santo Domingo o Puerto Rico, pronuncia con poco enfasis 
el primer acento, de modo que el de la ciudad de Mejico le oye 
Rubendario. 



47. En el espanol de Santo Domingo no abundan los cambios 
foneticos, fuera de los que forman parte (ya descritos) del sistema 
permanente del habla regional. Los cambios resultan mucho menos 
frecuentes que en Mejico, por ejemplo, o en la Argentina. Gene- 
ralmente las diferencias de forma que se observan en las palabras no 
son cambios foneticos : o son confusiones lexicas, usuales en gran 
parte del mundo hispanico, o son arcaismos, en que a veces hasta 
se conserva una forma etirnologicamente mas justa que la moder- 
na. De todos modos, recuerdese que en las hablas locales las va- 
riaciones de forma de las palabras no son necesariamente fijas ; 
que pueden coexistir, dentro de una misma clase, y hasta en una 
misma persona, procurar y precwar, herver y hervir, maiz, maiz 
y majiz, vayanos, vayamos, vayernos y vayamos, dispierto y des- 
pierto. El senor Navarro Tomas pinta las vacilaciones del campe- 
sino puertorriquefio a quien pregunto sobre la pronunciacion de 
ui~.gen : vacilaba entre cinco formas distintas 4 .  El profesor Espi- 
nosa, en la introduccion a los Cuentos populares espanoles, habla 
de como el campesino castellano dice unas veces tuvieron y otras 
tzzaon, unas dijeron y otras dijon : una misma persona lo hace en 

' Para comparar, consultense, en esta Biblioteca, 1, A. M .  Esmiosa, Estu- 
dios sobre el espanol de A'uevo Mejico, 51-53, 63-132, 1&g-2kj, con importantes 
notas de D. Amado Alonso y D.  &el Rosenblat ; AMADO A~orvso, Problemas 
de dialectologia hispanoamericana (todo) ; 111, E. F. TISCORNIA, Ln lengua de 
u Nartin Fierro n, 6-90 ; IV, El espaAol en  hiejico, los Estados Unidos y la Ame- 
rica Central, passirn, y especialmente a j 7-379 ; VI, El espanol eii Chile. 

Torrds NAVARRO To~ris,  en REH, rgzg, 11, 140.  
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una conversacion. Y en Salamanca recoge Lamano hasta once 
variantes de la palabra murcielago : murcikgano, muracikgano, 
moraciegano, morracikgano, morrecikgano, bureikgano. burrecie- 
gano, burricikgano, burrocikgano, borrecikgano, borracikgano. 
Recuerdese la variedad de formas concurrentes que se halla toda- 
via en la lengua escrita de los siglos XVI y XVII, y especialmente en 
la que mas se acerca al habla, la de Santa Teresa. 

48. Acento. - En Santo Domingo, el acento persiste, como 
es de norma en la lenguas romanicas. Solo en la concurrencia de 
vocales se desplaza, pero pocas veces : maiz, especialmente en 
•ápan de maiz ; raiz (pero son mas frecuentes raiz y maiz o mahiz 
con h aspirada) ; ahi > especialmente en por ai, que es anti- 
quisimo en el idioma (cf. Arcaismo, S 22), y antes en catalo ai, 
ya desaparecido (ahora se oye miralo ahi) ; traido, traida ; eaido, 
caida ; por excepcion, ocasionalmente, en el Cibao, caer, cair y 
queir (v. el Diccionario de criollismos, deBrito). No se oye Rafael 
sino Rafael o Rafad ; ni caia sino caia ; ni a y a  sino aora, ago- 
ra  o agoa; ni auja sino auja, abuja o aguja; ni bdul, sino baul o 
bau; ni oido sino oido u oio; ni leido sino leido o leio. Durante 
mi Infancia oi todavia las pronunciaciones arcaicas virreina, aun- 
que todo el mundo pronunciaba reina, y Zoila (era comun : en 
Castellanos, Elegias, 151, Zoilo rima con hilo y estilo; Cervantes, 
en El ru j an  viudo, usa Zoilo). Quedan, finalmente, los grupos 
ritmicos en que la palabra inicial o interior debilita o trastorna 
su acento : frases como aora si o aura s i  en el sur, agora mes- 
mo > agoamesmo o aguamesmo o aguemesmo en el Cibao, mia 
tu (mira tu), desde el dia que te vi (dia como diptongo), Maria- 
luisa. 

En la concurrencia de vocales de tipo ascendente, que pertene- 
cen a palabras cultas, solo ss dan cambios de acento que son usua- 
les en el espanol general : amoniaco, cardiaco, austriaco, Iliada, 
Hesiodo, Fabiola.. . (consultar Navarro Tomas, Manual depronun- 
ciacion espanola, S 152). Pero se dice periodo: no he oido periodo, 
frecuente en Espana y en muchos paises de America. 



Falsos esdrujulos 

Nunca se acentua el pronombre enclitico, como sucede en el 
Rio de la Plata : se dice siempre digame y no digamd, rriedose o 
reyendose y no riendosd, darmelo y no diirmeld. Solo se da oca- 
sionalmente en casos de realce ritmico, como en Espana ahora y 
antes, segun se ve en el teatro del siglo xvrr. Cantar dominicano 
de hace cien anos : 

- Muchacho que vendes 3 
- Vendo arroz. 

- A c6mo lo vendes 3 
- A veintidos. 

- Recoge tus trastes 
y vamonos. 

- ,j Ya los recogiste? 
- Si, senor. 

Existen formas verbales de la persona nosotros con acento ana- 
lbgico : vayamos o vayemos o vayanos ; hayamos o hayanos ; pero 
no se extienden a todos los verbos. Subsisten, gradualmentereem- 
plazados por las formas llanas, falsos esdrujulos, probablemente 
poco antiguos (se difundieron mucho durante la primera mitad 
del siglo x~x) : dominico (refirikndose a los miembros de la orden 
monastica ; pero se dice platano dominico, como ya se decia en el 
siglo xvr : v. la Relacion del oidor Echagoyan, Coleccion de docu- 
mentos.. . de Indias, 1, 13 ; en Cuba, y no se si en Santo Domingo, 
a principios del siglo XIX se llamaba dominicos a los naturales de la 
isla : v. Pichardo, Diccionario) ; dpimo, conclave, que viene del siglo 
xvr, internalo, medula, mendigo.. . ; acentuaciones equivocadas de 
palabras tCcnicas construidas con elementos griegos : kilogramo, 
pentagrama, metamdrfosis, poliglota (se sumaba el error de la ter- 
minacibn en -a ,  que despues afecto a analfabeto, autodidacto, 
aedo, rapsodo). Aristides y Arqaimedes persisten, como en todas 
partes, contra las razones etimologicas de Cuervo ; para parecer- 
seles, Alcibiades se vuelve, en ocasiones, Alcibiades. En cambio, 
persisten Esquilo, Herodoto, como en todas partes, y Leonidas, con 
la antietimologica acentuacion llana. Por la antigua fa1 ta de acento 



Vocales concurrentes 

en las mayusculas, hay vacilaciones sobre $feso, ftaca, y hasta 
sobre la espanola Obeda '. 

Entre gente semiculta se pronunciaba a veces algaih, a la anti- 
gua (en Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes, 137 y 229, 
alguikn rima con bien en proverbios ; v., ademas, MenBndez Pi- 
dal, Gramatica historica, s 102, inciso 3). La forma disenteria, que 
Cuervo defiende contra disenteria, en oposicion con la Academia, 
por razones del uso que viene desde el siglo xvr (no por la etimo- 
logia), existia hasta fines del siglo xrx. Se dice frijol y nofr.Gol: 
la forma aguda, que es la etimologica, esta ampliamente docu- 
mentada desde el siglo XVI (v. Cuervo, Apuntaciones). 

49. Casos de vocales concurrentes. -La tendencia general es a 
conservarlas intactas. 

La practica de los poetas que en Santo Domingo abusan de la 
sineresis no corresponde a ninguna pronunciacion 6ja : unas veces 
se apoya en contracciones ocasionales de fonetica sintactica (habia 
visto, tenia dueno, vaho sutil, hkroe mdximo) ; pero otras veces 
no se apoya en pronunciaciones reales, porque la contraccion 
se hace en palabras como proa o vaho o bravio aunque caiga sobre 
ellas el acento ritmico del verso : en tales casos, hay que consi- 
derar la sineresis como habito artificioso, semejante a la rima visual 
de la poesia inglesa y heredado de los poetas de los siglos XVI y xvrr 
(por ejemplo : en Garcilaso, Egloga 11, versos 4, 16, 148, I 78; 181, 
250, a56, 271, a76, 294; encambio, dieresisartificial enlosversos 
174,740 y 75a, Diana, 21 I y 1o3a qubto, 946 desvar'iadas, 1256 
y 1759 glor'ioso ; o en Calderon, Mananas de abril y mayo, versos 
22, a3, 69, 87, 96, 147, 163, 201). Merece senalarse el hecho de 
que los poetas no hacen la sineresis en palabras donde podria supo 
nerse que el habla popular de Santo Domingo forma diptongos, 
como pais, otdo, creido, leon, y por lo general ni siquiera en pala- 

Cons. Amano Aconso, Problemas. l. Cambios acentuales, B y C. 
Cons. Tomhs NAVARRO TouL, Palabras sin aceh, en RFE, 1925, XII. 

351. 
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bras donde efectivamente llega a formarlos, como peor, caida, real. 
Ejemplos : 

La contemple un instante : i tenia dueno !. . . 
(FBrix Mnnin del MONTE, Dolora). 

De otros rios en las corrientes.. . 
(NicorAs URENA DE MENDOZA, Mi palria, 1852). 

Cerca el objeto ante la proa flotando.. . 
En su cabana, que cenia de flores. .. 

(JosE JOAQU~N P ~ R E Z ,  junco verde, 1877). 

Caldea sus labios y en sus venas arde.. . 
(JOSE JOAQU~N P ~ R E Z ,  El nueuo indigena, i 898). 

El impetu bavio de la borrasca.. . 
(Josg JOAQU~N P~REI,  El amor de Magdalena, 1899). 

Y fue precisamente un dia de aquellos 
en que modula sinfonias extranas.. . 
. . . la paz, la hermosa paz de dias mejores, 
ungia mis preces ni mi sien besaba.. . 

(Gasroa FERNANDO DELIUNE, Confidencias de Cristina, 1891). 

En vaho sutil sus victimas halaga.. . 
(GAST~N FERNANDO DELIGNE, AniquiZamiento, 1895). 

Que en. pestilente vaho del seno exhalas ... 
(RAPAEL ALP~EDO DRLIGNE, La flor de pato, 1897). 

Cien tareas tengo sembradas.. . 
(ARTURO PELLERARO CASTRO, Criolla que principia asi). 

En cambio : 

Pues lo sabeis, pareja, y en fuerzas virtuosas.. . 
(G. F. DELIQNE, Epitaiarnio) 

Fue triste su caida.. . 
De la raiz asida.. . 
Reida alborescencia.. . 

(G. F. Darioair, Angustias). 
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De leones, de sierpes y de aguilas.. . 
i Vkn, campeon ! Sin velo que la oculte.. . 

( G .  F .  Deuons, Aniyuilarniento). 

Desde luego, coinciden la pronunciacion popular y la versifica- 
cion en formas como trae, cae : 

. . . y la trae preocupada y afanosa.. . 
(G. F .  D E L I Q ~ E ,  Angustias). 

. . . de un arroyo rastrero. Cae la tarde. 
(G. F .  DELIGUE, Del patibulo). 

Evitan la sineresis Manuel de Jesus de Pena y Reinoso (1834- 
1g15), Salomk Urena de Henriquez, Enrique Henriquez (1859- 
1g40), Fabio Fiallo (n. 1866), Isabel Amechazurra de Pellerano, 
Andrejulio Aybar (n. 1873). 

50. Mutacionss articulatorias frente a cambios lexicos y morfo- 
16gicos. - Las alteraciones de los fonemas o mutaciones articu- 
latorias se clasifican, segun el sistema de Grammont (Traitb de 
phondtique, Paris, 1g33), en independientes y dependientes. Son 
mutaciones independientes las que se producen por mero cambio 
de habitos articulatorios, sin influencia de unos fonemas sobre 
otros : asi, en Santo Domingo, el debilitamiento general de la j 
hasta reducirse a mera aspiracion faringea (o bien unificacion de 
la j con la antigua h aspirada), la unificacion de S, SS, 9 y z en s 
sorda, la unificacion de y y 11 en y. Las mutaciones dependientes, 
si ocurren entre fonemas en contacto, las llama Grammont asimi- 
lacion, diferenciacion e interversion ; si ocurren entre fonemas 
distantes entre si, dilacion, disimilacion y metatesis '. Pero en 
multitud de casos hay que estar alerta para no atribuir a mutacion 
articulatoria lo que es mero cambio lexico o morfologico. Son 
cambios lexicos, en Santo Domingo, entre otros muchos, terron > 
turrdn (confusion de palabras), trasto > traste (confusion ; usual 

He tratado extensamente de las mutaciones articulatorias, con relacion a 
la zona mejicana, en Bibl. Bial. Hkp. ,  IV, 329-379. 
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en Andalucia y gran parte de America), murena > morena (pez), 
cojuelo > cajaelo (influencia de caja), ruleta > ide ta  (influencia 
de rolar), arrellanar > arrellenar (influencia de rellena,.), molini- 
llo > molenillo (influencia de mole/;), desgafiitar ) desyanotar 
(influencia de ganote), manejar > manijnr, como cn Colombia 
(influencia de manija), chayote (palabra mejicana, del nahuatl) > 
tayote o tayota (e influencia de tallo ?), Arquimedes > Arquimides 
(influencia de Aristides, que abunda), orozuz > oroszd (como si 
fuese compuesta de. oro y azul). 

Y son ejemplos de cambios morfologicos en Santo Domingo, 
que tambien se dan en otros paises : adicion de prefijos, principal- 
mente de a- (v. Formacion de palabras); supresion o adicion de d 
inicial, por confusion entre los prefijos de-, des-, es- y ex- (v. 
Formacion de palabras) ; cambio de prefijo en prectzrar, pi.edixir, 
prenunciar, y en premito, presinar ; prebar o ap-ebar (influencia de 
la conjugacion, prueba > preba : v. Menendez Pidal, Gram. hist., 
5" ed., pag. 51) ; comistrajo > comistraje, cutis) ciztes, crisis 
> clises, Eduviges, Gertriids o Getrudes (acomodaciones a la 
terminacion en e, por no ser usual en castellano popiilar la de i) ; 
al reves, entre gente semiculta, diabetes > diabetis, como aco- 
modacion a la serie de nombres de enfermedades terminadas en 
-is, especialmente las inflamaciones en -itis ; parche > parcho 
(acomodacion a la terminacion en -o), Manchuria > Manchorria, 
entre gente semiculta (aconiodacion al sufijo -urria) ; voraz > 
voral (acomodacion al sufijo -alj ; berbiqui > berbipin (acomo- 
dacion al sufijo -in); veinte > vente, treinta > trenta (la desapa- 
ricion de la i hace uniforme la serie de los numerales de decenas : 
cuarenta, cincuenta ...) ; fuelle) fuey, muelle > muey, como en 
Mejico y la Argentina (acomodacion al tipo buey, rey, por la 
similitud de los plurales) l .  

51. Asimilaciones y dilaciones. - Quedan indicados tipos de 
asimilacion que forman parte del sistema fonetico del espanol en 

Cons. Cuervo, en Bibl. Dial. Hisp.,  IV, a 5 h .  
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Santo Domingo : influencia de consonante sobre consonante (so- 
norizacion o ensordecimiento de consonante por contacto con la 
siguiente, y aun igualacion total: 43, seccion IV, 6 ,  y 544, 
secciones VI1 y VI11 ; la fusiGn de dos consonantes, como en paz- 
guato > pajuata, es rara 1) ; influencia de las vocales sobre la con- 
sonante intervocalica (desaparicion de d y de r : •˜ 44, secciones V 
y Vl); influencia de vocal sola sobre consonante (relajacion, trans- 
formacion o desaparicih de la consonante en final de silaba : S 43, 
seccion IV, y S 44, secciones VI1 y VIII) ; monoptongacion del 
diptongo eu > u cuando es inicial de palabra (S 44, seccion 1) ; 
contraccion de silabas (g 44, seccion 1). 

No se presentan como rasgos fijos del sistema fonetico en Santo 
Domingo : las influencias de consonante sobre vocal (no hay voca- 
les nasalizadas, salvo casos, generales en castellanos, conio el de 
las que se encuentran entre dos consonantes nasales : por ejemplo, 
en mantener o nombrar; hay uno que otro caso de vocal absorbi- 
da por consonante homorganica : achiote > achote, Augusto > 
Agusto) ; ni las influencias mutuas de consonante y vocal (se dan 
casos aislados : alilaila [> alilalla]> alilaya, como en Cuba y 
Mejico - comp. en la Argentina familia > familla, Juvenilia > 
Juvenilla, forma que hasta aparece impresa en una de las ediciones 
baratas de la obra de Can6 - ; riiervos (nervios) > nervos, como 
en la Argentina : Tiscornia, 66) ; ni la monoptongacion del dip- 
tongo ue > e (sblo se da en prueba > preba); ni el paso inter- 
medio hacia la monoptongacion, ai > ei (el Diccionario de Brito 
trae, como del Cibao, queir < cair < caer, treigo < traigo, 
trei < trae, reices < raices ; pero ningun otro escritor los regis- 
tra, ni 'o los he oido ; tambien trae Micaela > Miquela, proba- 
blemente a traves de Micailn > Miqueilaj. 

En el Diccionario de Brite hallo refula 'alboroto', 'asonada', bbullangueria'; 
tal vez se derive de resbalar, pero no estoy seguro. 

Estas formas, raras en Santo Domingo, son frecuentes en la Argentina, el 
Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, la America Central y Mejico. Gons. 
Bibl. Dicil. Hkp.,  1, 319,  321, 3a7, 328 y 331,  111, 33, y IV, a78, 281, 340 
y 360-362. 
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Dilacidn vocallca (metafonla). -Se presenta el cierre de vocales 
en silabas que preceden a diptongos acentuados : despues > dis- 
pubs, senuelo > sinuelo, despierto > dispierto ; pero no son for- 
mas locales, sino espanolas antiguas. - - 

Semejante a la dilacion es la repercusidn, en que un fonema 
hace aparecer otro semejante en donde no existia ninguno. Pocos 
casos : mendigando > mendingando (y del gerundio la n pasa 
a todo el verbo), comun en muchos lugares; albedrio > albel- 
drio. 

62. Diferenciaciones. - Nacen del intento de evitar asimilacio- 
nes. Entre los casos de mutacion que Grammont incluye entre las 
diferenciaciones esta la aparicion de g ante'la u de diptongos. Este 
fenomeno existe como normal dentro del sistema fonetico del es- 
paiiol en Santo Domingo, si bien la clase culta procura evitarlo ; 
por excepcion, en vez de g puede aparecer b : en huerta > giierta o 
huerta (v. $ 44 ,  seccion IV). 

No es rasgo fijo del sistema el cambio de las vocales e, o, junto a 
otra, en sentido contrario a la contigua, como en ae > o ea > 
ia. El que se da con mayor frecuencia es el de ae > ai : cae > 
cai ; trae > trai ; traere > trairb, y demas formas verbales rela- 
cionadas ; en el Cibao : caer > cair (> queir) ; cree > crei. No 
es marcado el cierre de o en u en la combinacion ao, fenomeno 
frecuente en Castilla : melao, por ejemplo, pocas veces pasa de 
modo franco a melnu, probablemente porque hay tendencia a 
mantener en dos silabas la a y la o ; como es de suponer, entre 
los campesinos que tienen costumbre de hablar abocinando los 
labios es donde la o se cierra mas. 

En las combinaciones vocalicas de tipo ascendente se da pocas 
veces la formacion de diptongo : oleo > olio (conservacion quizas : 
ya esta en Juan de Valdes), meaja > miaja (antiguo), rial (a veces), 
pior (a veces) ; formas de los verbos en -ear, que se confunden 
con los de -iar (v. Morfologia); Joaquin > Juaquin; almo- 
hada > almuada (a veces) ; tualla ; tuito (todito) y tuitico ; pu alla 
(por alla), aguamesmo (< agoamesmo < agoramesmo). Pero en 
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la mayoria de las ocasiones no se forma el diptoiigo : real o rwi ; 
peor o peci ; teatro ; almohada; cohete ; poeta ; oir.. . 

Tampoco son caracteristicas del sistema las consonantes interca- 
ladas entre dos vocales (casos aislados : ludir > luir > lityir, 
huir > huyir, que son comunes en el mundo hispanico ; rehilete 
> regitilete, antiguo) ; ni la diferenciacion provocada por la vocal 
en consonante con punto de articulacion idhntico o proximo, como 
en ni > ni, lli > li (ejemplos sueltos : pellizcar > pelizcar ; rebii- 
llicio > relrnlicio); ni la diferenciacibn de consonantes geminadas, 
nn > 9n, salvo entre gente culta (innumerable, innato.. .), y, en 
el habla popular en pocos casos : himno > hinno > hinno). 

Disimilaciones. -No son caracteristicas de Santo Domingo. Los 
ejemplos que se encuentran son en general antiguos : vocalicos, 
sepollora, coyontura, ~n.ornuulo, escrebir, asestir, endevido (indi- 
viduo), medecina o rnelecina, preneipio, prencipal, EJgenia ; con- 
sonanticos : prevalicar, Getritdis, padrasto, madrasta, celebro 
(cerebro) ; modernos : costudero, 6as~tder.o ; superposiciori silabica 
que produce sincopa : prestidigitador > prestigitador. 

Si forma parte del sistema local la disimilacion en los diminu- 
tivos, usandose &o, en vez del acostumbrado 4 0 ,  cuando en la 
silaba final de la palabra Iiay t : zapatico, potrico (v. infra, Dimi- 
nutivos, en Formacion de palabras). 

53. Interversiones. - Pocos casos, y todos comunes en el mun- 
do hispanico : nadie > tzaide (mil y antiguo), ciudad > suidu, bre- 

' El distinguido filolbgo aleman Adolf Zaiiner, al reseiiar el Lomo I V  de 
Bibl. Dial. Hkp. (en Romaiikel~e Forsclrtrngen, de Erlangeii, 1939, LIII, ia3- 
ia4), opone objeciun a la expresiuii u consonantes antihiaticas n. El nombre, 
aunque muy usado, es ciertamente poco feliz : con la consonante que aparece 
no se trata de suprimir el hiato - que en rigor no existe - sino de definir 
como pertenecientes a dos silabas distintas las dos vocales en cucstiuii, que de 
otro modo podrian tender a unirse en diptongo, o, si son idhticas, a redticirse 
a una sola : asi, yo o tu >yo go tu en Costa Rica ; eii suma, la difcreiiciacioii 
oponi6ndose a la asimilacion posible. La expresion Gleillaut del alemzin o glide 
del ingles no se puede llaniar inexacta, pero es puraincnb iiietaforica (Lo 
glide deslizarse' 'resbalar'). 

11 



MetBtesis ; hechos aislados 

baje > berbaje, clueca > culeca, turpial > lrupial, pocilga > 
pocigla, prusiana > pnrsiana, cadaver > cadabrs (> cadable: 
acomodacion a la serie de palabras terminadas en el sufijo -ble). 

Metatesis. - Pocas, y comunes en todos los paises de habla 
espanola : ladronicio (antiguo) ; Gabriel > Grabiel (muy antiguo) ; 
petril > pretil (muy antiguo ; pero todavia en el siglo XVI se halla 
petril en Berna1 Diaz del Castillo, capitulo 3, como petral desde el 
Can.tar de Mio Cid hasta el Cancionero de Buena) ; pobre > probe 
(muy antiguo) ; catedral > catredal (antiguo); cabestro > cabres- 
to ; estomago > estoganao ; fraile > fa i re  (antiguo) ; calcanar > 
carcanal (esta en Correas, 5 g a  y 600) ; ojala > ajola; estatua > 
estuata; migajita > nzijaguita; incie~iso > incensio (tal vez a traves 
de inciensio, caso del fenomeno que Grammont llama penetracion); 
virgen > vinge; en el Cibao : afiedir (antiguo) > adenir (o aldenir), 
arrojar > ajorr-ar (o aljorrai;) ; con influencia lexica o morfolb- 
gica : dentifrico > dentriJico, enjuagar > e~yag i tar  (inflnencia de  
a;gtra; pero la palabra debio de l lega ya alterada a Santo Domin- 
go, porque esta forma es antigua : v. Amaismo, S 22), denme > 
demen, denle > clclen (la n se tra5lada al final como signo de plural, 
pero no se llega a formas como ~~&sselen o ecillensen o atujelonj. 

Conservacion de formas espanolas anteriores a la metatesis : 
nz~trciegalo, n i e r~~o ,  crcbar, crcuantar. 

54. Fenomenos aislados. - Coilsonantixacion de vocales : solo 
conozco el caso de aire > a t h ,  desaire > desmire, que se da en 
parte del Cibao, como en Chile. Lenz, en sus Estudios chilenos 
(ahora traducidos en el tomo VI de esta Biblioteca), trata de expli- 
car el a&e chileno como caso de iiltracorreccibn, en que se aco- 
moda la palabra aire al modelo padre, para evitar la pronuncia- 
cibn vulgar del tipo paire. De ser asi, habria de existir en el 
Cibao la pronunciacion p&e, maire, no desconocida en las Anti- 
llas : esistc en Puerto Rico ' ; pero en Santo Domingo las for-. 

' Sobrc vocalizaciOn de den i, en Pncrto Rico, v. nota a la seccibn Y del S 44 



mas usuales en el habla popular son pai, mai, compai, comai '. 
Nasalizacion de y: en auyama > aunama o unama, yema > 

nema (se conoce en Venezuela), llamar > yamar > namar, llama- 
rada > yamarada > narnard, yapa > fiapa (esta forma es antigua 
y existe en muchas partes; en la Luisiana paso del espanol al fran- 
cds y de ahi al ingles) ; al reves, name > yame, que podria creerse 
caso de ultracorreccion, pero que es variante antigua, puesto que 
circula en idiomas extranjeros como el ingles y el aleman, y en 
Santo Domingo, en el siglo XVIII, el P. Sanchez Valverde llega a 
escribir llame (11 = y). 

55. Observacion ortografica. - En Santo Domingo se ha con- 
servado la grafia y para la i en casos distintos de los que autoriza 
la regla de la Academia Espaiiola (en la conjuncion y o en los 
diptongos finales de palabras en que la i es el elemento inacentua- 
do, como en ley) : Reyna, Reynoso, Peynado. Pineyro, Aybar; 
podria admitirse como arcaismo ortografico de los apellidos, se- 
mejante al que es iisiial en ingles (comp. Morayta = Moraita eii 
Espafia) ; pero se extiende a la toponimia : Hayna ; Cotuy (= Co- 
tiii), Montecristy (y contraria a la etimologia). 

Estas formas portuguesas (que en Puerto Rico hallo escritas pue, mae, 
compae, comae, en textos populares transcritos por PEDREXRA, L a  actualidad del 
jibaro) tal vez se difundieron en las Antillas a travBs de los esclavos do1 siglo 
xvx : muchos de ellos hablaban portuguBs, porque Portugal se especializo en la 
trala de negros, y en su territorio se conservaban muchospara venderlos, aparte 
de los que directamente se transportaban de Africa al Nuevo Mundo. En la 
literatura espaflola de los siglos xvr y xrii es frecuente que aparezcan negros 
hablando en forma aportuguesada. La difusion de pai y mai en las Antillas se 
explicaria como Bxito de formas, recogidas de labios humildes, que sonaban 
carifiosas. En el siglo xvi ya existia la forma abreviada ma : por ejemplo, N la 
Ma Teodora n, Teodora Ginos, •á negra horra •â de Santiago de los Caballeros 
que se trasladh a Cuba con su hermana Micaela, y alli se dedicaban ambas a 
tocar en bailes (v. mi conferencia sobre Nrisica popular de Amdrica). 



CAP~TULO xi 

SEMEJANZAS CON LA FONETICA ANDALUZA 

56. La fonetica de la zona del Mar Caribe tiene peculiares se- 
mejanzas con Andalucia, mientras que, segun se ha visto, no las 
hay en el vocabulario l .  Esta zona es la unica en America cuyas 
semejanzas con Andalucia constituyen sistema P. Son de senalar : 
las vocales abiertas, al menos en las clases cultas ; la articulacion 

Son clasicos, para la fonetica andaluza, los trabajos de Huco SCHUCHARDT. 
Die Cantes jlamencos, en ZRPh, 1881, V, 249-332, y FREDERIC~ WULFF, Un 
chapilre de pliondligue auec transcription d'un texle andalous, en el Rectreil de 
homenaje a Gaston Paris, 1889. Ahora se agrega el importantisimo estudio de 
los Sres. ToaaAs NAVARRO TOMAS, AURELIO MACPDOIFIO ESPINOSA hijo y L. Ro~n i -  
GUEZ-CASTELLANO, La frontera del andaluz, en RFE, 1933, XX, 225-277. Hay 
importantes observaciones sobre Andalucia en La aspiracion de la Ir en el Sur 
y Oeste de Espaiia, de A. M. ESPINOSA hijo Y L. RODR~GUEZ-CASTELLANO, en 
RFE, 1936, XXIII, 215-254 y 337-378. El  Sr. Navarro Tomas comenta las 
semejanzas entre Andalucia y America en su Compendio de ortologia espanola. 
Los estudios recientcs revelan que Andalucia dista mucho de scr una unidad y 
obligan a proccdcr con cautela en cualqiiicr generalizacion ; asi, pues, las que 
hago en scguida toman como modelo el habla sevillana, que es la mas conocida 
de las andaluzas. Si bien inclujo cntre los rasgos dishtivos la reducci6n de z 
y c a S, y el habla popular de Sevilla cecea. debo recordar qiie el habla culta de 
Scvilla sesea, como en Amhrica. 

' Conviene advcrtir qiie cstos caraclercs se cxtiendcn, fuera dc la zona del Mar 
Caribe, a las costas de Coloinbia y del Ecuador qiic dan al Pacifico y en pcqucfia 
partc a las costas atlanticas de Mhjico y de la AinCrica Central. La costa coloni- 
biana del Pacifico, aritcs poco po lh la ,  ahora liabilada cn gran parte por gel* 
tos quc proceden dc la alliplaiiiciti, va tcndiciido el tipo bogotano de habla, 
segun me informa D. 13aldoiiiero Saniii Cano. 1<:1i las costas atlanlican dc Mbji- 
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abierta y faringea de la j ,  tal vez conservacion de la antigua h aspi- 
rada ; la reduccion de 11 a y (si bien en Espana esta reduccion no 
es exclusiva de Andalucia, ni Andalucia es totalmente yeista ') ; 
la conversion de z y c en s (ahora sabemos que este fenomeno 
sOlo ocupa una porcion de Andalucia - parte del occidente de 
ICuelva, parte de Sevilla, sur de Cordoba, pequeiia porcion occi- 
dental de JaEn - , mientras en otra porcion - mitad septentrio- 
nal de Hiielva y de Cordoba, parte de Granada, la mayor parte de 
Jaen y de Almeria - se conserva la distincion de s y z, como en 
las dos Castillas, y en otra - sur de Huelva, gran parte de Sevilla, 
todo Cadiz, la mayor parte de Malaga, parte de Granada, peque- 
nas porciones rneridioiiales de Almeria - existe la reduccion a z, 
el ceceo, desconocido en America) ; la variedad de articulaciones 
de la S, apicoalveolar concava, corona1 plana, apicodental convexa, 
sin que la alveolar adquiera timbre tan grave como en Castilla la 
Vieja (esta variedad de articulaciones es perceptible en Santo Do- 
mingo, probablemente mas que en ninguna otra parte de la zona del 
Caribe); la aspiracion de s en final de silaba (aunque este rasgo se ex- 
tiende mucho fuera de Andalucia, llegando hasta hvila y Salaman- 
ca) ; el paso - ocasional - de ch a sh (en Cuba, al occidente ; poco 
en Sanlo Domingo) ; la n final velar (aunque no exclusiva ni gene- 
ral en Andalucia, sino que se da esporadicamente en toda Espana) ; 
en las clases populares, la caida de la d entre determinadas vocales 
(mucho menos avanzada en las Antillas que en Andalucia) ; el de- 
bilitamiento o caida de las consonantes en final de silaba, salvo la 
n, hecho general del espanol, pero especialmente avanzado eii An- 
dalucia (en el habla popular de las Antillas ha avanzado mas que 

oo y de l a  America Central los caracteres de la zona del Caribe son vencidos, 
en mayor o menor medida, por el fuerte y constante influjo de las capitales, 
situadas en al interior, a excepci6n de Panama. La regi6n cuya fonetica proba- 
blemente se aproxima mas a la del Caribe es Tabasco, en Mejico (v. ROSARIO 
MAR~A GUTI~RREZ ESKILDSEEF, Cdmo hablamos en Tabasco, en Inv. ling., 1934) ; la 
que se aleja mtis es Yucatan, donde la fonOtica del maya, hablado por todos, 
influye de modo energico y exclusivo sobre el espaiiol local. 

Cons. L a  frontera del arrdalur, en RFE, X X ,  236-337 y a5r 
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en Andalucia la caida de la S) ; los trastornos de la 1 y la r (unifi- 
cacion, aspiracion, nasalizacion, asimilacion a consonante siguien- 
te, vocalizacion en i) ; entre los campesinos, la conservacion de la 
antigua h aspirada (fenomeno que, como la aspiracion de S, tam- 
poco es exclusivo de Andalucia, ni se presenta alli en todas las 
regiones, ni de modo uniforme, pero que si es caracterislico de Se- 
villa : v. el trabajo de Espinosa y Rodriguez-Castellano) ; finalmen- 
te, el tratamiento de las vocales concurrentes, en que la zona del 
Caribe se une a Andalucia, contra el resto de Espana y de America, 
para conservarlas generalmente libres de reduccion a diptongo. La 
entonacion, en cambio, no es de tipo andaliiz. 

La semejanza con Andalucia se pensaba que podria deberse al 
supuesto predominio andaluz en la conquista y la colonizacion. 
Pero las investigaciones sistematicas ' hacen pensar, hasta ahora, 
que no hubo predominio andaluz. Y las peculiaridades en que se 
apoya la semejanza no siempre existian en los siglos xv y XVI (re- 
cuerdese que Santo Domingo recibih el nucleo basico de su pobla- 
cion entre 1493 y 1605 7 : desde luego, la z y la g, la S y la ssno 
habian sufrido los trastornos que las redujeron despues a s y s 
sordas en Castilla, a solo z o a solo s en la mayor parte de Anda- 
lucia ; es mas : segun toda probabilidad, la transfor~acion defini- 
tiva de las sibilantes ocurre en America despues que en Espalia '. 

* V. mis Comienzos del espanol en Amdrica, en el Anejo 1 de esta Iliblioteca. 
Se ha reimpreso sin las listas, pero retocando los resultados numericos - para 
separar definitivamente dc Andalucia a toda Extrcmadiira, eri vista del estudio 
antes mencionado de los Sres. NAVARRO Tonrbs, ESPINOSA hijo y Ro~niousz-CAS- 
Ter.Lnn.o sobre La frontera del andaluz -, cn la rcvista Cursos y Conferencies, 
del Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires, 1936. 

V. S 2 de estc trabajo. 

"UERVO, Disquisiciones sobre la antigua ortografia y pronunciacion castellanas, 
en RHi, 1895, 11, i-69, y 1898, V, q3-313 ; reprodiicidas -- iniperfectamcn- 
te - en el tomo 1 de sus Disqursiciones jlologicas, Bogota, 1939. 
' D. h a f ~ ~ o  ALONSO estudia csle asunto en traba.jo de quc ha dado a cono- 

cer una parte en la revista llniuersidad de La Habana, 1938, no a3, piginas 
61-86. 



El momento de la conquisia 

Y la reduccion de 11 a y no es anterior al siglo XVII ni en Espana 
ni en America. La caida de la d intervocalica, tampoco l .  En su- 
ma : Espafia conquisto el Nuevo Mundo cuando apenas se iniciaba 
su gran transformacion linguistica, que acaso el Descubrimiento 
apresiiri), al remover en todos sus estratos la sociedad espanola. 

' CUERYO, prblogo al Diccionario de coslarriquenismos, de Carlos Gagini, rcim- 
preso en  el tomo IV de esta Biblioteca. 



CAPITULO XII 

IXDIOS Y NEGROS 

57. No creo qiie se pueda plantear problema de iiiflucncia indi- 
gena en la fonetica del espanol de Santo Domingo, en vista de la 
desaparicion de las lenguas nativas en el siglo xvr. 

Queda el problema de la influencia africana. Es costumbre se- 
nalar como caracterislicas de los negros, a1 hablar espanol en Ame- 
rica, la conversion de r o rr cn 1 (asi en Cuba), y al rcves - casa 
extrafio - la coiiversibn de 1 en r ,  como en el leones de Espafia l .  

Ni lo uno ni lo otro se oye en Santo Domingo : los pocos casos de 
1 % )  1 son palabras donde el cambio se habia realizado ya en Espa- 
na o donde se imita el modelo cspafiol o hay repercusion o disi- 
milacion (clin, celebro, arcaismos ; crisis > clises, tipo clin ; 
climinal, dilacion ; cicmblera, disiinilacion) ; la confusion de r y 
en un fonema intermedio sblo ocurre en posicih final de silaba y 
tiene su exacto paralelo en Andalucia. 

El cambio de y o 11 en n tiene mas imporlancia : yapa > nupa 
y demas formas (v. supra, F, 54). Pero la nasalizacibn no resulla 
sistematica, ni es fenomeno necesariamenlc africano; existe en 
Espana : ejemplos de Salamanca, recogidos por Lamano, yu- 
go > nugo, morcella > morcena, pellizcar >penizcar, ccncella- 

Esteban Picliardo, en el l'r6logo de su I~iccioriario ... de voces cu6uiias. alri- 
huye a los negros bozales, es decir, reci6ii traidos de Africa (pero no a los negros 
criollos, que u hablan corno los blancos del pais n), u un castellano desfigurado. 
chapurrado, sin concordancia, numero, declinacion ni  conjugacih, sin r fwer- 
te, r ni d final, frecuentemente trocadas la 11 por la A, la e por la i, la g por la 
v, etc. ; en fin. una jerga mas confusa mientras mas recieiitc la inrnigracih n. 



da > cencenatia, parpalla >parpana, veyudo (viudo) > venudo, 
algara o argaya > argana, forma que ya estaba en Lope de Vega, 
El  vaquero de Marana : (( trigo diilce y sin argana N '. 

La caida de la cl final es general en espafiol y se enipieaa a ha- 
blar de ella desde el siglo XVII : ejemplo corriente es la forma wld, 
qiie aparece en Tirso ylen CalderGn. El cambio de e en i, en sila- 
bas inacentuadas, resiilta en Sanlo Domingo menos frecuente que 
el inverso ; i > e abunda, por lo menos, en arcaismos (v. supra, 
$52). Y el cambio de g a b, que se da en cualquier parle como 
caso de equivalencia acustica, shlo se presenta en Santo Domingo 
en aguja > abuja, quc ocurre en Espafia desde el siglo XVII (v. CO- 
varrubias, s. v .  colada : auujero) y en muchos paises de America, 
o en abur, forma hoy usual en todas partes en lugar del antiguo 
agur 

Invita a pensar el cambio de r o 1 intervocalicas en d, que en Cuba 
se estima como caracteristica negra. 1Sn el sur de Santo Domingo, 
tanto al este como al oeste, se oye basiirero > basudero, rural > m- 
dal, tolerar > toledar., Sefiora Lacalle > Senora Dacalle. Pero estos 
cambios me parecen disimilativos : la r disiniila otra r o disimila 
una 1 (Senora Dacalle) ; precisamente, en los cuatro ejemplos (po- 
dria agregarse otros de la terminacion -rero >-dero, conlo cosiu- 
rero >costudero), hay r intervocalica que persiste j u l o  a la disimi- 
lacion, en vez de convertirse en d. El fenomeno ha sido registrado, 
por lo menos, en Venezuela (basudero, en Un llanero cn la capital 
- llanero blanco -, de Daniel Mendoxa) y en el Ecuador (sombre- 
dero, sombrederia, en Barbarisn~os fondticos, de Lemos, 27). 

Solo la supresion completa de la S final de silaba me parece, en 
Santo Domingo, revelar influencia africana, perpetuada a traves de 
los siglos. Es verdad que el debilitamiento y caida de la S final se da 
en diversas regiones hispanicas: en Espana, desde luego, en anda- 
luces; pero en Santo Domingo la omisihri total y sistematica shlo 
ocurre en genles humildes, principalmente campesinos, a quienes 

' V .  Bibl. Dial. Ilisp., 1, 203, nota. 

a Bibl. 1 ) i d .  Hisp., 1, 137 ,  nota. 



Caida de s 

se podria atribuir tradicion negra : tradicion, digo, pues no hay 
- como en Cuba - influencias africanas recientes ; tradicih y 
no raza, ya que el negro culto pronuncia a perfeccion y sin esfuer- 
zos sus eses y todos los fonemas del espanol normal, mientras el 
blanco criado dentro de la tradicion negra puede adquirir los ha- 
bitos que van con ella. En las gentes que estan fuera de la tradi- 
cion negra, la caida de la S alterna con la s convertida en aspira- 
cion : unas veces diran mohca y otras moca. La diferencia entre los 
que no tienen co~ciencia del fonema S en final de silaba y los que 
si la tienen, aunque no siempre la pronuncien, es como la diferen- 
cia que existe en la Argentina entre criollos que ya aspiran, ya 
siiprimen la S ,  e italianos o hijos de italianos que la suprimen in- 
tegra y sistematicamente. En los siglos xvr y XVII, en Espana, ya 
se representaba el espanol de los negros con caidas de S final : asi 
en Lope de Rueda, Eufemia (en la negra Eulalia, supresion de la 
S y adicion innecesaria de S como ultracorreccion) ; en Lope de 
Vega, comedia El santo negro Rosambuco, auto La siega y entre- 
mes, que se le atribuye, de Los negros de Santo Torne; en los 
refraneros de Hernan Niiiiei (1, 146 : (( Aiinque somo negro, hom- 
bre somo, alma tenemo 1)) y de Gonzalo Correas (18, 73 y 87) ; 
en Gongora, Letrillas : (( Manana sa Corpus Crista (1609) y (( i Oh, 
que vimo, Mangalena ... ! n (1615)~ ademas de iina breve alusion 
en la Fabula de Leandro y Hero : (( Los ojazos negros dicen : Aun- 
que negros, gente somo )) ; en Sor Juana Ines de la Criiz, Villan- 
cicos a la Asuncidn de la Virgen, 1679, 1685 y 1687, aunque no 
insiste especialmente en la supresion de la S '. 

Sobre la posible influencia de los antiguos negros esclavos de educacion 
portuguesa en la difusion de las formas pne, rnae, cornpae, comae en las Anti- 
llas (la e final generalmente se vuelve i, pero en Puerto Rico todavia se con- 
serva), v. nota al S 54.  



58. La morfologia ofrece muy poco de variacion frente a los 
usos normales del espanol '. 

Genero. -Nada hay, o muy poco, de peculiarmente local. Mo- 
dificaciones con proposito de adaptacion : sustantivos, el ovejo, el 
tortugo (es antiguo , esta en el P. Las Casas) ; el paraguito, especie 
de hongo ; la hojaldra u hojalda ; la chincha, antiguo (v. Arcais- 
mo, 8 az) ; la liendra; la tigra (v. Arcaismo, S 22) ; la yerna ; la 
totumpota, femenino de totumpota< totiim potens : la sirvienta l. 
En nombres propios : Candelario, Magdaleno, Margarito, Petro- 
nilo, Ofelio (v. S 7 5 ) .  Es vacilante el manforito o el manflorita < 
hermafrodita ; se abrevia ea malflor,  como levita en leva. Alma- 
gra es conforme a la etimologia. Especies no ha sido desalojado 
por su variante, de significacion limitada, especias. 

Adjetivos : cnlebro ' astiito ' ; encueru ' desnuda', femenino de 
eneuero (< en cueros), como en Colombia empeloto < en pelota ; 
ruina, femenino de ruin, sobre parejas como bailarin. bailarina O .  

1 V. en S 50 la observacion sobre cambios morfologicos y lkxicos frente a 
mutaciones articiilatorias. 

Sirvienta, parienta, pnrturienla, presidenta, miriktra, mddica, abogada, que 
gramaticalistas pueriles discuten, son formas que tienen siglos en espafiol. For- 
ma curiosa : serpienta, en Calila y Dimna, siglo XIU. 

a Cons. KARL PIETSCH, Spanisch (c cortesa N, en M L N ,  igio. XXV, 209- 
2x0 : ruina en Asturias, oorlesa en espadol antiguo, pobra, etc. 

TIRSO, La villana de Vallecas, 11, escena 5, trae zahorina, femenino de rahori 
o rahorin ; el Lucidario, en manuscrito del siglo xv, crina por crin (RFE, 1936, 
XXIII, 41). En la Edad Media, fin, adjetivo, podia ser femenino : u Leonoreta, 
fin roseta n, en el Amadis. 



Hay cambio de gkncro, sin cambio de forma. en el sarIen (esta 
ya en Ovicdo, Historia, 111, 632), el pelambre, el sazon, u n  por- 
cion, influido por los colectivos masculinos cri -on como montdn 
(loorcion y nzontOrz se tisan como sin(>riiinos) ; la recmc~, arcaico (v. 
Caervo, Apunlaciones), ln crisrnn ( ( (  rompcrse la crisirian), la rna- 
nijica (el Magnificat), a causa de la teriiiinacih eri a l .  

Se tratan co~ilo femetiinas las palabras a z h z r ,  almibar, acioar; 
la 1. final, por debil, piiedr, llegar a desaparecer, y se dice la 
aziica, la almiba, la acibu o alciba ; pero la r no siempre cae, y se 
dice tambien la artic:ar, la trlinibat~, aiiii en la clase cii l~a ; final- 
mente, en el habla popular, la nsricara. Ciiervo (A~~r~n tac iones )  
encuentra la nlmibar en Villegas, siglo svrr, y en Nicolas Fernaii- 
dez de Moratin, siglo XVIII ; pero el nlmibnr preclomiiia. En Santo 
Domingo : u humor del almibar nile\-a 1 1 ,  cn rima con asonantes 
en e-a, Arturo Pellerano Castro, Criolla (1 Ilaciendo labores )). . . 
La azricar, que aparece desde Berceo, (( aziicar sabrosa n ,  Mila- 
gros, copla 23, esta admitido en el Diccionario de la Academia ; 
existe, por ejemplo, en Santander : Pcreda, Escenas tnontanesas; 
Garcia Lomas, Dialecto popular montanis, pagina 23. 

En aumentativo, una forma masculina piiede servir para apli- 
carse al sexo femenino : un rnujeron (o rtna nzitjerona), un  puton 
( o  rinn piitona). Olra palabra de forma masculina puede servir 
para designar mujer : un cuero o rtna cuero 'una mujer publica'. 
Caso contrario : una mariquita 'hombre afeminado', un pajuata 
(pazguato, un botarata. 

Numero. - Singular curioso : viuet*e. Plural irregular en -ses : 
sofases, pieses, haitises ' montanas', niises (denu < nuo< nudo) : 
fenhmeno general en el mundo hispanico ; se equiparan estas 
palabras al tipo mes meses l .  

Entre la gente-campesina, por lo general-en cuya habla cae 

"- Estos plurales doblcs tiencn antecedentes en los siglos dc oro : alelises esta 
en Lope dc Vega y en Tirso de Molina, Amazonas en lus Indias, acto 111, escciia 
I ,  aunque Tirso escribe alelics en 1.a vengnnza dc Tarnnr, acto 111, csccna 10. 
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la S en final de silaba, la nocion de plural se mantiene gracias a otros 
elementos del morfema usual, si los hay (la e, cuando el plural se 
forma en -es), inclusive los que se pierden en la palabra cuando va 
en singular, pero que reaparecen en el plural (la den  verdci, ute, la 
r o la 1 en pape, mitje, la S o la 2)s en a -as-, capti -capaz-, me, re, 
to- tos-, arro, cru ...), o gracias a otras palabras (articulo, verbo). 
Ejemplos: joven, jovene; verda, verdade; ute, utede; papel o pape, 
papele; mujer o muje, mujere; a, ase; cru, cruse; un muchacho, 
uno muchacho; el peje, lo peje; la cosa ta buena, la cosa tcin buena. 

59. Pronombres. Entre los personales han desaparecido del habla 
vos y vosotros. En lugar de vosotros se usa ustedes, unico para la 
segunda persona real y tercera ficticia, con el verbo en tercera 
persona, como en toda -4merica. 

Lo, los, son siempre acusativos; le, les, siempre dativos, 
excepto en la literatura; donde suelen usarse como acusativos de 
persona, por influencia literaria de Castilla ; la, las, siempre acu- 
sativos, nunca dativos. El habla mantiene, como en la mayor parte 
de America y hasta hace poco en Andalucia, Extremadura. Leon, 
Asturias, Navarra y Aragon, la distincion de base etimologica que 
Castilla desatendio '. Le tiende a convertirse en forma invariable 
del dativo, como en todas partes : ((le hablo a ellos N ; (( le digo a 
ellas n : la tendencia viene de siglos atras (Cuervo, Apuntaciones; 
v. ejemplo en Tirso, El bizrlador de Sevilla, 1 : (( Y darle a mis 
males fin n). Pero nadie dice se los dije 1) por (( se lo dije )f (a 
ellos o a ustedes), como en otros paises. 

Entre los campesinos subsiste el arcaico pronombre de tercera 
persona ge (ge lo doy, ge lo digo). No se confunde con el reflexivo 
se : dl se va. 

' Digo hasta hace poco, porque el le acnsativo va extendibndose en el habla 
popular de toda Espafia. V .  los Cuentos populures espanoles recogidos por Espi- 
nosa : phg. a67 (Sevilla) ; 330 (Granada) ; 338 (Granada) ; 385 (Mblaga). Existe 
ademls como uso popular en el Ecuador (v. las novelas de Jorge Icaza) y en la 
provincia argentina de Corrientes. Sobre vacilaciones en la Epoca colonial domi- 
nicana, v. el capitulo final de este libro. 
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Se usan conmigo y contigo ; consigo, solo en frases hechas como 
(( no las tenia todas consigo n : se dice con el e n  el habla corriente, 
la culta inclusive. Si subsiste solo en formulas como (( de por si •â. 
A veces se dice •á volvi en si 1).  

Ello sobrevive con variedad de aplicaciones en el habla (v. Sin- 
taxis). 

Anomalias: ti% tigo, y aun migo, como iiominativos, en suje- 
tos compuestos ; (( Ya yo y ti no semo na n, en el cuento La ven- 
ganza, de Ramon Marrero Aristy, en el semanario Humor y Co- 
mercio, de San Pedro de Macoris, a 5  de febrero de 1934 ; (( Ni an 
lo piense, que yo y tigo nos liemos. .. )) ; ((Algun dia tigo y migo n, 
dn el cuento La incorwccion de Josd, de Nico Grulla, en el semanario 
Ecos, de Moca (del Cibao), 8 de febrero de I 936 ; en el orden de los 
procliticos : me se, te se, en vez de se me, se te (v. Aiwx'smo, S I 9). 
La [alta de vos y os produce anomalias como la modificacion del 
dicho Pics ,!para que os quiero? n, en que os se vuelve te, a pesar 
del plural, o los : en la Argentina, (( patitas Epa que te quiero? n. 

Entre los posesivos ha desaparecido vuestro. Entre los relativos, 
cuyo, excepto el uso equivocado, entre gente semiculta, como equi- 
valente de el cual (como el de sendos por grandes). Quien subsiste 
como plural (v. Arcaismo, S 22). 

Entre los indefinidos, no se usa popularmente alguien; se dice 
alguno. Cualesquiera, cualesquier, funciona como singular, como 
en muchas hablas populares, sin distinguirse de cualquiera, cual- 
quier. Demas conserva usos adjetivos como en (( la demas gente •â. 
Poco :se conserva la forma femenina en casos como (( una poca de 
agua D (esta en la Biblia medieval, del siglo XIII, Gbnesis, XVIII). 

Tampoco se dice amhos : se dice los dos o todos dos en serie con 
todos tres, todos cuatro. 

60. El verbo. - La conjugacion usual en la lengua hablada ha 
perdido las formas correspondientes a vos, vosotros; no hay mas qhe 
cinco formas en cada tiempo : amo, amas, ama, amamos, aman. 
La tercera persona de plural hace doble papel, agregandosele el de 
la segunda, como en toda Amkrica. 
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Ningun tiempo se ha perdido del todo : en la clase culta sub- 
sisten el futuro de subjuntivo, en -re, y la forma en -se del imper- 
fecto, aunque poco frecuente. En el habla popular la forma en - ra  
substituye a la de -re y destierra a la de -se. 

Hay diptongaciones de tipo arcaico (ya mencionadas en S 24) o 
de origen analogico : estriego (como en Celestina y Luna), entr-iego 
(como en Micael de Carvajal, Tragedia JoseJina, y Baltasar del 
Alcihar), aniego (v. anegar en el Dlccionnrio de Cuervo ; en las 
Apuntaciones agrega ejemplos desde Alfotiso de Valdes, en el Dia- 
logo de Mercurio y Cardn, y Juan de Castellanos, Elegias, hasta 
el Duque de Rivas), tiemplo (usual en Lope de Vega : v. Tiscor- 
nia, 142 nota). 

Al reves, en habla semiculta : forzo. 
Diferencias en el radical : escrebir (antiguo), recebir (antiguo), 

dispertar (antiguo), aprebar, creder (antiguo), veder (antiguo) ; 
usos campesinos (v. 23). 

Y intercalada entre vocales: ludir > luir > luy ir ;  huir > hi~yir- 
(v. S 52) ; roer, a traves de una serie de cambios (como royendo > 
ruyendo), acaba por acomodarse al tipo huyir : ruy ir  (popular). 

Diferencias desinenciales : herver (popular), cernir, vertir, hen- 
dir (semicultos) . 

Los verbos en -ea/- y en -iar se unifican enla conjugacion popular, 
como en toda America : pasear pasiar, hondear hondiar ; cambiar, 
gaviar. La ~onfusion sc esboza desde la Edad Media (v. Menendez 
Pidal, Cantar de Mio Cid, 1, 7 9 )  E n  los presentes de indicativo 
y subjuntivo, los verbos en -iar copian las formas en -ear : paseo, 
cambeo, gaveo ; pasee, cambee, gauee. En las demas formas, los 
verbos en -ear se suman a los de -iar. Se exceptuan los verbos 
que en la formas de los presentes acentuan la i :  f io,  lio, espio, 
ertfrio.. . 

Pocos cambios de acento. Raras veces se afectan los inlinitivos 
(en el Cibao, cder, cair o qudir);  pocas, los participios (caid), 
traido, pero no leido ui rkido). En el presente de subjuntivo, en l a  
persona nosotros, huyamos, vuyamos; no se propaga (segun queda 
dicho, 5 48) a muchos verbos. 
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En la conjugacion, se pueden senalar estas peculiaridades : I , 
cambios vocalicos en el presente de subjuntivo de ir. (vaye, vaye- 
rnos, vayen) ; excepcionalmente, en el infinitivo (queir) ; 

2 ,  cambios consonanticos en el presente de subjuntivo esdru 
julo (vayanos, hayanos) y en el imperfecto (andabanos, dibanos) ; 

3, en el habla popular, mecer conserva la corijugacion arcaica 
rnezco, merca (aparece desde el Fuero J i ~ z g o ,  en el siglo XIII, hasta 
Gomez Hermosilla, en el xvm : v. Menendez Pidal, Gramatica 
Histoi rica, quinta edicion, S I ~ a )  ; a la serie en -zco se suma inte- 
resar : interesco, interesca.. . (; . 24) : 

4, la s final de la persona tu del perfecto ( tu llegastes, t u  
corristesj, por analogia con las demas formas correspondientes a 
tu, en e1 habla popular donde la s no cae del todo y hasta en la 
semiculta, como en toda America (en los paises donde se usa el 
vos, las formas correspondientes a vos contribuyen a la perma- 
nencia del final cuando se quiere hablar con t u )  ; en el campo : 
llegates, corrites, como en Andalucia y gran parte de America ; 

5, en el futuro, casos aislados de verbos irregulares : quedre, 
quedria ; hadre, hadria (de hacer), frente a habere, haberia, salire, 
saliria, que son muy antiguos ; 

6, formas arcaicas (v. Arcaismo, S 2 4 )  : sernos ; so, vo ; hiiigo y 
demas formas relacionadas ; haiya y demas formas ; via; fui > j u i  
y demas formas ; vide. vido ; venimos, veniste o venistes ; tritje y 
demas formas ; trajieron o trujieron, di j ieron; rornpido. Son 
antiguas tambien las formas compuesta daca (da + aca) y su 
derivado deqae. A daca se le agrega a veces me : dacame; otras 
veces se dice daca aca : es decir, se siente daca como forma de 
un supuesto verbo dacar ; de igual manera se explica deqrie. 

Formas regularizadas : dormio y demas relacionadas ; reyendo, 
freyendo ; freido. 

' El Dr. Max LEOPOLD WAONER, Ameril~a11isch-5par~isc/~ und Vulgurlnlebi, en  
ZRPIi, 1920 (traduccibii enpaiiola, Instituto de Filologia, Buenos Aires, 1934, 
pag. y a ) ,  da noticia de su liso en las tierras bajas del Nuevo Mundo ; existen 
tambien en las altiplanicies de Mbjico, donde las he oido, y de Colombia, donde 
las recoge Cuervo, Apurilaeiones. 



Uso de las fnrmas : ha por he en el Cibao, como en Cuba (en 
el Diccionario de criollisnzos, dc Brito, en la composicion drama- 
lica que va al principio, se halla varias veccs (( yo ha 1) : por ejem- 
plo, p ; i p  18, 28, 30. 35, 36). En todo el pais, en el habla riiral, 
los verbos con g epentetica despues de n en los presentes (venir, 
lener, poner.. . .) adoptan las formas de la persona nosotros en el 
siib,jiintivo para el indicativo : tengurnos por tenemos, vengamos 
por venirnos, cornpongarnos por componemos (v. Juan Bosch, 
Cantino real, 8 ,  13 y 3![ ; Moscoso Puello, Canas y bzreyes, 85 ; 
Briio, Diccionario dc c~.iollisrnos, 28, 53 y 58). Excepcional : 
deb(~rnos por debenios (Brito, 83). Basta el siglo x~x, las formas en 
-ra conservaron valor de pluscuamperfecto : (( Juyo Tomas de Ta- 
lanquera, Si fuera ?o, yo no juyera •â (cancion de 1844). 

Es raro en Santo Domingo el uso del condicional o potencial 
como imperfecto de subjiintivo, ahora comiin en Espalla y gran 
parte de America ; solo conozco este ejemplo del Cibao : Ajola 
que sucediera Qiie yo seria tu mujer (Diccionario de criollismos, 
de Brito, 38). 

La estimada escritora espanola dofia Enriqueta Terradas de La- 
marche, en su novela Vidas rotas (capitulo publicado en el Listin 
Diario, de Santo Domingo, 2 de abril de 1g33), pone en boca de 
campesinos dorniriicanos, dos veces, ten& (ten&), refiriendose a 
personas en plural. Habria que suponer, pues, el empleo del pro- 
nombre vosot~.os, desusado en America, o al menos las formas ver- 
bales que le corresponden. Pero no se si el tenei es hecho recogido 
por la autora (en lo demas del capitulo de Vidas rotas no hallo 
nada que tachar) o es una atribiiciori, por ser ella espadola '. 

61. Adverbios. - Formas arcaicas en el habla campesina : onde 
(y ancle), antonces, agora, entodavia, enantes o de antes, disp ues, 
aina, antier, asina o ansina, adrede (o aldrede), aposta, un (aun), 
atanto y atan, cuasi (o casi), contimas. Formaciones populares en 

' Bejame,  en el Diccionario de criollismos, de Brito, no tiene origen verbal : 
es  vejamen, que camhi6 su U en d por equivalencia acustica, y perdi6 la n final. 

12 
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-mente (ademas de talmente, antiguo y ahora dialectal en Espaiia ) : 
casimente, como en Asturias ; mesmamerite, de Espana y Ame- 
rica ; apuramente 'precisamente' ; malmente; los humoristas han 
inventado ambamente. Seguro, en &ases como u seguro que es 
asi •â, yo seguro que voy n : 6 tiene que ver con el antiguo (( yo 
seguro n 3 Dentro : dentro el pecho n (v. Cuervo, Diccionario). 

En las ciudades : donde 'en casa de', anfier, adrede, antiguos ; 
seguro; recien ante verbo, en expresiones como u recien salido •â, 
pero sin la vida independiente del recidn rioplatense. Ddnde, de 
tipo interrogativo, puede equivaler a como : (( i Donde habia de 
olvidarlo ! (uso antiguo : v. Cuervo, Apurztaciones). L)izqoe fun- 
ciona como adverbio y es de todas las clases, como en toda la zona 
del Caribe y parte de Mejico. Que adverbial (U asi es que N, ahora 
es que n, (( alli es que n, (( por eso es que 1)) : no lo creo galicismo, 
como se ha supuesto (v. S 41, nota). Mas se usa frecuentemente en 
lugar de tan : (1 i que pan mas blanco ! 1) alterna con (( i quB pan tan 
blanco ! N ; el primero elogia mas, el segundo indica ligera sorpre- 
sa ; u i mas bueno ! n -uso popular en Espana - alterna con i tan 
bueno ! N ; •á i estoy mas cansado. ..! u con i estoy tan cansado ! 1). 

A veces el uso popular regresa a la forma francamente comparati- 
va, aunque sin objeto real de comparacion : (( i mas malo que no 
se que ! ; estoy mas cansado que el diablo 1). O comparando 
realmente : u i mas malo que Toussaint ! n : entre el pueblo ha que- 
dado el nombre del gran libertador de Haiti como simbolo de los 
grandes padecimientos del Santo Domingo espanol a principios del 
siglo rrx. Comparacion muy extendida : i tonto como el solo ! 

Nada como equivalenle de (( de ningun modo e : (( No es malo 
nada )) ; u No voy nada N. 

Siempre como equivalente de u por fin u o (( de todos modos ) l .  

Hasta se usa adverbialmente, como en todas partes : U Hasta se 
rie U ; (i y pue habei jata pelea 1) (Juan Antonio Alix). Pero, tam- 
bien, con significado ponderativo, uso mas comun en Espaiia que 
en America : (( i pero muy bien ! ; (( i pero ninguno ! )) .=. abso- 
lutamente ninguno. 

Es usual, como en todas partes, el empleo de adjetivos o parti- 
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cipios como adverbios : rupido, fuerte, vivo, seguido ('con frecuen- 
cia' o 'en seguida'). 

El adverbio recibe facilmente diminutivos (v. las observaciones 
sobre diminutivos, infra, S 66) ; admite a veces superlativos : leji- 
simos (como en todas partes : v. Cuervo, nota 17 a en la Gramatica 
de Bello), cerquisima, tardisimo, tempranisirno.. . En Santo Do- 
mingo no se que reciba aumentativos (en otros paises lejazos, 
ansinole). 

62. Preposiciones. - No se usan, como es de suponer, cabe ni 
so. Bajo, hacia, sobre, solo en la clase culta ; popularmente : abajo 
de; cumino de o para; encima de o arriba de. Ante, tras, solo en 
literatura : comunmente, delante de o detras de; popularmente, 
alante de y atras de. 

En el campo se conservan formas arcaicas de desde (dende), hasta 
(con h aspirada), segun (asegun o asigun) ; se abrevian para (pa), 

por (PO). 
Compuesta arcaica : entremedio. 

63. Conjunciones. - Peculiaridades antiguas : solo por sino (v. 
Arcaismo, S 13) ; poro (pero) ; pos (pues) ; unque o nzanyue. 

Frases prepositivas y conjuntivas. Merecen mencion : a bien y m, 
como que (v. infra, Sintaxis), tan siquiera. 

64. Interjecciones. - Merecen mencion : ; ayayay !;con plena 
consonantizaciSn ; i guay ! (arcaico), ipo ! (arcaico), i che !, anti- 
guo tse, escrito ce), ambas de asco, i so ! o i sho ! para detener al 
caballo o al burro (antiguo, que aparece escrito xo en La Celestina 
y otros libros), i sio ! para ahuyentar aves, i zape ! para ahuyentar 
al gato, i uy !, ponderativo, i barajo ! i carijo ! i cara ! i Caracas ! 
i carimba ! i contra !, eufemisticos ; verbales : i anda ! ; i anda a 
(o pn) la porra ! i anda al diablo !, y seme.jantes. 

Hay muchas de origen religioso (v. S 33) l .  

' Consultese R A X ~ N  EMILIO JIMENEZ, Al amor del bohio, capitulo sobre Las 
interjecciones. 



CAP~TULO XIV 

FORMACI~N DE PALABRAS 

65. Formacion de sustantivos y ad.jetivos. Sufijos principales l .  

I . -a, -o. Pueden ser de origen verbal. Fuera de las palabras de 
uso general en el idioma, hay pocas nuevas que lleven estos sufi- 
jos. Desyerbo, en vez de desyerba, como en Puerto Rico (en Cuba, 
Jose Marti escribe desyerbe en su articulo sobre el Manual del ve- 
guero venezolano). Devuelta 'devolucion'. 

Nombres de plantas : sobre los nombres indigenas de frutos, los 
conquistadores y colonizadores formaron nombres de plantas (tipo 
manzana manzano) : guayaba goayabo (esta en Oviedo, Historia, 
1, 497; Castellanos, Elegias, 347; Tirso, La villana de Valbcas); 
guanabana guandbano (esta en Oviedo) ; higuera higuero ; papaya 
papayo; chirimoya chirirnoyo. Dobles para la planta sola : cor- 
bana corbano; caoba caobo ; yagruma yagrumo ; jabilla jabillo 
(si es indigena). Son dos arboles distintos la ceiba (Bombax ceiba) 
y el ceibo (Eriodendron an.actuosum) : v. Indigenismos, S 35, 
nota. Pero la formacion de nombres de plantas no ha seguido. 
Al contrario ; existe una tendencia regresiva, simplificadora, que 
lo reduce todo a mata : el rosal se vuelve mata de rosa, la clave- 
llina, mata de clavel, el cocotero, mata de coco, el bananero, mata 

' Los ejemplos que se citaran scran los quc tengan poca o ninguna circiila- 
cion cn el espanol general, salvo cuando haya que dar series relativamente 
completas. Comparese TISCORNIA, 96-114. Desde luego, es imposible determinar 
cuando una palabra es realmcntc exclusiva de Santo Domingo. Para coinciden- 
cias con otros paises, consultese el Diccionario de amerkanismos de Malaret, 
especialmente en su segunda edicion. 

Sanchcz Valvcrdc, en el siglo xwr, escribe el caoba. 



de platano, el papayo, mata de lechoia, el limonero, mata de li- 
mon. 

a. -aco (tipo verraco o varraco, sustantivo ; bellaco, adjetivo). 
Es antillano, y cuenta probablemente siglos, ajiaco, nombre de 
puchero criollo que lleva carne, banana, yuca, fiame, auyama, 
batata. Segun Pichardo, a quien muchos siguen, la palabra se deri- 
va de aji;  segun otros, de ajo. Pero el ajo no es caracteristico del 
ajiaco : puede omitirse del todo ; y el aji no es esencial, a lo me- 
nos hoy: es probable que, habiendose perdido el gusto por los 
fuertes picantes indios en las Antillas, el ajiaco haya ido perdien- 
do poco a poco el aji, pero cuando Pichardo escribia (1836) dice 
que estaba u cargado de znmo de limon y aji picante 11. Segun 
Alcedo el ajiaco se llama asi porque lleva la yerba N que tiene este 
nombre, semejante a la acedera y muy gustosa N. Segun he oido 
decir, en Cuba se consideran identicos el ajiaco y el sancocho, 
pero en Santo Domingo son dos pucheros distintos. 

3. -acho, -acha (tipos : dicharacho, covacha, sustantivos ; ri- 
cacho, adjetivo). 

En Santo Domingo se da sentido despectivo a sustantivos como 
dicharacho o terminacho ; no necesariamente ti covacha, que pue- 
de tener el significado tecnico de 'cuart.0 de deposito situado bajo 
una escalera', como en parte de Espafia. No es despectivo ricacho. 

4. -ado, -ada. Pueden ser de origen verbal o no serlo. Son los 
sufijos mas productivos en Santo Domingo. 

Sustantivos. Accion (tipo llegada) : andada, borbotada (en el Ci- 
bao), botada, colgada, insultada, quemada, reculada, regada, su- 
jada, salvada. En Santo Domingo hay, para los sustantivos de 
accion, aficion al final femenino, mientras en Cuba abunda el 
masculino : ejemplo, el fumado 'el acto cle fumar'. En el siglo 
XVI, en cambio, hallamos en Santo Domingo el prenado 'la prenez' 
en el entremes de CristGbal de Llerena (1588). 

Golpe (tipo patada) : matada m caida con golpe fuerte', nalgada. 
Contenido : mascada 'lo que se puede tomar de una vez para 

mascar' ; cachimbada 'el tabaco contenido en una cachimba'. 
Comidas : cocada, iina de las especies de dulce de coco jcomo 
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en las demas Antillas, Venezuela y Colombia) ; ayemado o anema- 
do, 'dulce con yemas de huevo'. 

Colectivo despectivo (tipo indiada) : negrada 'multitud de ne- 
gros'. 

Hecho que tiene rasgos caracteristicos (despectivamente : tipo 
espanolada) : animalada, burrada, caballada (en el norte del pais), 
cochinada, pendejada, salvajada, soquetada; cubanada, domini- 
canada;' puertorriquenada, yancada ; a veces se forma con el nom- 
bre o el apellido de la persona a quien se censura : luisada 'acto 
propio de Luis' ; rodrigada de Rodriguez'. 

Adjetivos : son muchedumbre. A bacorado 'acorralado' como en 
Venezuela ; abarandado ; abofado 'hinchado' o 'atufado' ; acosti- 
llado 'que vive a costillas de otro' ; acovachado 'acobardado' ; 
achoclado 'enfermo', 'decaido' ; afamiliado 'emparentado' o 'fami- 
liarizado' ; agentado 'precoz7 ; aguabinado 'entontecido' ; ahilado 
con h aspirada, 'demacrado' 'afilado de cara' ; ahobachado; ala- - 
gartado o alagarteado 'de ojos claros y vivos' ; alebrestado o ale- 
hrescado <alegre', 'animado' (en Venezuela, envalentonado) ; uLie- 
vesado ; amachada 'varonil' (mujer), 'esleril' (planta) ; amemado, 
de memo;  arniyerado 'afeminado' (antiguo) ; anortado como en 
Cuba, 'cielo que amenaza lluvia con viento frio del norte'; ana- 
gado 'sujeto', 'preso' ; anangotado 'encogido' (el cuerpo) ; ane- 
plado 'entontecido' ; aningotado 'sentado sobre sus propios talo- 
nes' (( variante de annnyotado ?) ; apacochado 'adinerado', 'asegu- 
rado', 'resguardado' ; apajolzado 'de o con paja' ; 
'acliacoso', 'postrado' (supone D. AmBrico Castro que provenga 
de aplastado, con anaptixis de a ; despues, el nuevo final 
siigirio parentesco con lastre) ; apalelado  afeminado' ; apendejado 
o apendejeatlo 'miedoso' ; a p e ~ m c h a d o  o apirrnchado 'aplastado' ; 
apioiado 'estancado', 'raquitico' ; a]~~nnti l !ado 'en buena posicion 
pecuniaria' ; apkeplado 'alelado' ; arrancado 'falto de dinero', como 
en otros paises ; arraizado 'arraigado' ; arrebiatado 'arrebatado' 
(confusiAn lesica) o 'atado' (se dice que proviene de rabiatado); 
a~.rernolilzeado 'desordenado' ; arrimado 'el que vive en casa a.jena 
y a costa de los deudos', o 'bcbo' ; aiasajeado 'hecho tasajos' ; ator- 



tojado corno en Venezuela, o atortoleado 'atortolaclo', 'aturdido' ; 
avizorado 'azorado' ; ayemado o unemado 'alelado' ; cacaranado 
'picado de viruelas', como en Cuba ; calinzochado 'mal coriado' 
(de mocho) ; canteado 'roto' o 'plantado' ; desalencado 'dislocado 
de iin pie' ; desandarado 'sin rumbo' ; desasentado 'inquieto' ; 
desbanderado 'en mal esiado' ; descalcntado 'enardecido' ; descas- 
curanado 'descascarado' ; rlesconjlac~tudo 'desgarbado' ; descuaji- 
nado 'desaliiiado' ; desencalichado &que ha perdido el encalado' ; 
desfifarrado tdesarrapndo' ; desgaritado 'sin rumbo' o 'sin recur- 
sos' ; desy unbinado 'desmadrjado' ; desg nanangado <desmadejado', 
'deshecho' ; desy oanzadr, 'desmadejado', 'decaido' ; desjuiciado 
'I'alto de juicio' ; deslaizado o eslanado 'desbaratado' ; despatillado 
'de piernas abiertas' ; despretinado 'atolondrado' ; destabado <des- 
garbado' ; desl'elengado cdescompuesto' o 'decaido' ; destutanado 
dd&bil' (sin tut9ano) ; emberranado 'enamorado carnalmente' ; em- 
perchado .bien vestido' ; encelerado 'embelesado' ; encentrado lade- 
laniado' o 'intruso' ; encromado lacicalado' ; enchonclado 'arrin- 
conado' o <enfermo1 ; enchumbado 'mojado' o 'entusiasmado' ; en- 
forforado <excitado' ; engaluchado 'engalanado' ; emgrarnponado 
<vaziidoso' o 'bien vestido' ; engrengrenado 'receloso' o (enarde- 
cido' ; enhembrado <enamorado carnalmente' ; enhorquetado <mou- 
tado sobre u n  caballo' ; enjillado 'flaco y alto de hombros' ; enla- 
blonado 'reconcentrado' ; entabizeado ier~maraiiado' ; entresijado 
'enjuto' ; entripado 'mojado' ; entrotado 'entusiasmado' ; estanado 
' ro~o' ,  Lmaltre~ho'  ; estilado 'enjuto' ;fondeado <con fondos', 'rico' ; 
picarazado, como en Cuba, 'picado de viruelas' ; rejugado 'astu- 
to', 'experimentado' ; sorrastrado 'sucio', <desarrapado' ; zafado 
'descarado'. La mayor parte de estos adjetivos son del Cibao: 
estan en el Diccionar.io de criollisnzos, de Brito ; pero en el sur, en 
la capital, he oido por lo menos abacorado, ubofado, agentcdo, 
ahilado, ahobachado, alebrestado, amachada, anortndo, anangado, 
apalastrado (entre gente culta), apendejado, aperriichado, arre- 
biatado, arrimado, ator-tojado, atrincado, cacarcinndo, desasenta- 
do, descalenfado, descascaranado, desencalichado, desgaritado, 
desguanangado, desguanzado, destelengado, emberranado: emper- 
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chado, encelerado, enhorquetado, enjillada, entripado, fondeado, 
picarazado, rejugado, zafado. 

5) -aje, -ajo. Visaje 'celaje' ; blanqizizaje 'celaje' ; balotaje 
'votacion' (i de ballot, ingles 3). Toma sentido despectivo en hem- 
braje (colectivo), aguaje &jactancia', 'bravata', 'mentira', berbaje 
(interversion de brebaje: comp. Bibl. Dial. Idisp., IV, 321 y 370), 
comistraje (< comistrajo). Hatajo o atajo Irebaiio' o Imontcin', 
puede adquirir sentido despectivo, como goanajo, nombre del 
pavo, probablemente indigena, que se aplica a los tontos. Vaga- 
bundaje 'accion de vagabundear' o 'acto de vagabundo'. 

6) -al, alternando con -ar (generalmente, pero no siempre, -als 
proviene de disimilacion producida por 1 anterior). Sustantivos. 

Abundancia1 : platal; demonial o diablal, multitud. 
Lugar donde crece determinada especie de plantas (tipo naran- 

jal, rnansanar) : wjuacatal, batata1 (en Cuba boniatnl o biuziatal), 
cacaotal (en otros paises cacahual o cacahuatal), cafetal, cairnital, 
canaveral, guanal, gaayacanal, cocal, hicacal, m.agueya1, maizal 
(desde el siglo xvr : Oviedo, Historia, IV, 585 ; Castellanos, Ele- 
gias; Berna1 Diaz, cap. 3 ; Tirso, Amazonas en las Indias, 11, es- 
cena 3), majagual, mameyal, mangal, maya1 (de mayhs, plantas 
espinosas), tornatal, tunal (en fray Diego Duran, U, 300), yuca1 
(desde el siglo xvr : esta en Juan de Castellanos, Elegias, I 33, I 83  
y 185) ; pina1 o pinar (anterior al descubrimiento : en Las Casas, 
Historia, libro 11, cap. 57 ; Castellanos, Elegias, 22 ,  y fray Pedro 
de Aguado, Historia de Venezuela, 1, I 68 y I go), algodonal o algo- 
donar, guayaba1 (desde el siglo xvr : como nombre del arbol, en la 
Relacidn del Oidor Echagoyan. 1568, pero en Castellanos, Elegias, 
346, como arboleda) o guayabar, platanal o platanar, cajuilar, 
limonar, manglar, palmar. Lugar poblado de vegetales, o de de- 
terminado tipo de vegetales, pero sin precisar especies (tipo mato- 
rral) : bejucal, mnniyual, pajonal (v. Cuervo, en BHi, 111, 59). 
Sobre -al, como sufijo para indicar conjunto y lugar, v. Max Leo- 
pold Wagner, en la revista Volkstum und Kultur der Rornanen, 
de Hamburgo, 111, 87 SS. 

7) -ancia, -anza, -encia, -iencia. Sustantivos. 
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Se usan los arcaismos cotnparanza y andancia; conocencia, y a -  
quencia, nacencia; entre campesinos, segun se indico (v. S 23), 
los arcaismos aparencia, cencia, concencia, pacencia, en vez de las 
formas, finalmente adoptadas por la lengua culta, en -iencia. En  
cambio, en las ciudades, diferiencia, que probablemente ha nacido 
de ultracorreccicin. 

Nuevos : vigencia, de vigente, formacion culta, general. 
8) -anco, -ancho, -engo, -engue, -engo, -ongo, -ungo. Sustariti- 

vos y adjetivos. Este grupo de sufijos no es muy productivo en 
Santo Domingo. Ademas de los usuales en el espanol general (ba- 
rranco, potranca, zafarrancho, fandango, mojiganga, realengo, 
merengue, blandengue, respingo, mondongo, sandunga), shlo pue- 
do seiialar como menos generales arritranco (v. infra, s 73), 
hoyanco, lebrancho 'grande', particularmente especie grande de 
mariposas, manongo 'bobo', y el diminutivo en -ninga (v. 65). 

9)  -ante, -ente. Poco productivo. Adjetivos : esparante <solo' ; 
en el Cibao, iparante. Se usa mucho cargante, espaiiol normal, 
en vez de cargoso, difundido en gran parte de la America del Sur. 
Zafante  'excepio', adverbio : comp. en San Luis, de la Argentina, 
zafo. Hiriente, f'ormacitn culta : general en America. 

lo) -una. -ena. Sustantivos. Milana 'porcion infima' ; bangana 
'lote de cosas' o rfruto de calabaza'. Asegurena 'seguridad', 'res- 
guardo' (en el C ibao) . 

I 1)  -arro, -01-1.0, -urro, -orra, -arria, -urria (tipos cacharro, 
cachorro, cazurro, pachorra, angurria). No hallo casos locales, 
excepto la combinacih nzatarrdn 'planta muy desarrollada' y gu- 
marra  'mujer de vida libre'. Angurria toma el sentido de 'egois- 
mo' o 'mezquindad'. 

12) -uzo, -aza. Muy productivos. Sustantivos : golpe o herida 
o disparo (tipo huchazo) . arisnato, batazo, cabezazo 'golpe dado 

~ - 

a otro con la cabeza' ; cachazo ~cornacla', de cacho 'cuerno' ; cam- 
panazo <campanaday, cocazo 'golpe que se recibe accidenlalmente 
en ia cabeza o coco ; cocotazo 'peqiieno golpe en la cabeza, por 
castigo' : chancletazo ; chichiguam 'golpe' ; fa jazo ,  metaforico : 
'peticih de dinero' ; fuetazo; invernazo 'ola de frio invernal' ; 
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macanazo ; manoplazo 'golpe con la mano abierta' ; mochazo 'corte 
con el cuchillo que llaman mocho'; pantzcJlazo ; petncazo 'trago 
de bebida fuerte' ; planazo; playazo 6caida a todo lo largo del cuer- 
po' ; repinazo *pina', 'golpe con el puno' ; revolvazo 'golpe dado con 
el revolver' ; riyazo 'pulla' ; sombrerazo : (( querer matar tigres a 
sombrerazos 1) ; tacnzo, cualquier especie de golpe ; toletazo 'golpe 
dado con el palo llamado tolete' ; trabucazo, ya anticuado : (( el 
trabucazo de Mella •â, el a7 de febrero de 1844 ; trallazo 'estalli- 
do' (pobre estrallar?) ; trancazo 'golpe', o nombre de 'la grippe' ; 
tuntunazo 'tumbo' ; vyigazo 'golpe de ve,jigal, en carnaval. 

Aumentativo de sustantivos o de adjetivos : golpazo ; onzaza (el 
cuento de la onzaza, la onza mayor que las demas) ; buenazo (N ca- 
fia buenaza n ,  en Canas y bueyes, de Moscoso Puello) ; ladronazo. 
Irregular : vistonazo 'visloso', 'de buen cuerpo', sobre todo las 
mujeres. 

13) -cion. Palabras de uso popular, probablemente criollas en 
su mayor parte : abur-ricion 'aborrecimiento' en el Cibao, 'aburri- 
miento' en el sur ; apuracion 'apuro', 'dificultad' ; celacion 'cela- 
je'; curticion 'cosa sucia' o 'curtida'; entretenn'on, como en Colom- 
bia ; meticion 'entusiasmo' : cp. Argentina metejon ; mojacion ; 
picacion, en vez de picazon ; pndricion 'podredumbre' o 'cosa po- 
drida' : arcaico ; quemacion, en vez de quemazon, que solo se usa 
como equivalente de 'venta barata' ; tupicion 'cosa tupida'. Pres- 
tidigitacion : formacion culta, general en espanol. 

14) -cha, -che, -cho (tipo : bochinche). Suslantivos: solo encuen- 
tro boche 'reprimenda' (en Venezuela, 'desaire'); diczche o dianche 
'diablo' (eufemismo que solo sirve para comparaciones: como el 
diache •â, (( mas que el diache n) ; pacocha 'bienes' ; ruche 'fiesta'. 

13) -dad. Sustantivos. Solo conozco uno : malvaridad, de mal- 
vado, con disimilacion de la d en r, con posible influencia de Bar- 
baridad. 

16) -dor, -dora. Sustantivos y adjetivos. Pocos : asoplador 'so- 
plon' (popular) ; barajador. 'el que baraja, es decir, saca el cuerpo 
discretamente a un conflicto' ; echador. 'jaclancioso', como en 
Mejico ; peladora 'miljer que saca dinero a los hombres' ; quemador 
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'mechero de lampara de petroleo' ; regador &regadera' ; vividor 
'habitante', o bien, como en gran parte de America 'que vive a 
cosla ajena'. 

17) -e. Sustantivos. Pueden ser de origen verbal: demisque 
'derriscadero', 'pendiente' ; derrole 'derrota' ; desgarite 'huida', 
'dispersibn' ; en el Cibao, ademas, 'desparpajo' o 'atolondramien- 
to' ; desjarrete ; desmache ; desmandingue 'huida', 'dispersion', 
'tumulto' ; embarque, por embarco de personas ; embique 'juego 
del boliche' ; encrarnbre 'orgullo' ; habile 'habitacibn' o 'prepara- 
ciOn de terreno para sembrarlo' ; teje 'actividad', o bien 'trato 
sexual' (antiguo). 

De origen desconociclo : baturne 'cosa mal lieclia' ; burbaque 
'batahola' ; jebre o reble <pedazo grande'. se suma, bajo 
la forma esldpite. 

I 7) -ento, -iento. Adjetivos : virgueliento 'enfermo de viruelas'. 
Grajienlo, el negro que huele a grajo, como en Cuba y el Peru. 
En el Cibao se vuelve, en ocasiones, -ente : turbulento > arbn- 
lenle. 

18) -eo. Siislaritivos. Pueden ser de origen verbal. Baloleo 'vo- 
taciim' ; bahboleo 'agi tacion', 'ajcirco' ; bo feleo 'comilona' ( e  de 
bofe, metafbricamentc 'carne' ?) ; cacheo 'burla' (cp. en la Argen- 
tina cachar 'burlarse') ; chuchuleo 'ciichicheo' ; degodeo 'rcgo? 
deo' ; gu.errilleo ; lrepeteo 'esirepiio' ; Lripolco 'chapoteo'. 

19) -ero, -era. Siistantivos y adjetivos. 
Ac1,jetivos : aguajero 'jactancioso' o 'embusicro' ; cabinaero .qrie 

vive a costa qjena' (de cabirna, irbol autbctonoj ; canero 'bullan- 
guero', amigo de canes o tumultos ; convenenciero 'amigo de su 
conveniencia' ; crtcarachero 'fiestero' o 'rniijcricgo' ; chancletero 
'pobre', y tic usa cliancleta ; cha/lrrelero 'tornadizo en politica', el 
que cambia de chaqiieta ; chiripero 'que acieiln de cliiripa' ; tlispa- 
ra1wo; ddcero (el que come rnuclios dulccs' (aderillis, coino s~is- 
tnii t i~o, el yiie los Iiace o los vendc) ; guayiiero 'que se apro\.cclia 
de las cosas gratiiii.as' o sea de guagua ; !luccyabero ~ernbiisiero' ; 

.. - 

1eOrejei.o 'vivaz' ; ~~ta tno~ lero  'qne come el Sruh (le1 ma1n0n' : (( ci- 
gun marnonera n, plijaro aiitticioiio ; m1~jerel.o 'niiijerieqo', como 



en el Peru ; papelero 'falso', 'que hace papeles fingidos' ; parague- 
ro 'que usa paraguas' ; por extension, 'mediocre', 'chapucero' 
(procede de Cuba) ; parejero [el que sin aptitud pretende ponerse 
a par de otros' : (( muchacho parejero N, (( negrito parejero 11 (en 
Mejico, igualado) ; ~wmbero 'fiestero' (en Cuba, rumbero es el que 
baila rumba). 

Sustantivos. Oficio o costumbre (tipo cochero, partera) : harran- 
quera, pajaro de los barrancos ; billetero ; burriquero, comerciante 
en pequeno, de productos campesinos, que anda montado en bu- 
rro ; criandera 'nodriza', como en Cuba ; hatero 'el que conduce 
reses' ; pulpero 'el que tiene pulperia' ; tachero 'el obrero que 
atiende los tachos o pailas de cocer el melado en los ingenios de 
azucar' ; tumbero 'el que tumba o desmonta' ; verzdutero 'subasta- 
dor' (de vendota, su basta). 

Lugar (tipo potrero, per-i-era) : cocuyera o cucuyera 'nido de 
cocuyos' ; gallera, general en America, 'lugar d e  lidias de gallos' ; 
tasajera, como en Cuba, 'despensa de carne'. 

Abstractos (tipo cojera) : arranquera, estado del arrancado o 
escaso de dinero, como en Cuba ; humera 'comienzo de embria- 
guez'. 

Abundancial : ahitera o hitera ; babacero 'babeo' ; be.juquera O - 
bejaquero 'espesura de bejucos' ; corredera 'mucha gente que co- 
rre' ; chismera ichismes' ; gastadero 'exceso de gastos' ; habladero 
o habladera 'mucho hablar' ; reperpero 'desorden' o 'motin' ; sa- 
livero 'salivacion excesiva' ; vomitera 'vomitos frecuentes'. 

Sueltos: cambutera, especie de convolvulo o da ipomea ; caner-a 
'temblores de piernas' ; vara conuquera (medida), de conuco ; 
nevera 'deposito para hielo' ; tranquera o talanquera, puerta de las 
fiiicas de campo (pero talanquera conserva su significado de 'arma- 
zon defensiva de tablas') ; uvero, arbol que da las llamadas uvas de 
playa. 

20) -erio, -eria. Siistantivos. Lugar (tipo caserio, rancheria) : 
cacaeria 'lugar donde se vende cacao' ; pulperia 'pequena tienda de 
comestibles', en ciudad o campo. 

Abundancia1 (se prefiere -o a -a),  a veces despectivo : hojerio ; 
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mimerio, abundancia de mimes, mosquitos diminutos ; muchache- 
rio ; nzz~jerio ; vocerio : no se usa popularmente voceria ; pero se 
dice gritaria, en vez de griterio, como en Mejico. 

Hecho caracteristico o costumbre (tipo perreria) aduloneria, 
cochineria, parejeria (acto de parejero), sinverguenceria. 

Existe, aunque no abunda, la terminacion aria;: diabluria. 
21) -ete, -eta (aparte de su uso en diminutivos). Sustantivos. 

Ganchete : ir de ganchete, del brazo, como en Colombia ; majare- 
te o manjarete 'manjar dulce de maiz tierno molido' ; moteles 
'objetos' (ademas de canto religioso) ; musurete 'figura ridicula' 
(6 de monsieur ?) ; reguerete 'reguero' (sobre el modelo de tende- 
rete). 

2.2) -ex, -eza. Sustantivos. Pocos : colgalezas, guindalezas 'col- 
gajos' ; malezas 'achaques' ; sucieza 'suciedad'. 

23) -ica. Sustantivos. En el Cibao sustituye a veces a - is ta:  
dentista, dientica ; fotografo, retratista, retratica (rural). 

2 4 )  -ido, -ida. Pueden ser de origen verbal. Sustantivos. Accion : 
cantido ( u  el cantido de un gallo v )  ; corrida 'carrera' (dar una 
corrida : 'salir corriendo', como en el Arcipreste de Hita : •á A la 
descida Di una corrida])) ; cuido (mencionaclo en Arcaismo, S 13) ; 
lambida; traida ; tronido 'trueno o ruido semejante' ; volido 
'vuelo', 'salto'. Contenido : mordida 'el bocado que se abarca de 
una mordida'. 

Adjetivos : gandido, arcaico, que se pronuncia generalmente 
gandio (v. S 13) ; sucedido 'achacoso'. 

2 5 )  -in, -ino, - h a ,  -ina. Sustantivos y adjetivos. Chin 'porcion 
infima' : de cachin, que se usa en el noroeste de Espana 3 A veces 
se duplica : chinchin. Rechin 'zumo de frutas citricas'. Dolin 're- 
sentimiento'. Lenguino 'chismoso' (en el Cibao). 

Abundancia1 : bebentina, borrachina, cagantina, chamuchina 
'populacho', escupitina, como en Andalucia, hedentina, como en 
Colombia y parte de la Argentina. 

Juntina 'aficion a andar con otra persona'; piquina 'picazon', 
como rasquina, que se usa con el significado de 'incitacion a rascar' 
o de 'sarna' ; reburujina 'mescolanza'. 
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2 6 )  -lo. Sustantivos. Ahoguio (espanol general) a la vez que aho- 
go ;  acecio 'jadeo' ; reguio 'riego'. 

2 7 )  -izo, -iza. Sustantivos. Abundancia1 de accion (tipo paliza) : 
cueriza, fuetiza, tranpuiza. Vaporizo 'calor humedo'. 

28) -010, -ola. Adjetivos : viejolo. 
2 9 )  -on, -ona. Aumentativo o intensivo de sustantivos y adjeti- 

vos : bolon 'muchedumbre'; bolson ; muchachon, mujeron, mucha- 
chona, mujerona ; ranchon ; zanjon ; zapaton; borrachon; Jojon;  
grandulon ; rechonchon. 

Indica exceso (tipo paton) o habito vicioso : bajeton; bebon 'be- 
bedor' ; bocon 'hablador' ; bregon 'luchador', 'traba,jador7 ; caron 
'de cara grande' ; comelon, general en America, en vez del clasico. 
comilon (v. Arcaismo, F, z I )  ; dienton ; Jochon 'necio' ; jeringon 
'molesto por la insistencia' ; mamalon 'holgazan'; manganzon 
'holgazan', como en el. Peru ; narizon, en vez de narlqon; o-jon 
cde ojos grandes' ; pedilon, como en Venezuela, o pididon (en el 
Cibao) ; peleon 'peleador' ; por.fion 'el que porfia' ; refunfunon ; 
triscon 'el que trisca' ; velon 'goloso', que vela lo que otro come 
o la ocasion de comer. 

Al reves, tacon se reduce a taco, como en el Rio de la Plata y 
parte de EspaIia. 

Indica falta o atenuacion (tipo rabon) : cegaton 'corto de vista' ; 
pelon : u padrino pelon n, el que no da regalos a los chicos miro- 
nes ; en el Cibao, 'cobarde' (v. Arcaismo, g 13). 

Sueltos : adulon ; azulona, especie de paloma; candelon, especie 
de arbol ; buyucon 'paquete' ; pajon 'herbazal' ; reburujon 'mul ti- 
tud revuelta'. 

Golpe u otra acci6n (tipo mojicon) : agarron 'pelea' ; halon 
'tiron' ; machacon; raspon; sacudon ; tenton 'prueba', 'toque' (de 
tentar 'tocar'). 

30) -oso, -osa, -ioso, -iosa, +oso, -uosa. Adjetivos. Sufijomuy pro- 
ductivo. Menciono solamente los que no estan muy difundidos en 
todos los paises hispanicos : aynrroso 'astringente' ; airoso, lugar 
donde hace mucho aire (antiguo) ; alabancioso (antiguo : v. 1 7 )  ; 
alborotoso, como en Cuba ; amaryoso (antiguo : v. 17) ; nma- 
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rilloso; angirrrioso, en vez de angmriento,  como en parte de la 
America del Sur ; antelioso 'inteligente', de antelia 'inteligencia' 
en el Cibao ; azuloso (en Me.jico, el casticisimo Diaz Miron ha- 
bla en su Beatus ille de la leche recien ordenada (( que deja untado 
y azuloso el vaso n) ; bochinchoso 'bochinchero' ; boqueroso 'que 
tiene boquera' ; carpetoso 'molesto', que da carpeta 1) ; cencioso 
'entendido' : de cencia ; correncioso 'timido', o, al contrario, 'ocu- 
rrente' : cn el Cibao ; cuicoso 'delicado' : del Cibao ; eleganloso, 
como en el Perii, 'medio elegante' ; enconoso, cosa que encona o se 
encona o infecta facilmente; enfermoso 'insalubre' (en el siglo xvr 
se decia enfermo : ((lugar enfermo n, (I tierra enferma n) ; fantasio- 
S O ;  fanoso 'de voz nasal' ; fragoso 'revoltoso' : en el Cibao; gailo- 
so <bien vestido' : en el Cibao ; grasoso, como en la Argentina ; 
grimoso, antiguo ; gueleroso 'oloroso' ; guilloso 'avaro', &mezqui- 
no' ; hambroso 'hambriento'; labioso 'empalagoso'; maculoso 'man- 
chado' ; maldadoso 'chico que hace maldades' ; molestoso 'moles- 
to', como en Guateniala, Chile y el Ecuador; plagoso 'quejum- 
broso' o 'pedigueno' ; potroso 'con hernia' ; rancioso 'fastidioso ; 
rasqizinoso ' S R C ~ O S O '  ; resabioso 'con resabios' ; sabichoso 'perspi- 
caz' (como cn Cuba: lo usa Marti en su articulo Los chinos en 
Nueva Y o r k ) ;  vejaminoso 've.jatorio'. 

-ioso : agrioso, como en Cuba ; verdioso. 
-uoso : amistuoso ; manituoso 'entrometido'. 
31) -ate, -ota. Aumentativos de sustantivoso de adjetivo. M~rcha- 

chote; animalote (usado como adjetivo) ; grandote. 
Bobote 'dulce de yuca y coco rallados'. 
Duplicado : grandotote. 
3a) -mo,  -nca, -izcho, -ucha, -izsco o -uzco, - usca o --uzca (tipos 

cunrtirco, casuca ; .feuco, feuca ; cuartiicho, casucha, jlacucho, Ja- 
cucha ; pedrusco, verdusco, pardiasco ; negruzco : conlo observa el 
lexicografo costarricense Carlos Gagini, la Academia mantiene - 
por olvido, al parecer - una inexplicable divergencia de ortogra- 
fia). Sustantivos y adjetivos. Solo hay que senalar maluco, en el 
seiitido de 'travieso' ; blancusco ; blandizsco ; coloradusco 'rqjizo' ; 
ferisco ; moradrrsco. 



33) - d o ,  -udn. Ac1.jetivos (tipo cubezudo, cab~?znda). De iriteii- 
siclad o de abundancia. 

Agctllodo 'avaro', como en Venezuela, Colonibia y I:ciiatlor; 
bena6uclo 'con bembo o boca grancle' ; cacaiido 'qiie posee planta- 
ci8ri de cacao' ; por esiension, 'rico', en el Cibao ; cnnillirdo 'de 
piernas ilacas' ; caretado 'de cara grande' ; cascudo lcle cabeza 
grande' ; c o c o t ~ l o  'de cuello grande' ; colado 'con cola' ; e.spueludo 
'astuto' ; forzutlo o fr~er.zisd•â ; narizruio 'riarigiido' ; nnvajndi) 'as- 
tuto' ; ojudo 'de ojos grandes y feos' ; pethrrtlo 'valiente, qiie pre- 
senia el pecho' ; san!lrrrrlo 'riiolcslo', 'pcsado' ; te/rrda ; varilll~do 
'delgado como varilla'. 

3 4 )  -uno, -una. Adjeiivos (tipo n2ontuno) : carnpuno. 
35) -lira. Susiantivos derivados de adjetivos o de verbos (tipo 

hermosura, pintura). A l d u r a  (de ahito) ; bon i twa;  cn le~~i tu-a  
'estado de excitacih, tanto erhica como de disgusto' ; adein;is 
de 'fiebre' ; contentara ; nzojadura 'propina' ; preciosura ; snbro- 
sura;  yelara 'eiiiriainieiiio', 'escaloTrio' (campesirio). De adver- 
bio : 1yut.a. 

66. Los aumentativos son, como se ve, variados : -acho (a ve- 
ces), -uzo, -on, -ote. 

Eo asi los diminutivos. Existe la supersticion gramatical en Sari- 
to I)omirigo, como en toda America, cle que alli se abusa de los 
diminutivos. En realidad, en el habla popular, como en la de 
todos los piieblos l~ispiinicos, se ponen en diminutivo palabras 
que no son sustantivos y adjeiivos, y aun frases enteras : corrien- 
dilo, breyandito ; ahorita, que en Sanio Domingo significa 'hace 
poco rato' o 'dentro de poco rato', pero no 'en este momento en 
que hablo', como en nl6jico (v. ilrcaisnzo, S 21) ; ceryuita, leji- 
los o lyecitos, juntico (cp. el caniar espaliol del siglo xvr : (< Sal- 
teOme la serrana Juntico al pie de la cabaiia n )  ; arribita, abaji to;  
ulantico, atrasiio ; tempranito, tardecito, despacito, prontico ; ape- 
nitas ; bajito 'en voz baja' ; adiosito ; masacuita, rnasallaita ; en 
cuantico; altricito ('al iris', 'a plinto', en el Cibao) ; por. encinzi- 
!U ; por afueri ta;  talcualito o talcualita 'de buen aspecto' (se tra- 
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ta como adjetivo) ; j ayayita !, como en Tabasco, de Mejico : lo 
trae F. J. Santamaria en El provincialismo tahasqueno. 

El diminutivo general es en -ito : arito 'arete' ; chiquito (nunca 
se dice chico, excepto a imitacion de Cuba) ; blandito (no se dice 
blando en el habla popular). Formas curiosas : azuquita o azuqui- 
tar,  almibita o almibitar. 

Es terminacih peculiar de Santo Domingo, y de toda la zona 
del Caribe, -ico, disimilativo, cuando en la silaba anterior hay 
una t, sola o en grupo con r : zapatico, latica, teatrico, letrica. 
Sin t precedente, este diminut.ivo solo subsiste en uno que otro 
nombre propio : Manuelico y su  reduccion Lico; Juanico, que 
al terna con Juanito o Juancito ; Perico, que alterna con Pedrito ; 
a veces Anica y Antonico. La disimilacion -tic0 llega desde la zona 
del Caribe al interior de Colombia, hasta el Cauca (v. la Maria de 
Jorge Isaacs) y Anlioquia (v. la criollisima novela de D. Tomas 
Carrasquilla, Hace tiempos, 1, P o r  agitas y pedrejones, Medellin, 
1g35), a Panama, a Costa Rica y al Ecuador (v. Huasipungo, de 
Jorge Icaza) ; a los costarricenses, es bien sabido, se les llama 
ticos en los paises centroamericanos del oeste : Cuentos ticos llama 
a los suyos el escritor de Costa Rica D. Ricardo Fernandez Guar- 
dia. Diminutivo curioso de Colombia : en estico (cp. en cuantico) ; 
en el Ecuador: estilo o estito O esticu. 

Diminutivo campesino ( 6  africanoide?) es -ningo, -ninga : blan-- 
diningo, clariningo, chiquiningo, poquiningo, cerquininga. 

En los diminutivos se esboza una tendencia ritmica, que da 
preferencia a las formas de cuatro silabas sobre las de tres, abun- 
dantes en Mejico y en el Rio de la Plata. Las palabras disilabas 
terminadas en -o o en -a dan generalmente formas trisilabas (gati- 
co, rosila...) ; las terminadas en -e o en consonante dan formas 
tetrasilabas, en Santo Domingo como en Mejico o en la Argentina 
(botecito, tardecita.. . ). Pero hay muchos casos en Santo Domingo, 
como en Castilla, sobre todo de monosilabos o bien de disilabos 
con diptongo, en que se agregan elementos previos al diminutivo 
propiamente dicho, para obtener la forma tetrasilabica, donde la 
Argentina o Mejico no los agregan : se dice quietecito y no quietito 
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ni qiseitic~, rubiecito o rubito, prietecito o prietico, indiecito y no  
indito, cieguecito o ciegizito, viejecilo o viejito, muertecito y no 
muertito, nuevecito y no nuevito, hueuecito o huevito, manecita o 
manita o manito, piececito y no piecito, tececito y no t e ~ i t o  (de te), 
solecito y no solcito, salecita y no salcita, jorecita y no Jorcita, 
lucecita y no lucita, pueblecito y no ptseblito, pnertecita y no puer- 
tita, siestecita y no siestita, vueltecita y no viaeltita, piedrecita y no  
piedrita, nietecito y no nietito, dientecito y no dientito, panecito y 
no pancito. Aun sin diptongo, fresquecito o fresquito. Es verdad 
que se prefiere Carmita a Carmencita ; se usa tambien Carmelita ; 
se dice bueyito y no bueyecito l .  

No hay regularidad en la intercalacion de c en diminutivos de 
palabras que terminan en consonante : se dice Joaquinito o Joa- 
quincito ; Ramoncito ; Juanico, Juatzilo o Juancito ; Manuelico, 
Manuelito o Manuelcito ; Hafaelito ; Danielito ; pero en las feme- 
ninas siempre Joaquinita, Ramonita (en Mejico, por ejemplo, 
Ramoncita), Rafaelita. 

Abunda la iuultiplicacion : Anitica, Liquito ; brarriquito, que 
destierra a burrito ; chiqaitico, chipirritico ; toditico (tuitico, en 
el uso popular) ; ahoritica. En el campo : agor~quitiqoininga. 
Comparese con el gitanesco guesecibilito. O bien van el sustantivo 
y el adjetivo en diminutivo : casita chiquita, gatico chiquitico. 

Las palabras que llevan terminaciones de diminutivo distintas de 
40, -tico, se tratan como positivos : mollete, cajeta (ciialquier caja 
pequena de carton), placeta, azulejo, dobladillo, cominilla ('come- 
zon'), panecico ('bollo de maiz' o 'de yuca'), batatillo (((La grata 
pina a sil lado Se oculla en el batatillo n, en Jose Maria Gonzalez 
San tin, U n  isleno desterrado, I 855), ciruelillo, espinilla, granadi- 

'. El mayor avance en las formas trisilabicas creo que lo representan dimi- 
nutivos de palabras terminadas en -e : pobrito o probito, tardito, de Salamanca; 
bordito, de Colombia ; suavito, de la Argentina ; cocliito, en el romance de Pe- 
rico y Doroteo, que cita Malaret en el prologo de su Diccioriurio de americanis- 
rnos. Cons. F .  J .  SANTAMAR~A, El proviilcialismo tabasqueno, s. v. cieguito, sobre 
el diminutivo en Mejico ; J .  B.  SELVA, Guia del buen decir,  cap. 111, sobre el 
diminutivo en la Argeniina ; Cuervo, Apuntncioiies, sobre Colombia. 
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110, limoncillo, nisperillo, caimitillo, caobilla, guayacancillo, marne- 
yuelo, cajuilito soliman o suliman (fruta de Surinanz), plantas 
distintas de las que se designan con cl nombre primitivo, como 
gzzayabon, con el aumentativo, distinto de guayabo. 

Muchos de los sufijos pueden adquirir matiz de desvalorativos 
o despectivos (-aco, -acho, -aje.. .), pero en ninguno lo es de modo 
permanente. 

67. Son variadcs los gentilicios : -ano : pueblano (de pueblo), 
dominicano, vegano, rnocano, azuano, macorisano, cotuisano (del 
Cotui), seibano, hiyueyano ; -eno : capitaleno, cibaeno, paertopla- 
teno, montecrisleno, maeno, sancarleno, barbareno (del barrio de 
Santa Barbara, en la capital) ; -ero : santiaguero, sanjuanero, 
barahonero, neibero, sancristobero; -es : samanbs ; a veces, santia- 
gues ; -ense (culto, en periodicos) : santiagaense, samanense, san- 
carlense ; excepcionales : -ejo : banilejo - de Bani - (existe en 
Espafia : cainejo, de! pueblo de Cain, en Asturias) ; -ete : rnigrte- 
lete (del barrio de San Miguel en la capital) l .  Para muchos luga- 
res no se forman gentilicios : se dice (( los del Bonao n, (( los de 
los Alcarrizos 1) ; no se dice campesinos sino (( los del campo n 
(campuno es descriptivo y valorativo, como orejano o jibaro). 

68. En las derivaciones modernas se conserva el diptongo de la 
palabra primitiva (Menendez Pidal, Gramdtica historica, 5" edi- 
cihn, S 83, inciso 3 : tendencia a hacer resaltar la forma aislada 
de la palabra a que se une el sufijo n); asi en superlativos, aumenta- 
tivos, diminutivos, gentilicios : fuertisimo, buenisimo, en vez de 
fortisimo y bonisimo que recomiendan las gramaticas; cuerpazo, 

* No existe la terminacih -eco o -eca, que se usa en MCjico, procedente del 
ntihuatl (aztecu, :apoteca, yucateco, le:iuteco, clri•ápanecoj. TambiGn faltan mu- 
chas terminaciones que se usan en Espana : -o (como en navarro), -ino, -in Icn 
Asturias), -i (como en ceiiti), -ito (como corito, de Cue), -ica (en pnmploniea, 
tnfallica, estellica, poicnj, -kco (como Ilanisco, de Llanes), -ego (como en galle- 
go). -ieyo (como en cabraliego, pasiego), -eso (como en parragueso, de Parres), 
-eno, -arpa (vasco). 
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beenazo ; viejecito (pero el Cabildo eclesiastico de Santo Domin- 
go escribia en 1558 vejecita : v. el proceso de Lazaro Beajarano) 
puertoplateno, puertorriqueno ; en adjetivos : fuerzudo, dientdn, 
dieniuzo ; en sustantivos : bueyada, cuentero, guesamenta ; en 
verbos: encuerar, cmpuercar, engruesar. Gueler, rural, se ha 
rehecho sobre la conjugacion guelo, gueles ; derivado: gueleroso. 

69. Prefijos. - El mas activo es el prefijo a- : existe tanto en 
arcaismos (ya indicados: acertero, atanto ...) como en palabras 
donde la adicibn es probablemente local, o de la zona del Caribe, 
y no muy antigiia : achacota, alagarto o alargarte, apotentado, 
aprevenido, aserrano... Despues de a-, son activos des- y en- (v. 
el grari numero de palabras, ya mencionadas como ejemplos del 
s u q o  -ado, que comienzan con estos prefijos). 

Con al- se forma alrevesado. 
Por confusion con el prefijo al-, la 1 se introduce en muchas 

palabras que comienzan con a : alcibar, aldrede, alsafetida, alve- 
llana, alrahar, alzucena, almacey (amacey, arbol indigena) ... 

Hay confusiones entre los prefijos de-, des-- di-, dis-, e-, es- y 
ex-, o adiciones innecesarias : en arcaismos (descomunion, deli- 
gencia.. .) como en palabras probablemente modernas : descrepito o 
escrepito, esgalichado, estrebejo (trebejo), desigente, dcstornndar.. . 
Cosa parecida sucede con en- e in- o su reduccion i- (la confu- 
sion fue general en la Edad Media, cuando en- se imponia sobre 
in- : emponer, enyenio ...) : enritado, en uso campesino 'irritado', 
enritacion 'irritacion'. 

Formaciones cultas : impreparado, inconducta, inconformidad, 
inmisericorde, desconsideracion. 

70. Compuestos. - Buenastardes, flor y planta ; cabezadura 
ctestarudo' : lengitalarga 'indiscreto' ; malacrianza falta de edu- 
cacion' o bien 'mimo' ; todo el ano o tuelano, flor y planta ; alza- 
falda, bebida, en el Cibao ; benteveo, pa,jaro : en Cuba y Puerto 
Rico, bienteveo; botagancho, adjetivo aplicado al pelo lacio que 
hace caer los ganchos u horquillas ; buscapleitos 'pendenciero' ; 
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calzapollo, especie de zapato ; cierrapuertas, alarma que hace 
cerrar las puertas de las casas ; comegente 'feroz' ; cundeamor, 
planta (des palabra compuesta o rehecha sobre dos palabras cono- 
cidas ?) ; guardarraya 'valla', 'frontera' ; morivivi 'sensitiva', 
como en Cuba (a  Como al choque mas ligero Se duerme el mori- 
vivi 11, en Un isleno desterrado, 1855, de Jose Mana Gonzalez 
Santin) ; quiebracha, especie botanica; salpafuera 'rina' ; salsipue- 
des 'callejon torcido' ; saltacocote, especie de lagarto acerca del 
cual existe la supersticion de que salta sobre los seres humanos ; 
tosnopudn < todos no pueden, especie de machete grande ; del tipo 
sinuerguenza:sinajuste, sinservir (recuerdense sinrazdn y el arcaico 
sinjusticia). 

71. Formaoion d e  verbos. - Las terminaciones -ar y -ear (pro- 
nunciada popularmente iar) son fecundas. No conozco nuevos 
verbos en -er ni en -ir. Como verbos de formacion local, o de la 
zona del Caribe, o que no circulan en todo el mundo hispanico : 
abochar 'avergonzar' (de boche 'reprensibn') ; abofarse 'inflarse' 
(en Puerto Rico, abufarse) ; abombarse 'corromperse el agua', 
como en gran parte de America ; abosarse 'afrontar', como en 
Cuba ; abrusarse 'afrontar de lleno' ; aciguatarse 'ponerse cigua- 
to' ; metaforicamente 'entontecerse' (se usa en gran parte de A m b  
rica) ; achiquitar 'achicar' ; ahotar 'afanar' ; aluzar 'alumbrar' ; 
amacharse 'hacerse esteril' (planta, o hembra de animal) ; amalig- 
nurse 'infectarse' (herida) o 'agravarse' (pustula); amelcochar 
'convertir en melcocha' ; anortarse 'nublarse el cielo, amenazan- 
do tempestad del norte', como en Cuba ; anonar 'mimar' (como 
en Puerto Rico) ; apacochar 'economizar' ; apachurrar 'despachu- 
rrar' (se usa en otros paises de America) ; apendejarse 'volverse 
cobarde' ; aperillar 'anhelar' ; aployar 'aturdir con golpes' ; apru- 
denciarse 'poner prcdencia', como en Cuba ; apuchar 'pujar' ; 
arrachar 'arrancar', 'quitar' (,j de migen frances 2) ; arrebiatar 

Este verbo pareceria de formacion distinta que el conocido en Espaiia : v. 

Garcia de Diego, en HFB, 1931, XVIII, 1. 
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'arrebatar' ; arrebiatarse 'juntarse a otra persona, acompafiandola 
o iitlliiri6ndose n slis idcas' (se usa en gran parte de America) ; 
atu6nc.ar.s~ 'llenarse', 'airapiitarse' ; atabcrznar 'meter algo a la 
f'iierza' ; cc~parachnr 'monopolizar' ; chcrvar Lazuxar' ; Jecr-cpitar 
'ponerse dccr&pito' ; descalar <matar' ; desguanzar 'descomponer' 
o 'dcsmaclqjar' ; rlesgoanangar 'romper', <desarmar' (se usa en di- 
versos paises de ; desmachar ; Jesrnandingar. 'destrozar', 
'dispersar' ; despnlotar 'podar' ; destelangar 'desmadejar' ; desra- 
cirnar 'arrancar los racimos' ; destoconar 'arrancar tocones'; ern- 
percharse '~estirse bien' (de percha) ; encalacurse 'animarse' ; en- 
carnpanarse 'remontarse', como en Venezuela ; encamparse 'reti- 
rarse a campo u otro lugar lejano' ; encaranzicharse <encaramarse' ; 
encelerarse 'embelesarse' ; encentrar; encoerar 'desniidar ', como 
en Cuba ; encdillarse bdisgus~arse' ; enchinchar 'molestar', como 
en Mejico ; enyuibiar; enmanojar 'poner en manojo' ; enloligar 
'fastidiar' ; entripar 'mojar', como en Cuba y Puerto Kico ; entru- 
name 'poner ceiio' ; escobillar 'cepillar', como en gran parte de 
America y en Aragbn, 'bailar frotando el piso con los pies'; estre- 
pitarse 'entusiasmarse'; yarranchar 'rasgunar'; guarnear <afanar' ; 
habitar 'preparar un terreno para siembra' ; heticarse 'ponerse tisi- 
co' ; hilachar 'deshilachar' ; insultarse 'desmayarse' ; puyar 'herir 
con puya', como en Colombia ; transar, formado como base su-  
puesta de transaccion. 

Aguajear 'jactarse', 'mentir'; ahelear 'afanar' (antiguo : v. 5 
7 1); alcolear 'adquirir' ; anegrear 'tildar de negro' ; banquear 
'hablar mal de otro' ; batear Ipegar con el bate' en el baseball; 
cajelearse 'atacarse reciprocamente' ; cantearse 'romperse' ; curra-- 
planear vharlatanear' ; crucetcar <ir y venir cruzando calles', como 
en Cuba ; cubanear 'pasear en el s a l h  de baile entre piezas' ; 
cuquear 'provocar', como en Cuba, Puerto Rico y Venezuela (se 
conoce en Espafia j ; curcutear. o escurcutear 'registrar', 'revolver' 
(ea Venezuela, cwucotear) ; chapabtear 'chapalear' ; chapear 
'cortar malezas' ; ehiuear rcoquelear' ; chuchulear 'cuchichear' ; 
embusterear 'mentir por costumbre' ; engorgonearse 'excitarse' ; 
jloretear 'piropear' (coincide extranamente con el antiguo verbo 
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frances flerzrettar, de donde procede el inglesjlirt); fuetear 'azo- 
tar' (de fuete) ; jibarear 'coquetear'; jirimiquear 'gimotear', como 
en MBjico, Guatemala y Canarias ; julepear 'afanar' ; macanear 
'golpear con macana', como en Puerto Rico; majatlerear 'insistir 
molestando' ; rnajaretear 'mover hilos en politica' ; rniningwar 
'economizar' ; rnohosear 'enmohecer' ; mojigangaear (juguetear' ; 
nntaguear 'ganarse la vida' ; obenqrrear 'atisbar' de obenque, meta- 
foricamente 'ojo'; panquear 'andar', liurnoristico; petayuearse 
'embriagarse'. 

Pasan de -ar a -ear : apalabrzar, apendejearse, aprinaleal; ala- 
sajaar, atortojear, casquear, desarbolenr, laborear, iopetenr (an- 
tiguo). 

72. Prefijos. - El mas abundante es a-, tanto en variantes an- 
tiguas de verbos conocidos (abajar, acotejar, aforrar ... : v.•˜•˜ a2-  

23) como en verbos nuevos (los que acaban de indicarse con los 
sufijos -ar y -ear) o agregandose a verbos conocidos : acepillar, 
agolpear, ahocicar, apodar cpodar', aprobar o aprebnr 'probar', 
arrayar (como en el Ecuador), arrecostar (como en la Argentina), 
arreparar, arresistir, aselv-nchar, asujetar (como en la Argen- 
tina). . . 

De-, des-, di-, dis-, e-, es-, ex-, se influyen unos a otros : den- 
trar; desapartar (antiguo) ; dexaminar (antiguo) ; dexplicar; devi- 
tar; deleyir; descalentar (Escalentar); descocotarse 'romperse el 
cocote' ; descomulgar (antiguo) ; desrnorecerse o esmorecerse (v. 
A rcaismo, S I 7 )  ; despestanar 'pestanear' ; dexplofar ; divariar (des- 
variar) ; dir (antiguo) ; dispertar (antiguo) ; esgarrar (antiguo); es- 
tilar (antiguo) ; esperezar (antiguo) o desperezar; descosechar 
'cosechar' ; espreralicar : procede de prevaricar ; prevalicar es an- 
tiguo y existe todavia en Espana. 

En-, i n - :  v .  los mencionados para los sufijos -ar y -ear: em- 
preslar (antiguo j ; ensalvar 'saltar o salvar obs taculos' ; emprinci- 
piar, comun en Espana y America (en Don Quijote, 111, cap. 7, 
(1 el enlprincipio n, en boca de Sancho) ; en cambio, tibiar (anti- 
guo), en vez de entibiar. 
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73. Palabras de origenes diversos (me limito a dar unos pocos 
ejemplos) : 

anirnita &luciernaga', como en Cuba : se las supone almas de 
rnucrtos ; tal vez sugerido por los cementerios llenos de velas 
ericendidas la noche de difuntos ; 

antelia cinteligencia', en el Cibao ; derivado : anlelioso ; 
arrilratlco 'persona o animal insignificante', como en parte de 

America y en las Canarias ; 
barrurrcoli o barranquera, especie de pajaro ; 
bayahonda, especie de acacia silvestre ; 
berrdri <enamoramiento carnal' ; 
bojote 'lio', pque te ' ,  rmonton', como en Colombia y Vcne- 

zuela ; 
boruga &leche cruda cortada', como en Cuba ; 
corolos 'trastos', como en gran parte de America ; 
citrricdn 'iriquictud' ; 
chele 6ceritavo' : expresion importada de Cuba ; 
cl~u~loiy 'silnilor' ; 
flor de lazo Lcatlcg-a', orqiiidca qiie alli es corniin ; 
jlor tle palo; 
jlor del sol .girasol' ; 
fuAir 'molestar' : se corisidcra palabra indecente ; 
guinea 'pintada', 'gallina de Guinea' (en Cuba gitineo) ; 
yczirzeo, baiiana que se come como fruta : a la que se cocina se le 

dice platano (guineo se usa en gran parte de America) ; 
jizli~ittcl~ibi, especie de pajaro, como en Puerto Rico ; 
leva 'levita', como en gran parte de Amorica : se lia formado 

considerarido que la forma en -da es diminutivo ; 
niarik lliai~.i:iiio' ; 
Zoco 'cl que iicnc una mano torcida' ; 
peronila, planla que da semillas ovoides, de color rojo subido, con 

nn cxtrcino negro ; el noinbrc pareceria provenir de Petroni- 
/ u :  Peronilu existe como noinbrc de lugar en Espana, en la 
provincia de Salainancn (cf. RFE, r ~ i o ,  VII, 57) ; pero se 
dice que viene dc peonia y que a la planta se le llama pionia 
en Venezuela ; el escritor doininicario Moscoso Pucllo usapeo- 
tciu eii Carins y biieyes, 5 2  ; la planta no tiene semcjaiiza con 
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la peonia europea, ni tampoco con el arbol llamado peronil 
en Panama ; 

rola, rolon, pajaros ; 
sumar o zamar 'manosear sensualmente' ; 
sangrino 'sanguineo' ; 
tereques 'trastos', como en Venezuela (en Cuba y en Xejico, te- 

recos) ; 
truno 'ceno' ; 
vale 'campesino' : (( un vale del campo D, como en Venezsela 

emparentado quizas con valedor de Mejico ; 
yola 'pequena barca de vela'. 



74. La oiiomastica fue castiza hasta alrededor de 1865. Durante 
los dos primeros siglos coloniales, los nombres de pila eran de 
tipo espafiol tradicional, poco variado : Agiislin, Aleajo, Alonso, 
Alvaro (o sil abreviatura Aivar ante apellido), Andres, Anto- 
nio (o su abreviatura hnton: en Santo Domingo existio una 
Ermita de San Antun, ciiyas ruinas fueron absurdamente demo- 
lidas en 1933.), Baltasar, BartolomC o Bartolo, Benito, Bernardo 
(o sil abreviatura Bcrnal) y su derivado Bernardino, Blas, 
Claudio, Cosme, Cristbbal, Damian, Diego. Domingo, Duarte 
(Eduardo), Egas, Esteban, Facundo, Felipe, Pelix, Francisco, 
Gabriel, Garcia (o su abreviatura Garci), Gaspar, Gil, Gines, 
Gbmez, Gonzalo, Gregorio, Gutierre, Hernando o Fernando (o 
sil abreviatura Hernfn o Fernan), Inigo, Jacinto, Jeronimo, Joa- 
quin, Jorge, Jiian, Juan Baiitista, Juliari, Lazaro, Leonel, Lope, 
Lorenzo (o Laurencio), Lucas, Luis, Marcos, Martin, Mateo, Ma- 
tias, Molclior, Migiiel, I\i;icoliis, Nuflo o iyufro, Nufio, Ortuiio o 
Portiino (o sus abreviaturas Ortun o Forlun), Pablo, Pascual, 
Pelayo (o Payo), Pedro, Ramiro, Rodrigo (o Ruy), Roque, Sal- 
vador, Sariclio, Sebnstian, Simun, Tomiis, l'oribio, Tristan, 
Vasco, Vicente, Victor (o Vitores). 

Se hallan, pero sor1 todavia raros en el siglo XVI, Carlos, Enri- 
que (o Aririqiie), Jose, Julio, Mariiiel ; sc difiinden en el siglo xuir, 
especialmente Jose y Mariiiel. 

De mujer : Aldonza, !\m., Antonia, Beatriz, Barbara o Barbora 
o Barbola, Bartola, Rernardina, Blanca, Catalina, Clara, Cons- 
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tanza, Elvira, Francisca, Ines, Isabel, Jacinta, Juana, Leonor, Lu- 
cia, Luisa, Magdalena, Margarita, Maria, Marina, Marta, Mencia, 
Yetronila, Teresa, Tomasiria, Violante '. 

75. El siglo xvrn trae variedad en Espafia y en loda Ami 'rica ' : se 
empieza a usar el almanaque j~ara poner el nombre del santo del dia, 
y se multiplican los nombres raros ; por ejemplo, los de origen 
griego, que no habian gozado de popiilaridad : Ambrosio, Anasta- 
sio. Atanasio, Eiidoxio, Eufemio, 11:rilogio, Evaristo, Hermhgenes, 
Higinio, Bicomedes, I'orfirio, Sinforoso. Y comenzaron las confii- 
siones : entre gente poco ciilla, se convirtieron en nombres simples 
definiciones de actividades de los santos, como Confesor y ]<van- 
gelista, y hasta meras indicaciones de hechos, como hdvincula 
(San Pedro ad vincula) g Portalatina (San Juan ante Por-tam Lati- 
nam) ; nombres masculinos terminados en -S se tomaron como 
femeninos, a la manera de Gertrudis y Eduvigis : flerm6genes, 
Nicomedes ; con mayor r a~on ,  los terminados en a, como Vintila 
(en diversos paises de America se usan como masculinos Abigail, 
Salome ; cf. Raque1 como masculino en el Cantar. de Mio Cid) ; se 
crean formas masculinas (v. S 58) como Candelario, Magdaleno, 
Margarito, Petronilo ; reciente : Ofelio (en Mejico abundan : Anito, 
Brigido, Catarino, Filomeno, Genovevo, Susano ; en otros paises : 
Alicio, Claro, Yolando). Desaparecen o se hacen muy raros los 
nombres goticos : Alonso (reaparecerti bajo la forma Alfonso), 
Alvaro, Gonzalo, Gutierre, Hernando (sobrevive la forma Fernan- 
do), Nufio, Pelayo, Ramiro, Rodrigo. Empiezan a abundar los 
nombres dobles (Tomas Antonio, Manuel Jose, Francisco Rafael, 
Jose Tadeo.. .) y aparecen combinaciones devotas en los nombres 
de varon : Jesus Maria, Jose Maria (en Me,jico Jose Mariaiio, muy 

' Recorranse las listas de nombres que trae, por ejemplo, el Catalogo de 
pasajeros a India9 durante los siglos X V I ,  X V I l  y X VIII, redactado por el per- 
sonid facullativo del Archivo general de Indias (1500-1533), vol. 1, Madrid, 
1930 ; o la de conquistadorcs que doy en mis Comienzos del espanol en A m 6  
rica, pags. 15-78 del Anejo 1 de esta Bibliuleca. Para Santo Domiiigo especial- 
mente, el libro de fray Cipriano de Utrera sobre las Universidades. 
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comun en el siglo xmr), Manuel de Jesus (creo que es puramente 
antillano), Jose de Jesus, Juan de Jesus, Manuel Maria, Antonio 
Maria, Juan Maria, Felix Maria, Jose de la Cruz, Francisco de la 
Cruz.. . O bien se toman del calendario Juan de Dios, Juan de la 
Cruz, Juan de Mata, Juan Nepomuceno, Pedro Nolasco, Fran- 
cisco Xavier. 

Aparecen las advocaciones de la Virgen Maria, hasta entonces 
no usadas : Mercedes, la patrona del paia ; Altagracia, la mila- 
grosa de Higuey ; Dolores, Soledad, Consuelo, Socorro, Reme- 
dios, Caridad, Amparo, Esperanza (el nombre se halla en el siglo 
XVI, pero probablemente no procede de la Virgen), Candelaria, 
Angustias, Nieves, Luz, Rosario, Carmen, Guadalupe, Maria de 
la O.. . Y los nombres de hechos o lugares milagrosos : Trinidad, 
Encarnacion, Natividad, Ascensibn, Asuncion, Belen.. . A fines 
del siglo XIX, Lourdes. Estos nombres, usuales en las mujeres, 
pasan a los hombres en combinaciones : Jose de las Mercedes, 
Jose Altagracia, Jose del Carmen, Jose Dolores, Miguel del Rosa- 
rio, Francisco del Rosario.. . Entre gentes humildes, estos nom- 
bres se vuelven a la segunda o tercera generacion apellidos : asi 
existen Ascension o Cension, de la Merced, del Rosario, de la 
Cruz. Aun la distinguida familia Marti, en la capital, estuvo en 
camino de cambiar de apellido, porque generalmente se le llamaba 
Deogracias, por el nombre del antecesor don Deogracias Marti : se 
habria repetido el caso de la familia de Ruben Dario en Nicaragua. 

76. Hacia 1865 - casualmente al terminar el ultimo gobierno 
espanol - comienzan los nombres de fantasia, que no provienen 
del santoral : •á los Arturios, los Armandos n, como decia el rus- 
tico dominicano '. La fantasia, como en toda America, ha llegado 
a excesos. Es significativo el paralelismo : la America espanola 
gusta de los nombres de fantasia, como los Estados Unidos ; 
Espana es conservadora, como Inglaterra. 

Arturo aparece como segundo nombre del ilustre arzobispo Merino (1833- 
1go6), pero entiendo que no fiie puesto en la pila, sino agregado por el 
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Ha habido modas de nombres de la antiguedad clasica : Alci- 
biades, Alcides, Aquiles, Aristides, Arquimedes (estos dos gene- 
ralmente como esdrujulos : Aristides, Arquimedes), Diogenes, 
EUripides, Hector, Homero, Leonidas (generalmente en forma 
llana : Leonidas), Narciso, Nestor, Pericles, Plutarco, Socrates, 
Ulises (ignoro por que razon Ulises aparece en Santo Domingo 
desde principios del siglo xxx ; el irreprochable hombre publico 
Ulises Francisco Espaillat habia nacido en 1823) ; .Adriano, Au- 
gusto, Aurelio, Cesar, Emilio, Fabio, Horacio, Mario, Maximo 
(desde principios del siglo xrx), Octavio, Ovidio, Persio, Plinio, 
Publio, Silvio, Tulio, Valerio, Virgilio ; Amilcar, Anibal, Vi- 
riato, Belisario. 

Xombres germanicos, distintos de los goticos antiguos (comien- 
zan antes de 1865) : Adolfo, Alberto, Alfredo, Conrado, Eduardo, 
Ernesto, Federico, Gilberto, Guillermo, Heriberto, Oscar, Osval- 
do, Ricardo, Roberto, Rodolfo, Rolando ; unos pocos celticos o 
eslavos : Arturo, Estanislao, Wenceslao. 

Nombres literarios o artisticos, en las mujeres : Ifigenia, Isme- 
nia, Ligia, Lidia, Aspasia, Aminta (en America se ha tomado 
como nombre de mujer '), Hersilia (comunmente escrito Ercilia), 
Lavinia, Lucrecia, AngBlica, Herminia, Flerida, Rosaura, Delia, 
Roselia, Celia, Ofelia, Julieta, Melida, Eda, Eloisa, Isaura, Zu- 
lema ', Zaida, Floripes, Nemorosa, Cloelia, Auristela (ambas del 
Persiles de Cervantes), Atala, Corina, Graziella, Otilia, L~c i l a ,  
Dora, Telma, Flor de Maria, Rosa de Noel, Estela, Gloria, Aida, 
Elsa, Colombina.. . 

Nombres geograficos : America (muy comun), Asia, Oceania, 
Grecia, Argentina, Colombia, Italia.. . 

' La confusion existia ya en EspaAa en el siglo xvii : v. en Tirso, que tieno 
una Arninta en E1 burlador de Sevilla, y en Quevedo, Soneto A Aminta. Sor- 
prende en hombro de ciili.ura clasica como Quevedo y en epoca en que tanta 
popularidad tenia el Amintas del Tasso. traducido por JBuregui - caso 
curioso - sin resl.aurar la s final, suprimida en italiano, al nombre del prota- 
gonisla. 

' Otra confusion : Zulema como nombro femenino ; pero es moderna. 
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Nombres en frances, principalmente en familias de origen fran- 
ces : Cheri, Aimee, Desiree, Rene (influencia tal vez de Chateau- 
briand, pero tambien se usa Renato), Leocadie, Eugenie ... 

Entre 1865 y 1890, mientras duro la boga de la literatura de 
temas indigenas, desde la lgiianiona de Javier Angulo Guridi 
hasta el Maireni de Gaston Fernando Deligne, existio la moda de 
los nombres indios de la isla, que no ha desaparecido del todo : 
Bayoan, Caonabo (generalmente Caonabo), Colubanama, Giiario- 
nex, Guarocuya, Guaroa, Onaney, masculinos ; Anacaona (muy 
popular), Anaibelca, Anaima, Ozema (autentico o no, tuvo popu- 
laridad), femeninos. Nombres de otras regiones de America : Ata- 
hual pa . 

77. Las conlbinaciones, tanto en los nombres de varon como en 
los de mujer, se multiplican de modo fantastico entre 1860 y 
1900. Entra, hacia 1885, la moda de las iniciales intermedias : otro 
curioso paralelismo con los Estados Unidos, si no es influencia 
de ellos : recuerdese la burla de Oscar Wilde en El fantasma de 
Canteri~ille. Los poetas se firman Artiiro B. Pellerano, Fabio F. 
Fiallo ; despues, los discretos simplifican o modifican : Arturo 
Pellerano Castro, Pabio Fiallo. Pero la costumbre no ha desapa- 
recido, y recientemente se ha agregado olra, de origen chileno al 
parecer : la inicial final (Perez Jimenei se vuelve Perez J .  ; Marti- 
nez Castro, Martinez C.). 

78. Los diminutivos, e hipocoristicos en general, abundan : se 
les llama impropiamente apodos. Los hay de tipo fijo, que son 
universales en su mayor parle : Dolores > Lola, Concepcion ) 
Concha, Giiadaliipe > Lupe, Allagracia > Tata o Tata (local) ; 
Francisco > Pancho, Jose > Pepe, Manuel > Manolo. Manuel 
de Jesiis > Lico (regional : a traves de Manuelico). Los mas comu- 
nes son en -ito ; unos pocos en -ico : Jiianico, Manuelico, o por 
disimilacion, Ernestico, Albertico; de mujeres, Martica, Cnr- 
lolica. 
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79. Hecho conocido es que los apellidos, en la Espana del siglo 
XVI, no obedecian a normas muy regulares : el hijo mayor llevaba el 
apellido del padre ; el segundo, generalmente el de la madre ; los 
demas hijos varones, el uno o el otro, o cualquiera, distinto, que 
perteneciera a la familia ; las mujeres, de preferencia el materno. 
Asi, los hermanos de Santa Teresa se hacian llamar Cepecla unos, 
Ahumada otros. El virrey Nunez Vela llevaba primero el apellido 
paterno, despues el materno ; su hermano segundon se firmaba al 
reves, Vela Nunez. Entre las gentes humildes, todavia se ado plaba 
como apellido el nombre de pila del padre o de la madre, o el 
nombre del lugar de origen : de Toledo, de Sevilla, de Valencia.. . 
Pero en America, segun parece (el asunto no se ha estudiado toda- 
via), se tendio desde temprano a normalizar la situacion, usando 
en general el apellido paterno, tanto para hombres como para mu- 
jeres. Ejemplos : las hijas del Oidor Alonso de Zuazo, nos clice 
Oviedo que se llamaban dofia Leonor y doiia Emercnciana Zuazo ; 
la hija del factor Juan de Ampies se llamaba doiia Beatriz (o dona 
Maria) de Ampies l .  

Con los trastornos de Santo Domingo, a partir de I 795, las tra- 
diciones de familia decayeron : para colmo, los invasores haitia- 
nos, en 1822, con furor republicano, destruyeron a piqueta los 
escudos de armas que habia sobre las puertas de las casas solarie- 
gas. Uno de los sintomas de la decadencia fue la reduccion de los 
apellidos dobles : los Fernandez de Castro quedaron en Castro ; 
los Ramirez de Arellano, en Ramirez ; los Hurtado de Mendoza, 
en Mendoza o en Hurtado ; los Sanchez de Valverde, en Valverde. 

En el siglo X I ~  reaparecen los apellidos dobles, pero formados 
del paterno y el materno, segun habia hecho norma en Espaiia : 
primero con la conjuncion y (Del Monte y Tejada, Foxii y Le- 
canda, Pena y Reinoso, Henriquez y Carvajal, Roman y Rodri- 
guez) ; poco despues, para vencer finalmente a la combi~iacion 

"e daban excepciones : asi, el escritor dominicano del siglo xvri Luis Jero- 
nimo de Alcocer era hijo legitiino do Gaspar de los Reyes y Emiliana de 
Ocampo. 
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anterior, sin la conjuncion (Angulo Guridi, Rodriguez Objio, 
Abreu Licairac, Franco Bido, Baez Lavastida). 

A las mujeres se les designa en la conversacion por su apellido 
de solteras. El del marido se agrega oficialmente, con de, desde 
el siglo xrx ; pero esta costumbre no trasciende a la lengua habla- 
da, como empieza a suceder en parte de la America del Sur. En la 
designacion oficial de la mujer casada solo se agregaba, hasta hace 
poco, el primer apellido del esposo, aunque 61 usase dos : a la Se- 
nora de Moreno Acevedo se le llamaba solamente (( Senora de Mo- 
reno D. En la epoca colo~iial solia darse a las mujeres formas feme- 
ninas del apellido, como en Espana ; hasta el siglo xxx subsistieron 
popularmente formas como Pacheca. 

Los apellidos de la epoca colonial son castellanos y portugue- 
ses. Pocos catalanes ; pocos viscos. Hubo apellidos indigenas, 
como en dona Ines de Cayacoa, Pedro Anaurex, Catalina de Aya- 
libix, Andres de las Yaguas, Martin Vacarex, Rodrigo Urbanex, 
Alonso Macorix, Diego de Acaonex '. Los esclavos negros toma- 
ban como apellido el de sus lugares o tribus de origen en Africa : 
Angola, Biafara, Bran. En general, los apellidos indios y africa- 
nos han desaparecido. 

Losi apellidos franceses aparecen a fines del siglo xvm ; los 
ingleses despues ; los italianos hacia 1840. 

V .  Coleccion de documentos ... del Archivo de Indias, 1, 5a-1a6.  



80. La toponimia es indigena o espaliola l .  Nombres indigenas: 
de ciudades o pueblos o regiones : Acaya, Ragua, Baitoa, Bani, 
Banica, Bayacan, Bayagiiana %, el Bonao (nombre de cacique, que 
paso a la region y a la villa), Cabia, Camaguasi, Canabacoa, 
Canca, las Caobas (ahora pertenece al territorio de la Republica 
de Haiti), el Cibao (nombre de region pedregosa - ciba es piedra 
en taino -, que se extendio a lo que los espanoles llamaban (( la 
gran vega n, la porcion mas fertil del pais : habra contaminacibn 
entre Cubao y Cibao, dos regiones no distantes la una de la otra, 
segiin Las Casas, Apologetica, caps. 3 y 6 ?)), Los Corozos, Cuey, 
Curiama o Coriana, Cuyano, Du yey, Guabatico, Guacara, Guaji- 
mia, Guanahibes (ahora Gonaives, en Haiti), Guanarete, Guania- 
bano, Guaragua, Guaraguanb, Guaragueibana, Guarey, Cuarico 
o Guarique, Haiti (nombre del pico mas alto en la antigua region 
montanosa del Cibao, segun Las Casas, Apologetica, caps. 6 y 
197, del cual (1 se denomino y llamo toda esta isla I) ; todavia los 
campesinos llaman haitises a las montafias), Hicayagua (antes 
Aicayagua o Icayagua: la h se ha agregado despues), Higuero, 
Jacagua, La Jagua, Jarabacoa, Jaragoa (antiguo nombre de la 
peninsula del sudoeste de la isla ; Las Casas lo registra como pala- 

' Dare ejemplos con unos cuantos nombres, pero existen centenares. Para la 
toponimia indigena, y buena parte de la espanola, consultense los primeros capi- 
tulos i r  a g) de la Apologdlica hisloria de las Indias, del P .  Las Casas, que dan 
una miniiciosa descripcion de la isla de Santo Domingo, comenzada en  15ag,  
y el Diccionario de Tejera. 

' Nombre formado de Bayaja y Yaguana, segun indica Sanchez Valverde. 
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bra aguda, Xaragua; despues quedo como nombre del lago de  
Caiguarii, que ahora se llama de Enriquillo), Los Mameyes, El 
Maniel (antiguo Maniey : Las Casas, Apoloyetica, cap. 7 ; comp. 
jaguey y jaguel), Moca, Nicagua, Samana (nombre de la bahia que 
Colon denominb Golfo de las Flechas, de la peninsula y del puc- 
blo), Sosua, Tubano, Yaguate, Las Yay as. 

De rios y arrojos : Amina (antiguo Agmina : Las Casas, ilpoiu- 
gCtica, caps. 6 y 197), Arazao, Artibonito (antiguo Hatiboiiico), 
Azuey, Azui, Bajabonico (dib nombre al pueblo), Bao (antiguo 
Baho), Basimo, Bayaja, Boya ((di6 nombre al pueblo o al revks?), 
Camu (antiguamente Camu o Camo), Caraba, Casuesa, Casui, 
Ceiba, Cenobi, Cepicepi, Comate, Cuaya, Cuayo, ChabOn (con 
puerto), Chacuey, Dahabon o Dajabbn (dib nombre al pueblo), 
Dicayagua, Duey, GabOn o CabOn, Gausi, Guabanimo, Guaigui, 
Guajabo, Guaniira, Guanaiboa o Juanaiboa, Giianunia, Guaquia, 
Guarano, Guayajayuco, Giiayubin (antiguo Guayobin : di6 su 
nombre al pueblo), Gurabo, Haina (conserva la aspiracibn de la h ; 
Sanchez Valverde lo escribe con j ) ,  Higiiamo o Igiiamo, Jagua, 
Jamao, Janico (antiguo Xanique : diO nombre al pueblo), Jaya, 
Jima, Jiminoa o Jirnenoa, Joba, Joca, Libonao, Rlacasia, Macoris 
(antiguo Macorix o Macuris, nombre de dos regiones del norte 
de la isla, Macorix de arriba y Macorix de abajo, donde las len- 
guas eran distintas del taino ; ademas, rio y ciudad del sudeste), 
Magua (antiguo nombre de uno de los grandes cacicazgos qiie 
encontraron los descubridores), Maguaca, Maguana (antiguo nom- 
bre de otros de los grandes cacicazgos), Maimon (si Las Casas no 
lo diera como nombre indio, Apologetica, cap. 9, se creeria nom- 
bre espanol, tomado del pueblo de Extremadura), Mao (antiguo 
Maho : di6 nombre al pueblo que hoy se llama Valverde), Neiba o 
Naiba (di9 nombre el valle y el pueblo), Neibuco, %icayagua, Na- 
gua, Nigua (di6 nombre al pueblo), Nisibh, Nizao (diO nombre al 
pueblo), Ocoa (di6 nonibre a la bahia y al pueblo), Ozama, Pa- 
yabo, el Seibo (t originariamente ceibo ? 2 di6 nombre a la villa, 

' La mayor parte son a la vez nombres de lugares poblados. 
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que es del siglo XVKII, o al reves?), Soco, Tosa, Via o Bia, Yaba- 
cao, Yabon, Yacahiieque, Yamasa (di6 nombre al pueblo), Yasica, 
Yaque (originariamente Yaqui : hay tres, el del norte, el del sur y 
el Yaquecillo, afluente del meridional), Yuma, Yuna. 

Nombres de bahias, ensenadas y puertos (ademas de Chabon, 
Ocoa, Samana y Yuma) : Bayahibe, Coniayazu o Cumayasa, Gua- 
picanes. Guibia, Jina, Maimon, Najayo, Neiba. 

h'ombres de cabos y puntas : Punta Hicacos, Punta Macao, Cabo 
Macoris, Yunla Mangle, Cabo Samana. 

Nombres de montes o sierras : Bahoruco o Baboruco, Biajama, 
Cabao, Cuao, Guaconejo, Guainamoca, IIigua, Pico del Yaque. 

81. Nombres espanoles : de ciudades o pueblos o regiones : Los 
Alcarrizos, Allamira, Arbol Gordo, Barahona, Las Carreras, El 
Cercado, Cevicos, Comendador, la Concepcion de la Vega Real, 
Constanza, Las Charcas, Esperanza, Los Esteros, Estrelleta, Gato, 
Hato Mayor, Isabela, Los Llanos, Marilopez, Matanzas, Las Matas 
del Cercado, Las Matas de Farfan, Medina, Monte Plata, Nava- 
rrete, Pajarito, Palenque, Palmarito, Palo Hincado, Pedernalcs, El 
Pinal, Pizarrete, Puerto Plata, La Romana, El Rosario, San Car- 
los de Tenerife (hoy barrio de la capital), San Jose de las Matas, 
Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Santome, Verapaz 
(hoy en territorio de la Republica de Haiti), Zalaya. 

Islas : Alto Velo o Alta Vela, Beata, Carenero, Catalina (antes 
Santa Catalina), Catalinita, Tortuga. 

Rios : Bermejo, Caria, Capotillo (di6 nombre al pueblo), Cue- 
vas, Hondo, Isabela, L i m h ,  Masipedro (Rio de Maese Pedro, gran- 
jero espanol del siglo rvr; no, como suele decirse, de Mosen Pedro 
Margarit : v. Las Casas, Apologetica, cap. 7), San Juan, Verde. 

Bahias, ensenadas y puertos : ensenada de las Apilas ,  Agua de 
de la Estancia, bahia Alejandro, bahia de Andres, bahia o puerto 
de Las Calderas, ensenada de Clara, Estero Balsa, Estero Hondo, 
puerto de la Goleta, ensenada de Juan Dolio, bahia de Manzanillo, 
puerto de Palenque, ensenada de Pedernales, Placer de los Estu- 
dios (rada frente a la capital), bahia del Rincon, bahia de San 
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Lorenzo o de las Perlas, Puerto Escondido, Puerto Frances, Puerto 
Grande (de Sosuaj, Puerto Hermoso, Puerto Viejo. 

Cabos y puntas : Punta Avarena, Punta Balandra, Cabo Beata, 
CaboCabron, Punta Caucedo, CabooPunta Engano, PuntaEspada, 
Cabo Falso, Cabo Frances, Cabo Frances Viejo, Punta Gorda, 
Cabo o Punta Isabela, Punta de la Granja, Punta Luna, Punta de 
Marigarrote, Punta Martin Garcia, Cabo Mongon, Punta de la Pal- 
milla, Cabo Rafael o San Rafael, Punta Regalado, Cabo Rojo, 
Punta Salinas, Cabo San Nicolas (ahora en territorio de la Repu- 
blica de Haiti), Punta de Tres Amarras, Punta Torrecilla. 

Montanas o sierras : Cerro de los Indios, Cerro de las Torres, 
Cucurucho, Diego Campo o Diego de Ocampo, Gallo, Loma de la 
Mediania, Loma dela Paciencia, Loma Pelada, Loma del Peligro, 
Loma Rosilla, Lomas de San Cristobal (nombre que puso el Des- 
cubridor o su hermano Bartolome : v. Lascasas, ApoEogetica, cap. 
7),  Los Dos Hermanos, Los Montes Altos, Monte Tina o Loma 
Tina, Pedro Garcia, La Pelona, El Pico, Pico del Valle Nuevo, 
Pilon de Azucar, Santo Cerro (cerca de La Vega), Sierra de los 
Altos, Silla de Caballo, Sillon de la Viuda, Subida de la Palma, 
El Tetero de Mejia (o Monte Ocoa) l .  

Bosques : en Canas y bueyes, el Dr. Moscoso Puello menciona 
nombres de bosques destruidos por la invasion de la cana de azu- 
car : Dona Ana, Las Malas Mujeres, Palmo Espino, Las Taranas, 
Tavila ( 6  antiguo Tavira ?). 

' No estar6 de mis indicar aqui -porque los datos no figuran aun en los 
tratados de geografia -, las principales alturas de la isla, que son las mayores 
del Archipielago Antillano : La Pelona, 3175 metros ; Pico del Yaque, 3125 ; 
Pico de Sabana Alta, a935 ; Loma Rosilla, 2860 ; Loma de la Mediania, a850 ; 
Pico de1 Valle Nuevo, 1739 ; La Selle, a700 ; el Teterode Mejia o Monte Ocoa, 
1600 ; la Loma Tina, 9200. Desde mediados del siglo x i x ,  Schomburgk habia 
atribuido al Monte Tina la mayor altura de las Antillas (3140 metrosj ; pero 
el gran naturalista sueco. Erik L. Ekman en su folleto En b~isca del Monte 
Tina, Santo Domingo, 1930, ha demostrado que hubo error de nombres. En  las 
altas montafias y pequefias altiplanicies de Santo Domingo el clima no es ya el 
tropical tipico de la isla : alli existe •á muy bien representada la flora andino- 
tropical M, dice el Dr. Ekrnan. 
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82. Nombres combinados de espanol e indio : ciudades o regio- 
nes : Ama de Compostela o Compostela de Azua (Azua es indigena ; 
no es Azua, como escriben los extranjeros por confusion con el 
nombre vasco : es Azua, (( la silaba del medio breve I) , dice el P. Las 
Casas, Historia, libro 11, cap. ro, y asi pronuncia todo el mundo 
en Santo Domingo) ; Lares de Guajaba (villa fundada por Ovando, 
Comendador de Lares ; despues se llamb Hincha ; ahora queda 
dentro del territorio de la Republica de Haiti) ; la Mejorada Villa 
del Cotui ; Sabana Alta ; Sabana Buey ; Sabana de la Mar ; Saba- 
na de los Muertos (ahora Villa Altagracia) ; Sabana Grande ; Sa- 
bana Real de la Limonada (ahora pertenece a Haiti) ; Sabaneta 
(diminutivo) ; Salvaleon de Higuey ; Salvatierra de la Sabana 
(ahora pertenece a Haiti) ; San Francisco de Macoris ; San Jose de 
Ocoa ; San Juan de la Waguana ; San Lorenzo de Guayubin ; San 
Pedro de Macoris; Santa Barbara de Samana ; Santa Cruz del 
Seibo, antes de Aicayagua o Icayagua. 

83. Nombre latino puesto por Colon : Montecristi. 
Nombres franceses, cerca de la frontera de Haiti : entre otros, 

rio Massacre ; pueblos de Bois Tombe, Colombier, Petit Trou 
(ahora Enriquillo), Sursa ( < Source). 

Nombres ingleses : Puerto Jackson ( 6  de cuando ?). 

84. Nombres que las autoridades de la Repiiblica Dominicana 
han dado a regiones o ciudades : Altagracia, Cabral, Cabrera, Ces- 
tero, Duarte, Duverge, Enriquillo, Espaillat, Gaspar Hernandez, 
Hostos, Luperon, Mella, Meriiio, Moncion, Restauracion, Riva, 
Salcedo, Sanchez, Tru,jillo, Valverde, Vasquez. 

La toponimia de origen africano es excepcional : Biafara, Bran 
(sabana de Juan Bran, Pedro Bran), Can, Engombe l .  

V. el Glosario de afvonegrismos, de D. Carlos Larrazabal Blanco, en Ana- 
lectas, 1935 : propone origen africano para Agu. pero sdo porque existe Agwa en 
Africa, en la Costa del Cabo (no bastan, para fundar etimologias, coincidericias 
casuales, que son infinitas entre todas las lenguas del mundo : habria que pro- 
bar que de aquella regidn vinieron negros a Santo Domingo y que se estable- 
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cieron en la que es hoy provincia Duarte ; Amina, rio : no puede concederse 
atencion a la coincidencia con el nombre de la tribu Aminu ( 6 palabra llana o 
esdrujula 3 ) ,  porque consta que el nombre es indio, segun el teslinionio irre- 
cusahle de Las Casas, Apologelicn, cap. 6 /Ayrninaj ; A-uey, lago : son atendi- 
b l e ~  los parecidos [incompletos) con palabras africanas que significan ' lago ' o 
' rio ', pero la forma A:uey tiene aire arahuaco ; Ba, palabra que en mandinga 
significa rio ' : no convence la suposici6n de que haya sido aplicada en Santo 
Domingo, cuando se puede deniostrar que las palabras en que supone anadida 
existian completas entre los indios, como builon, Baoruco o Bajubonico ; Bacui, 
arroyo y lugarejo : no hasta la coincidencia con Bakwe, tribu de la Costa del 
Marfil ; Barnban, arroyo : mero parecido con bamba ( 6. plabra llana ? ) ' coco- 
drilo ' en mandinga ; Binfara, arroyo y lugarejo : si parece convincente la eti- 
mologia, porque el Sr. Larrazabal demuestra que en los siglos s v i  y xvii exis- 
tian en Santo Domingo negros biafaras, que llevaban el nombre de la tribu 
como apellido ; Boba, rio y loma : es innecesario acudir a la raga semejanza 
con el nombre Bobwa de una trihu de la Costa de Marfil, cuando la palabra 
bobo es corriente en espanol desde el siglo xvi, y en Santo Domingo aparece 
ya el bobo de comedia en el entremes de Cristobal de Llerena (1588) ; Bobo, 
lugarejo : coincide con el nombre de una tribu de mandingas ; :a coincidencia 
es atendible, porque en la region de San Cristobal hubo mandingas, p r o  queda 
en pie la semejanza con el espafiol bobo ; Boma, lugarejo de La Vega : mera 
coincidencia con una poblacion en el Congo, pero en La Vega no hubo abun- 
dancia de negros ; Bondillo, mera semejanza con bondo ; Bran : Sabana de Juan 
Bran y Pedro Bran, nombres de lugar ; las razones son convincentes : en los 
siglos XVI y xvri existia en Santo Domingo Bran como apellido de negros pro- 
cedentes de la tribu de igual nombre ; Bui, lugarejo : mera coincidencia con 
buy ' fuente ' en mandinga ; Camu : semejanza demasiado distante con Gami 
( 6 palabra llana ? ), que es ' inundacion ' en malinque ; el Sr. Larrazibal se 
limita a senalarla, pero cita el testimonio de Las Casas, que obliga a abandonar 
la pista africana; Can, lugar : ka o kan es ' aldea ' en lenguas africanas, y 
consta que en Santo Domingo se llamaba nm, por lo menos en el siglo xviri, 
a los campamentos de negros. En suma : quedan cuatro nombres en que el 
origen africano es seguro o muy probable y dos en que es posible. 



85. Los descubridores aplicaron nombres europeos a cosas de 
America, desplazando en no pocas ocasiones los nombres indige- 
nas. Eso ocurrio particularmente en los reinos animal y vegetal. 
Ejemplo saliente : pina, por la semejanza de forma entre el fruto 
tropical y la pina grande de pinos europeos ; en Santo Domingo, 
como en toda la zona del Caribe y en Mejico, se le da el nombre de 
pina en vez de los tainos de boniama, yayarna y yuyagua que re- 
gistra Oviedo, Historia, libro V11, cap. 14 ; Juan de Castellanos, 
Elegias, 151, 345 y 367, dice pina, como antes Martin Fernan- 
dez de Enciso, S u m a  de geografia, 151 9, el Oidor Echagoyan, en 
1568, Berna1 Diaz del Castillo y luego Tirso ; en gran parte de la 
America del Sur se le da el nombre guaranitico de anana o anancis, 
que uso Andres Bello en su oda a La  agricczltura de la zona torri- 
da  : Y el ananas sazona su ambrosia n .  

En Santo Domingo se le ha aplicado el nombre de nispero (o 
mispero en parte del Cibao) al zapotillo o chicozapote ; Tirso, en 
L a  villana de Vallecas, lo llama cipizapote : el nombre hubo de 
aprenderlo, pues, en Santo Domingo a principios del siglo XVII ; 
Oviedo (Historia, libro 11, cap. aa )  dice que se le llama nispero al 
chicozapote o manonzapote. Se le llama azucena al nardo ; abrojo, 
aleli, almacigo, almendro, alyicilira (cacto en vez de leguminosa), 
amapola, castano, cereza, ciruela, ebano, espino, grosella, laurel, 
lirio, malva, manzanillo, membrillo, mora,  nogal, roble, trinitariu, 
uuu, a especies botanicas distintas de las europeas ; arador, eerni- 
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ea10 o xa~nicalo,  codorniz, pavo, ~wisedor, a especies zoologicas 
nuevas l .  

H a y  casos e n  q u c  la dcterrninacion (1 d e  Castilla 1) se agrega pa- 
r a  distinguir especies : rosa de Castilla ; calabaza de Castilla, para 
distinguirla principalmente d e  la auyama ; c o m o  se  dice harina de 
Castilla, o sea d e  trigo, para  distinguirla d e  la harina d e  maiz, y 
j.abon de Castilla, veteado de  azul y blanco, para distinguirlo del  
aspero jabon de cuaba, d e  fabricacibn criolla. Estas  expresiones 
van  ya desapareciendo. 

86. Significados nuevos, q u e  existen en gran parte  de la zona 

de! Caribe. Traslado d e  significacibn : 

achocar !dejar sin conocimiento mediante u n  golpe' ; 
aifujor 'dulce hecho con cnzabe' ; antiguamente, en Espana, se- 

gun Covarrubias, conserva de miel, especias y pan rallado ; 
a~lda~ao 'diente que sale sobre otro' ; 
angiirria 'egoismo', 'mezquindad' ; 
apurciiwo 'que se apura o preocupa' ; 
arriscado 'reidor' : arriscarse 'niorirse', en el Cibao ; 
babucliu .blusa dc nino' ; 
belilre ldhbil'. .frugil', en el Cibao ; 
bolillo *rodillo' ; 
bodega dtienda general' en los ingenios dc nziicar : probablemente 

llego de Cuba ; 
bUcnr.0, especie de arcilla ; especie de zancuda tropical ; 
calceta izapatilla' o .zapato bajo de inujer' ; 

' Sobrc platano. v .  nota al S g .  Sobrc e4tas aplicaciones de nombres europeos 
a cosas de Airii.ricu, cons. CCEHZO, Apurllncior~es, $ 969. BESVEXCTTO MCRHIETI ,  
El lenguaje perunrio, 1, ;b ,  dicc que en el Peru se le llamo p r w  al aguacate o 
palta ieii ingles se le dice todavia (~ll igntoi .  peoi  'pera de caiman'), a1.i.o- a la  
quiniia, carnero <le la tierra a la llama, corno en blkjico llamaban los con- 
quistadores gallina de 1r1 t ierra al que  despues llamaron pavo iyuajolote,  del 
nahiiatl, tolole, pipilo, rocono de otras lenguas indigenas, circulan eii el espanol 
de Mejico : v .  Bibl.  Dinl. f l i s p . ,  IV,  48,  5 4 ,  55, 85) ; toda\-ia se dice ynllinn de 
la tierra en S u e > o  hlejico : e1 nombre taino es guanajo,  usual 
hoy en Cuba. 
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calzada &acera' ; 
calzones, que alterna con pantalones, como equivalente ; 
camison, como en Venezuela y Colombia <traje de mujer' en vez 

de 'canlisa' ; 
canana lfunda de pistola' ; metaforicamente, ; 
catafalco 'carro funebre' en yez de 'tumulo' ; 
clerigo Leclesiastico sin ordenes mayores' o especialmente mona- 

guillo' ; 
cobija 'techo de palma', como en Cuba; 
comunero : (( terreno comunero n, el que es propiedad en comun, 

indivisa, de varias personas, por razones de herencia (como 
en Cuba) ; 

cuero 'prostituta' : un cuero n o (( una cuero ; en Mejico, cuero se 
emplea como adjetivo o como sustantivo y significa meramente 
Lhermosa', pero se considera expresion de mal tono (v. S 58) ; 

chapaleta 'helice' ; 
chepa 'casualidad' ; 
chucho 'latigo', como en Cuba y Venezuela ; 
ensopar, entripar Lmojar intensamente' ; 
escobilla Lcepillo para ropa' : alterna con cepillo ; 
espuela 'espolon de gallo', como en Colombia y parte de Mejico ; 
facistol 'vanidoso', como en Cuba y Venezuela ; 
J u x  <traje completo de hombre', como en parte de Espana y de 

America : 
gago &tartamudo', como en gran parte de America y en las Ca- 

narias ; 
gas rpetroleo de lampara' ; 
hule (palabra de origen mejicano) 'charol' : (( zapatos de hule 1) ; 
insincero 6displice~ite' (uso campesino) ; 
magnolia : variedad de rosa ; 
manilla <cuaderno de cinco hojas dobles de papel', como en Vene- 

zuela ; 
montante <cohete1 de los que suben (cohete se le llama comuninen- 

te al triquitraque) ; 
morro 'vasija' : u IJn morro de catihia Propio para hacer torti- 

llas H, en Un isleno desterrado, de Goiizalez Santin ; (( tengo 
para leche un morro n, en El  bandejo y la jibarita, 1855, de 
Felix Maria Del Monte. 



a18 Cambios y exte~ision de significado SS 86-87 

mota 'borla' para poner polvos en la cara ; 
nieve 'hielo' (popular) ; 
nono 'mimado' ; derivado : anonar ; 
orejano 'rustico', 'hurano' ; 
pela 'azotaina', como en toda America al norte del ecuador ; 
pinon : arbusto ; probablemente Erythrina coralloderidron ; 
pinonate 'dulce de coco rallado' (el pinonate de Espana, que esta 

mencionado en el Tesoro de Covarrubias, es de pinones) ; 
pmha como en Cuba y Puerto Rico ; 
reganar <reprender', en vez de 'grunir' o 'pelear de palabra'; 
rulo, variedad de banana ; 
soleta 'sandalia' ; 
truco 'pedazo', especialmente de comida sabrosa ; 
vega 'sembrado de tabaco', como en Cuba ; 
ventorrillo 'tenducho', especialmente de productos criollos ; 
verano 'periodo de sol despues de las lluvias' ; 
xamuro (e palabra indigena continental 3) : (( gallo zamuro D, el 

gallo criollo que no es de casta fina ; 
zancudo, especie de mosquito, como en Mejico. 

87. Extension de significacion, a veces metaforica 
labra originaria conserva su significado basico) : 

la pa- 

afEojar 'dar' ; (( le aflojo un trancazo s (humoristico) ; 
aire 'parecido', como en gran parte de America ; ;perlesia', como 

en Cuba; 
albur 'dicho humoristico de doble sentido', como en Mkjico ; 
almidon <engrudo' : (( hacer almidon I) = 'preparar engrudo', como 

en Cuba ; 
amanado adaptable' ; 
aplazarse <vivir en concubinato' ; 
arrollar 'atropellar' un vehiculo a una persona, como en Cuba ; 
asadores ;negocios' ; 
asalto 'fiesta en que se tinge tornar de sorpresa la casa del que debe 

recibir' : como en gran parte de America ; en Chile y la Ar- 
gentina se le llama ademas rnalon, nombre de los asaltos de - 
los indios ; 

barajar 'sacar el cuerpo' ; 



bermejo 'magnifico', en el habla popular ; 
bolo !sin cola' ; 
bollo covillo' ; 'masa enredada de cosas', 'cosa enredada' ; 
bombo 'sombrero de copa'; en Cuba, bomba : srgunPichardo, Dic- 

cionario, comenzo humoristicamente ; 
botella 'sinecura' : llego de Cuba ; 
botijuela o entierro 'tesoro enterrado' ; 
bruja 'mariposa nocturna', como en Cuba y Colombia ; planta 

que se reproduce con solo una hoja (distinta de la bruja, lilia- 
cea. de Cuba) ; estar briija, estar sin dinero ; 

caballeria, superficie de terreno que comprende mil doscientas ta- 
reas (v. tarea) ; 

cabezada 'saludo' ; 
cabo Lcolilla del cigarro' ; 
cacao Lchocolate' (popular) ; pedir cacao &declararse vencido' ; 
cacaitos &bombones de chocolate' ; 
cacho 'cuerno', como en el Peru y otros paises ; 
canela 'mujer trigueoa de tipo indio' ; 
canilla rpierna flaca' ; 
canamnzo 'red de tendones del cuerpo humano' ; 
carpeta : (( dar carpeta n = 'molestar', especialmente los ninos in- 

quietos a sus padres ; 
carretel 'vertebra' ; 
cristal 'jalea cristalina', como en Cuba ; 
cortar 'herir' ; 
costurero 'habitacion donde se cose', como en Andalucfa ; 
cuesco 'caparazon de crustaceo' ; 
chancleta, humoristicamente <hija', como en gran partede America; 
chinchorro 'hamaca con tejido muy abierto' ; 'establecimiento pe- 

queno' ; 
chiva 'barba en punta', como en Venezuela y la Argentina ; 'mu- 

jer ligera' ; 
desparpajo 'dispersion rapida' ; 
dolamas 'achaques' ; 
esperanza, ortoptero verde ; 
familia : •á ser familia 'ser pariente' ; 
figurar 'ver' : (( solo figuro bultos D, dice la persona que se va 

quedando ciega (habla popular) ; 
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gajo 'mechon de pelo' ; 
gancho <horquilla' para el pelo de las mujeres ; 
gente 'persona', como en Mejico, pero menos usual ; 'persona 

decente' ; 
jukpe &ajetreo1, como en Cuba y Mejico ; 
lobo 'indomito' : (1 caballo lobo n, el no domado ; 
marchante kliente', como en Andalucia y gran parte de America ; 
mariposa, orquidea cuya flor es exacta simulacion del lepidoptero, 

como en Cuba y Mejico ; 
merengue, especie de danza dominicana : se dice que nacio en 

la primera mitad del siglo xrx ; ha pasado a Haiti : 
mocho 'persona a quien le falta una mano' ; 'machete o cuchillo 

corto' ; 
~noros y cristianos 'arroz cocinado junto con frijoles' ; 
lnotetes <lios', 'paquetes' : (( me llevo mis motetes n, 'me llevo los 

paquetes que traje' (ademas de los motetes musicalesde las 
fiestas eclesiasticas) ; 

nino, nina, nombre que los esclavos daban a los hijos de los amos, 
todavia despues de adultos ; quedo como formula de respe- 
to ; en Santo Domingo habia desaparecido ya a fines del 
siglo xrx, mientras sobrevive en el Rio de la Plata y la Ame- 
rica Central ; 

nina ~virgen' : uso popular ; 
name 'pie grande' ; 
orden (plan secreto o malicioso' ; 
pajaro &papalote' o 'cometa' ; entre campesinos, <ser' : $que 

casta de pajaro es ese ? )), preguntando por un animal ; •á un 
pajaro tan resabioso como es ese viejo 1) ; 

pan 'panal' de avispas ; 
panal 'azucarillo' ; 
pasa o pasas 'pelo de negro', como en Cuba : 
pava Lsomhrero', de hombre o de mujer (en Venezuela, sola- 

mente 'sombrero ancho y bajo') : al presidente Buenaven- 
tura Baez, figura importante de la politica dominicana entre 
1850 y 1880, se le llamaba Pava Verde )) ; 

pendon 'varilla seca de cana' ; 
provocacion 'risa' : de (( provocar risa 11 ; 
quema 'embriaguez' ; 
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raspadura 'azucar negro' ; 
rendir 'dar de si', como en gallego : (( este aceite rinde mucho 

(se usa en la mayor parte de America : v. Cuervo, en BHi, 
111, 4 2 )  ; 

santos  ilustraciones de libros' (en Mejico, monos) ; 
soberbia 'despecho' : (( nie dio soberbia n 'senti despecho' ; 
tarea, medida de superficie equivalente a cien varas conuqueras; 

unos 6ag metros cuadrados ; 
tarea 'comba', 'cuerda' : c( jugar a la tarea n 'jugar a saltar la 

cuerda' ; 
trasluz 'parecido entre personas' ; 
tiro 'bala' ; 
tocon 'canon de la barba' ; 
varraco 'hombre excepcional' ; 
viaje renvion', <golpe' : (( de un viaje n ; 
viejo 'de poco valor' : por ejemplo, (( viene ahi con su reloj vie- 

jo N ,  aunque el reloj sea nuevo. 

anden &caminata1 : entre campesinos; en el Cibao ; 
bomba .pompa de jabon': como en toda America ; 
borona 'migajas o desperdicios menudos' (en Colombia, solamen- 

te 'migajas') ; 
botarate 'derrochador', probablemente por influencia de botar 

(v. 90) : se usa en gran parte de America ; 
Jogistico (flojo'. 

89. Monedas : peso, la unidad de moneda local (como en la 
mayor parte de America) ; peso oro, d8lar de los Estados Unidos ; 
pesos, partes proporcionales del derecho de cada uno de los duenos 
de  un terreno de propiedad indivisa, llamado comunero, valnado 
originariamente en determinado numero de pesos (como en Cuba) ; 
la palabra peso, que ahora snena a exotismo de America en Espa- 
na, corria alla en los siglos xvr y XVII : v., por e-jemplo, Certantes, 
La entretenida, 111 ; en los historiadores de Indias, desde luego, es 
iisiial ; y de peso duro viene el moderno duro  de Espana, y hasta 
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peseta es derivado de pcso; ademas, antiguamente, sc distinguia 
en Sanio Domingo entre pcso sencillo y peso Jilerte ; 

peseta smcilla, moneda dr, vciriie centavos de pcso ; pesela 
fuerte, moneda de veinte y cinco ; 

real sencillo, monecln de diez centavos ; real fiiertc, de doce 
y medio ; 

medio, cinco ceiitavos ; 
cnarLillu, dos centavos y medio ; 
mofa,  iin cenlavo y cuarto (cuartilla dejo de usarse en el siglo 

XIX; ahora se dice dos rizotas) ; 
pupeleta, billele. de banco o de papel moneda ; 
cuarios 'dinero', como en Espalia : ((tener ciiartos 1). 

Al peso, como moneda representativa, se le dan nombres biir- 
lescos, como en todas partes : tolete, tnachacante, matacun, canca- 
rno, iidipn'n, clavado; al dolar, bululu. 

90. Palabras indigenas que se han extendido de una especie de 
objetos a otra : de animal a planta, ciytra, cocizyo, cru-i o cc~ria, 
glsar-agtzao, maco ; de cosa a planta : cayuco, jaguey, jaojao, yn- 
gcra ; de planta a cosa : totunla 'joroba', batata 'pantorrilla' ; 
de planta a acto : guayaba 'mentira', como en Colombia y Costa 
Rica ; de sustantivo a ad-jetivo : caribe (v. S 35) .  

91. Es peculiar, en todas las clases, la abundancia de expresio- 
nes de origen marino, con sil significado propio o con otro nuevo : 

abarrotar 'atestar' ; 
aferrarse 
amainar 
amarrar : en el lenguaje popular no se dice atar, pero si desatar 

a la vez que desamarrar ; 
andariveles 'adornos' ; 
andrillo 'hoja larga de tabaco enrollada' ; 
aportar 'presentarse' : (( no aporta por aqui ; 
arribar rmejorar de salud' ; 
atajallar &ansiar' ; 
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atesar 'poner tenso' : 
atracarse a pelear. como en Cuba ; 
atrincar 'apretar' ; 
babor, en la expresion (( naranja de babor n ; 
bandazo 'tumbo' ; 
bandearselas 'dirigir bien los propios intereses' ; 
bergantin Lequimosis' ; 
botar (de uso muy general, como en gran parte de America) 

<tirar cosas inutiles' (nunca se dice tirar ni dar de mano) ; 
lderrochar dinero' (de ahi el significado de <derrochador' que 
ha adquirido botarate) ; 'echar' a una persona de un lugar o 
de un empleo ; botarse derramarse' los liquidos o las mate- 
rias pulverizadas, 'caerse y perderse' los objetos ; botado ( ex -  
posito', o bien 'terreno que fue cultivado y se abandona' (per- 
dio en el habla popular de Salaniancii) : de ahi el titulo del 
hermoso poema de Gaston Fernando Deligrie, En el botado 
(1897) ; Las Casas, Historia, libro 11. cap. 35, da otro matiz 
de botar que no se conserva en Santo Domingo : N botaban 
a huir como asombrados N ; en la Argentina se iiso, corno 
se ve en el Facundo de Sarmiento, cap. Y I V :  fu6 don 
Baldomero Garcia.. . botado a empujones del Fuerte N ,  3- aun 
hoy subsiste en provincias ; 

boyar <flotar', las personas y no solo !as cosas ; 
broma, en el sentido metaforico de <chanza' ; 
cabrestante &cable' (esta en Gracian : v. Mir, Rebusco) ; 
calma chicha : se aplica a personas demasiado calmosas ; 
cerrazon   nublado' (N que llaman los marinos cerrazon n, dice 

Las Casas Historia, 1, cap. 7 )  ; 
crujia, en pasar una crujia n 'pasar trabajos' (Correas, 627) ; 
chicote <latigo' ; 
chusma .multitud plebeya', corno en todas partes ; 
desarbolar o tlesnrbolenr : 
mnbicar ; 
garete, en andar al garete )) &vivir sin orden' ; 
gaviar <trepar' : muy general ; 
guindar <colgar', muy general, y desguindar (guindar, por colgar, 

esta en Quevedo, El buscon, libro 1, cap. 7 ,  y en Tirso, Ama- 
zonas en las Indias, 11, escena 3) ; 
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halar itirar' de una cosa o de una persona (muy general, como 
en toda la zona del Caribe: generalmente con h aspirada; 
comp. Las Casas, Historia, 1, rap. 39 : (1 que halasen el batel 
o barca n) ; 

hondear <lanzar' ; Iiondearse &lanzarse' o 'acostarse' (puede venir 
del vocabulario marino, en que hondear. equivale a sondear o 
tirar con honda) ; 

lurgarse &irse' (despectivo. tanto cuando se dice me largo n como 
cuando se ordena (( 1Brguese n) ; 

luyir < luir < ludir, 'gastarse' la tela con el frotamiento ; 
maromas cjuegos gimnasticos' ; 
mazamorra (v. cita de Cuervo. CJ de este trabajo) ; 
morralla 'gentuza' ; 
obenque 'agujeros o escobcnes de donde cuelga el ancla' ; figura- 

damente, .ojos' y ademas 6niironcs' en el juego de naipes ; 
rabiza $punta', Lextremo' ; 
rasqrreta Lalmohaza' (como en gran parte de hmbrica) ; 
singar 'copular' ; 
soga : cualquier clase de cuerda, aun delgada (general) ; 
tolete <garrote': como en Cuba, Puerto Rico y Venezuela ; hu- 

moristicamcnte, 'peso' : 
trinquete : (( estar como u n  trinquete P, es decir, 'peripuesto' ; 
varar : estar varado 'estar en mala situacion' ; 
viento en popa 'con exito' ; . . 

virar Lrolver' : cn juegos de naipes, la carta xuelta que sirve de 
triunfo es lo vira ; virarse, Lvolver la cara' ; 

zafnr 'soltar'; 
za facoca ; 
zafarrancho Ldisturhio'. 



CAP~TULO XVIII 

SINTAXIS 

92. La sintaxis es la usual del espanol. La concordancia solo 
presenta las irregularidades, antiguas en espanol, que se deben al 
sentido o a la proximidad : (( la gente que estabamos alli 1) ; (( un 
reburujon de gente salian corriendo n; (( se pesca el tiburon y mu- 
chos carites n. En Canas y bueyes, de Moscoso Puello, 98 : (( Este 
ano la zafra hara ricos a mucha gente n, en dialogo. 

Uso popular curioso : (( son verda u, (( son mentira 1). Tanto ha- 
ber como hacer, segun ocurre en toda America y parte de Espana, 
a lo menos en Andalucia, en el habla popular se construyen to- 
mando como sujeto lo que hay o lo que se hace : (( habian muchos 
muchachos n ; (( hacen dias 1). 

Como en muchas regiones, en el habla popular se trata medio 
como adjetivo, en casos en que para el castellano correcto es adver- 
bio y por lo tanto invariable : (( estan medias locas n. Ademas, 

una poca de agua n, que es antiguo (v. S 59). (1 Ahoras dias )) no lo 
conozco fuera de Santo Domingo (comp. en Mejico fuera >fizeras). 

En hablas rurales, el nombre de pila de las personas puede ir 
acompanado de articulo : (( la Juana 1) ; (( la Anastasia n ; a veces 
el del hombre : (( el Casimiro n, en la provincia dc Barahona (v. 
Cuentos del Sur ,  de Socrates Nolasco). 

93. Pronombres l .  - Se emplean con caracter de indefinidos, 
como es normal en espanol moderno, uno, uste, t u  : (( no sabe uno 
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que hacer 1) ; (1 no sabe uste que pensar 1) ; (1 es capaz de decirte 
cualquier cosa n .  Las m~i~jeres dicen uno y no una. 

Como pronombres indefinidos considerar1 Keniston (The syntax 
of  Castilian prose, 131 y 135) y Gillet (resena de la obra de Ke- 
niston, HH, 1959, VII, a57) Fitlano (antes escrito con frecuencia 
Hulano; despues la pronunciacibn con f logr6 imponerse sobre l a  
de  h aspirada), Zutano, Mengano, Perencejo, Perengano (proba- 
ble cruce entre los dos iiltimos), que se encuentran todos desde el 
siglo r v  : sobreviven en Santo Domirigo, como en las demas regio- 
nes hispanicas '. 

Interesante, la supervivencia de ello como sujeto impersonal y 
ademas en papel de expletivo, como mero fbsil linguistico. 

Como encabezamiento mecanizado de oracion (comenzb como 
sujeto innecesario, en frases eri que se podia prescindir de el, como 
t i  ello es asi n, y despues se hizo sujeto impersonal, innecesario en 
castellano, semejante al  usual en frances, alemhn, ingles : (1 I t  i s  
goocl to be there 1)) : 

Ello es ficil llegar. 

Comparese, en las Coplas del jibar-o, puertorriqueiias, de 1 8 2 0 ,  

que transcribe Pedreira : 

Ello debe sei [ = ser] 
sigun lo que suena, 
una cirscustnncin, 
ca diablos, iiiuy bucria. 

Aqui podria iiiterpretnrsc ello coino aiijeto resumidor de lo que  
se lia dicho antes, pero ?-a tiene In apariencia de sujeto indeter- 
minado o impersonal innecesario (comp. fr. (( l a  doit etre une  
circonstance ) l . .  .). 

Ello es constante. sin q i ic  pueda poriersc cii duda. que a propor- 
ciUii que ellas [las coloiiin\ ntiarijeras] Iinn tomado incre- 

1 S,>l)r~ 51,. ,>rirciies, coiii .  .IR\,LD STEIUER, e11 Bol. .+1~(1d., i g a 3 ,  X, 5 1 - 5 4 .  



S 93 Ello 2=7 

mento, tambien le han tenido nuestras posesiones (Sanchee 
Valverde, Idea del valor de la Isla Espanola, Madrid, 1785, 
pag. 1 1 1 ) .  

Como sujeto impersonal en el habla popular : 

c Ello hay dulce de ajonjoli 3 
Ello hay maiz. 

E n  el cuento Un amor con guarare y panico, de Quincito (1934) : 

Ello no hay Dios si no cumplo mi palabra. 

Ello aparece ademas como fosil linouistico ; en Espana servia, o 
sirve, solo para dar enfasis : (( Ello has de casarte n (siglo XVII) ; 
<r Ello yo le vi )) (siglo XVIII). E n  Santo Domingo n o  conserva este 
valor enfatico (solo lo tiene, junto con la funcion de sujeto, en 
construcciones como la de  u Ello no hay Dios 1).  . .) ; ha adquirido 
u n  significado concesivo o evasivo : 

- Esa familia ... - Ello dicen que no es muy buena. 
- Ello veremos. 
- Ello dicen que falta gente (Canas y bueyes, de Moscoso Puello). 
-- Pero esas son leyes de por alla abajo. - Ello seran. (Canas y 

bueyes). 

Este ello concesivo o evasivo puede desarticularse de la oracion : 

- Ello, quizas no viene. 
- ,j Es usted verde, azul o rojo? [nombres de partidos politicos]. 

- Ello, yo le dire ; yo soy ... santiaguero (oido por don Ca- 
yetano Armando Rodriguez en 1878). 

- Ello.. . hay monturas legitimas (La manosa, de Juan Bosch). 
- Ello ... po aqui no se ha sentio na (Canas y bueyes). 
- Ello ... si la prima quiere (refran campesino). 
- Ello.. . Asi decian /La sanare. de Tulio Manuel Cestero). 

Y puede usarse solo, para indicar vaci lac ih  o probabilidad o 

aceptacion : 
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- r: Vas al pueblo 3 - Ello.. . [= eso dependera] 
- 6 Quiere bailar ? - Ello ... [= si, > a  que me inkita]. 
- . k uste cree que esta muerto de verda verda ? r. 
-- Ello.. . (La sangre, de Cestero). 
- 6 Te atreves a tumbar cocos D - Ello. .. [= si, si usted quiere] 

(Papri-Juan, de Juan  Bosch). 
- Hay que avisarle. ,j Uste se atreve, compadre? - Ello ... - 

el alcalde rehuia (La nianosa, de Bosch). 
- De modo que  habra otra barrida como la del ano pasado. 
- Ello. Asi parece (Canas y bi~eyes). 
- Y nosotro i n o  taremo perdio 3 - Ello.. . Si pudieramo jalla a 

don Domingo ... (En busca de enganche, cuento del libro Bal- 
sie, de Ramon Marrero Aristy). 

Finalmente, para aseveraciones enfaticas, se usan ello si y ello 
no '. 

El o ella, pero ya no ello, sirven como identificadores en una 
construccion curiosa, que se oye en diferentes regiones ademas de 
en Santo Domingo : (I Es un joven, alto el ... n ; (i es una mucha- 
cha, rubia ella. . 1). 

Subsiste en el habla e1 pronombre enclitico en indicativo y sub- 

E n  mi articulo Ello, en RIZH, 1939, 1, aog-aag, he tratado de la historia 
de los diversos usos (le este pronombre. Alli comparo los ejemplos de Santo 
Domingo con muchos otros de Espafia y de Lo que parece peculiar de 
las Antillas es el uso que  llamo conccsivo o evasivo. 

Despuls de publicado aquel estudio he encontrado nuevos ejemplos interesan- 
tes del uso de ello : 

I . Ello como pronombre reproductivo : su empleo normal. 
El antecedenle c9 o r a c i h  : 
(( Aunque comimos hien aquel dia, maldito el gusto que yo tomaba en ello •â 

(Lazarillo de Tormes, 111). 
u ... Desta nonada ... no mc pesara que hayan parte y se huelguen con ello 

todos los que en ella algun gusto hallaren 1) (Lazarillo de Tormes, prologo). 
El antecedente cs sustantivo : uso normal. pero menos frecuente ; hoy se pre- 

fieren eslo, eso, aquello. con rcfcrencia al objeto y a su vago ambiente. 
(I ... Ni aun algodon, que pocas mantas dello traemos II (Berna1 Diaz, 

cap. 67). 
(1 ... Trae el sujeto, y nos lo va mostrando Como tu quieres, y no como ello 
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juntivo (ya mencionado como rasgo peculiarmente tradicional, 
SS I I y 19). En narraciun : (( Llega y dicele 1) ; sobre todo cuando 
se quiere dar relieve a una accion : (( Vistese y sale deprisa n ; (( Cla- 
vale las espuelas al caballo y sale corriendo n. Es frecuente esta 
estructura, de que da buen ejemplo Cervantes en La senora Cor- 
nelia : Dejola encerrada y vengo a poner paz n . En exclamacion : 
(( i Habrase visto ! n, que circula todavia en el espanol general. En 
frase concesiva : (( Digase lo que se quiera )) (de uso en todo el mun- 
do hispanico) ; Hagase lo que se haga n. 

Lo, la, los, las se ponen como encliticos a ojala, como en recuer- 

es 11 (Diego Hurtado de Mendoza, Epistola (r El no maravillarse ... : obsbrvese 
qiie aqui el ello puede suprimirse). 

(( Y ansi como sentira esta agua una persona que esta descuidada si la bana- 
sen de presto en ello ... n (Santa Teresa, Las moradas, VI, cap. 9). 

u. ..La suma de dinero que monto al cabo del ano. Ello fue mucho 1) (Queve- 
do, El buscon, VI). 

2 .  Ello con toda una sitiiacion o conjutito de ideas como antecedente : uso 
normal tambien. 

(( Ello es que en los confines del siglo xix con el nuestro, el politico que en 
uiia asamblea evocase la justicia social )), las u libertades publicas >), la (1 so- 
berania popular >), hallaba ... eficaces resonancias n (Jose Ortega y Gasset, El 
tema de nuestro tiempo, VIII). 

3. Ello se usa de modo reiterativo, y a veces pleonastico. 
4 .  El uso reiterativo de ello - y de otros pronombres - les da a veces carac- 

ter enfatico (u Esto, Ines, ello se alaba •â, en /,a cena, de Alcazar). Este uso 
se va haciendo poco frecuente, sobre todo para ello : 

Agamenon.. ., 61 peleaba en Troya o (Sancho de Mudon, Lisandro y Hoselia). 
(( Las grandes maldades, Crisoteinis, ellas son vengadoras de si mismas •â 

(Hernhn Perez dc Oliva, /,a venganza de Agarnenon). 
Es natural en eso, que a menudo conserva su caricter de pronombre de iden- 

tidad : 
(< Lo que guste, eso se alabe n (Miguel Antonio Caro, Epislolns de Horacio, 

11, 1 ) .  

5 .  Ello sin antecedente : la frase u de ello con ello n, que asi aparece en Es- 
tebanillo Gonzale:, la trae Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes y frases 
proverviales eii la forma (( dello con dello N, en que ambos son partitivos : &parte, 
de uiia cosa, y parte, de otra ; Quevedo, en el Cuento de cuentos, trae (( habra 
dello con dello •â. Antes, el  Beato Juan de Aviia : u Suelen, padre, decir que 
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do de sil origen verbal : j oja ldo  yo ! <desearialo yo' ; i ojalala tu ! 
'quisi erasla tu'. 

Colocacion del pronombre sujeto con infinitivo : (( al yo venir n 
alterna con a al venir yo n ; N sin tu decir nada n ; en cancion de 
hacia 1870 : (( al yo cenir su talle U. Con gerundio : (( en yo lle- 
gando a alterna con (( en llegando yo ~ i ,  que es mas frecuente ; en 
el romance tradicional de Hilo de oro : Yo jugando al ajedrez, / 
Por un camino me han dicho : / Lindas hijas tiene el rey 1). Con 
participio : u despues de tu ido 1). 

Son restos de la  antigua indeterminacibn en la colocacion del 

dello con dello •â ; en la comedia Serafina, impresa en r5ar : (6 Todo es bueno 
dello con dello n (citas de Keniston en The syntax of Castilinn prose, r 19). 

QuL de ello aparece con el significado de 'cuanto' en Miguel Antonio Caro, 
traduccion de la Epistola 1 del libro 11 de Horacio : 

N ...p ara ensefiar qu8 de ello El valor puede y la prudencia alcanza ... •â 
Jose Joaquin Fernhdez de Lizardi, El Pensador Mexicano, trae en su Peri- 

guillo Surnienlo, 1, cap. 3 : <( Aqui  era ello >J. 
6 .  Ello anticipador : 
•á Ello merecialo la comedia n (Quevedo. El buscon, cap. 22). 
•á Ello sera una paradoja, pero este sera mi modo de pensar toda la vida •â 

(El Pensador Mejicano, Periguilio Sarniento, 11, cap. lo). 
7 .  Ello como sujeto impersonal : 
<c Ello es verdad lo que he dicho n (Santa Teresa, hforadas, 11, cap. a). 
a Ello es asi que para conocer la fineza de una piedra preciosa la mejor 

prueba o experiencia es el peso (Rasilio Vicente de Oviedo). 
•á Ello es una vileza de espiritu degenerar de su sangre ... n (El Pensador Me- 

jicano, Periquillo Sarnienio, 11, cap. aoj. 
8 .  Ello fosil como mero elemento de enfasis : 
i( Ello bueno sera leer. Ello no sera malo estudiar. Estudiew ello, que ello se 

sabr6. Bueno fuera ello madrugar. (Gonzalo Correas, Arte grande de la lengua 
castellana, compuesto en 1626, Madrid, igo3, phg. 68 ; el autor explica : (6 Di- 
zese neutral y enfaticamente esta parte ello aitsoluta y siiclta •â.) 

N Ello no se han de traer erudiciones, Que esas son faramallas dc coplonee ... •â 
(Peralta Barnuevo - peruano -, Fin de fiesta de la comedia A feclos vencen 
pnezar, c .  r 720). 

9. Ello desarticulado de la oracion : 
Ello, loco eslb 81 (Miguel Antonio Caro, traducciun de la a los Pi- 

sones, final). 
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pronombre. Ejemplos antiguos : t i  juzgareis yo decir verdad n, en 
L a  Celestina, IX ; (( tiempo de yo vivir n, XlX ; Keniston trae : 
(( sin el liaberselo mandado D, de la Segunda carta de Hernan Cor- 
tes al Emperador ; (1 se ve en la persona.. . tener mas necesidad o ,  de 
la Mecanica dc Aristoteles traducida por Diego Hurtado de Men- 
doza, 1, 97, 16, y comenta : a traves del siglo xvr hay una ten- 
dencia bastante marcada a colocar el sujeto delante del infinitivo )) 
(The syntax of Castilian pieose, 550). Yo faziendo esto D, en 
el Cid, verso 3205; (( yo non lo meresciendo 1 1 ,  Berceo, Santo 
LIomingo, copla 145 ; (1 yo pasaiido el rio D, en Valbuena, Eglo- 
ga 111 de Siglo de oro ; Keniston trae, entre otros ejemplos, 

no lo siendo D, de Perez de Hita (aqui lo es predicado), (1 ellos 
burlando n ,  de la Serafina (152 1), (( todos durmiendo n, de San- 
cho de Munon, Lisandi-o y Roselia, (( y, ambos llorando, me dio 
su bendicibn n, de Lazarillo, 1, y comenta (pag. 557) : el ge- 
rundio normalmente precede al nombre o pronombre con que se 
construye, en la construccion absoluta, con y sin en. .. ; pero de 
cuando en cuando un pronombre sujeto precede al gerundio.. . ; no 
se han recogido ejemplos en que el sujeto preceda al participio des- 
pues de en )) (pero esto si sucede cn Santo Domingo). (( Despues 
de yo Fallecido )), en Aleman, Guzmdn de Alfarache, libro 11, cap. 
5 ; en Las Casas. Historia, 1, cap. 61, (( despues de yo salido de 
aqui n ; ello hecho, confio. .. P, en Rodriguez Florian, Comedia 
Rorinea ; Kenislon trae muchos ejemplos (pag. 559), como des- 
pues de vos ido n, de Juan de Valdes, y (( esto asi presupuesto 1) de 
fray Luis de Leon, y comenta : (( el participio normalmente pre- 
cede a su sujeto en construccion absoluta. ..; pero no pocas veces 
se encuentra despuss del nombre o el pronombre, especialmente en 
frases que comienzan con esto, que tiene casi el valor de una con- 
juncion cooidinativa )) . 

En la lengua escrita se encuentra (( ello no obstante n, en que 
obstante coriserva todavia papel de participio presente (cons. HFH, 
1939, 111, 212). 

Ordenacion anticuada de los procliticos : en el habla popular, 
(( me se fue n ,  te se olvidb N (v. Ai-caismo, S I 9). 
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No es originario de Santo Domingo, pero empieza a extenderse, 
procedente de Cuba, el orden interrogativo (( d Que tu quieres? )), 

6 Que tu tienes ? N. 
Como interrogacion se usa (( del que? o ,  como en Espana y 

Cuba ; no se conoce (I d lo que? o, de Espana y la Argentina. 

94. Construcciones verbales. - En las expresiones impersona- 
les, es de notar la supervivencia de haber, hasta principios de este 
sigln por lo menos, para la indicacibn de tiempo : (( cuanto ha )) 

(en gran parte del noroeste argentino, cuanto ha que.. . u se ha con- 
vertido en (( cuanta que ... o )  ; (( rato ha )) (v. Arcaismo, •˜ 16). Ha- 
ber, y no hacer, fue el verbo que se usi) para la expresion imper- 
sonal de tiempo hasta el siglo xvr '. 

Construcciones de gerundio : (( en llegando ) ) ,  en saliendo n, 
sobreviven, aunque con poco prestigio ; popular, de tipo arcaico, 

en llegando que llegaron u (comp. Arcaismo, 18). N De jugan- 
do n = 'de juego' ; Luis Barahona de Soto trae hombre de bur- 
lando 11 en su Paradoja : a la pobl.eza. Doble gernndio : (( estando 
comiendo n. El doble geriindio no era raro en los siglos de oro 
-se halla fiicil~rieii~e en Santa Teresa o en Quevedo, pongo por 
caso - y ho j  mismo se atreven a usarlo escritores muy dueiios de 
su idioma, como la Pardo Bazan, pero no la majoria 2 .  

Persisten tipos antiguos de oracicin desideratiha : ; tomara yo 
morirme ! n ; era tan usual el tonzara, que se reducia a tonzaa o 
t o n d .  

ConstrucciUu de sentido iniperati~o : (( dkjame vestir, que se me 
hace tarden ; es decir, u debo vestirme O .  C o n ~ p .  con el ingles 
(( le1 me see o ,  (( let me thirik 1 ) .  

Construcciones elipticas : (( 6 sabe a casa de Juan? 11, suprimien- 

' Cons. ~ E S ~ S T O > .  The sy~ilnx of Coslilicrn prose, 495. Sohrc h•á en Chile, v .  
Bibl. Dinl. Hisp., VI, 58. 

"obre construcciones de gerundio eu el siglo sw, cons. Keniston, 306 y 
554-537. Es curioso observar que el uso adjetival de ardie~ido e hirviendo estaba 
ya extendido : lamparas ardiendo n ,  u aceile hirviendo u .  
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do el ir,  o <sabe adonde Juan? )) (sobre donde, v. Arcaismo, S I 3). 
Comp. en Mejico : (( ,j sabe a Veracruz? n = *<conoce Veracruz?', 
pero implicaudo ',j conoce el camino, ha ido ?' En habla popular: 
(( 6 no verda 3 N. Se usan sin complemento : tener 'tener dinero' 
(corre en muclias regiones hispinicas) ; dat. 'dar una bofetada, u 
otra clase de golpe' (ya esta en el Cantar de Mio Cid, pero se ha 
hecho arcaico ') ; ostentar 'ostentar riqueza' ; hincarse 'hincarse de 
rodillas' (en diversos paises de America ; en la Argentina lo escribe 
Sarmiento ; se explica porque hincar ha perdido toda otra signifi- 
c a c i h ,  mientras que en Espana se puede hablar de (( hincarse una 
espina n u otra cosa) ; servir, en frase negativa : (( esa gente no 
sirve D = 'no es buena'. Costar no significa, como en la Argentina 
y en Espana, 'costar trabajo', 'costar esfuerzo' (uso antiguo, que se 
encuentra en la Penitencia de amor, de Pedro Manuel de Urrea, 
I 5 I 4 : (( le costaba m i s  a mi sefiora responder por papel que por 
palabra 1 ) )  ; significa *verse en la necesidad' :. (( me cuesta decirle la 
verdad 1) significa 'me veo obligado a decirle la verdad'. E n  excla- 
maciones como (( i Tii si que eres ! 11 se usa el verbo ser sin predi- 
cado no~ninal. 

95. Regimen. - Murmurarlo o murmtrrarme en vez de (( mur- 
murar de el )) o (( murmurar de mi )).  Es antiguo (v. Arcaismo, 
S 16) ; comun en los siglos de oro : en La  Estrella de Sevilla, 1, 
esc. 6, Aquel murmura hoy de aquel Que  el otro ayer murmu- 
ro n (combinacihn de los dos regimenes) ; en Lope, El Gran Du- 
que de Moscovia, 1, Sin que Moscovia murmurarme pueda n ,  
Del monle sale.. . , 1, (( Para que no me murmuren I) ,  L a  dama 
boba, 1, esc. 10, (( Ya no es ineriestei. hacellos [versos] Para saber 
miirrnurallos u, La  Dorotea, edicibn Castro, pag. I I ,  6 Que ga- 
las me murmuran? I) ,  y pag. I 3 ,  Los vecinos me murmuran n ;  en 
GVngora, romance (( Castillo de San Cervantes.. . n, Cuando la 
murmuran luego )) ; en Ruiz de Alaicon, La  verdad sospechosa, 1, 

' Cons. e1 ~ocabulario del Cuntai de Mio Cid, en la edicion de  Menendez 

Pidal, s .  v .  dar .  
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esc. 8, (( Nombrenme a mi en todas partes Y murmurenme siquie- 
ra n, y N o  huy mal que por bien no venga, 1 ; en Calderon, El al- 
calde de Zalamea, 111, esc. 8 ,  (( Y no haber Quien irle murmure •â. 

Por analogia con murmurar  se usa de modo semejante chismear : 
chismearlo 'hacer chismes sobre el'. 

Entrar a en vez de entrar e n :  a pesar de los gramaticalistas, 
sobrevive, como en todas partes, incluso Madrid ; los ejemplos 
abundan, desde el siglo XII hasta el xvri (v. Cuervo, en BHi,  111, 
47-48). En Santo Domingo lo escriben poetas como Bartolome 
Olegario Perez (1871-1900) : (( i Entra, reina del canto, entra 
a la gloria ! n 

Al reves : i r  en casa de.. . en vez de a casa (v. ejemplos antiguos 
en Arcaismos, S I 6). Todavia es comun en Madrid. 

Quedar de, antiguo, en el habla popular, en vez de quedar en : 
•á quedo de venir I ) ,  (( quedo de hacerlo H (v. Arcaismo, S 16). 

Meterse de monja o de fraile, en vez del antigno meterse monja  
o fraile. 

En cambio, echar menos se conserva sin la preposicion de, que 
segun parece adquirio tardiamente (v.  Arcaismo, S 16). 

Sentarse en la mesa, en el piano. en vez de a la mesa, al piano. 
Me recuerdo de : contaminacion de recuerdo y me acuerdo de. 
Hacerse de rogar, que es antiguo, subsiste, a menudo bajo la 

forma hacerse del rogar.  
La preposicion a ,  en el complemento directo, va mas alla del 

uso normal en espafiol : (( vi a Hamlet ,) significa (( vi Hamlet 
(representado en el teatro) ; (( represento a Casa de munecas )) ; 
u busco a Senora ama ; ante nombres de ciudades : ((conozco a 
Puerlo Plata N ; pero no con articulo : (( conozco la capital o •á el 
Bonao H .  

Se oye a veces la preposicion a en lugar de en,  en el primero 
a llegar )), como en los siglos de oro : x los primeros a comer, los 
postreros a hacer n, en Correas, 278. 

Supresiun de la preposicion de : agua lluvia, agua aloja, que 
son antig~ias;  aguaJorida (agua de Florida), agua colonia (de 
Colonia). Uvas de parras > uvas parras. 



S g6 Lociiciones adverbiales a35 

96. Frases adverbiales. - Corren muchas que son tradicionales. 
Ofrecen interks (ademas de las que van en~e~jeciendo, indicadas en 
SS 15 y 26), entre otras: 

a boca de jarro ; 
a buen seguro (en Don Quijote, 1, caps. i 3, 15 y I 6) ; 
a cada paso (en Don Quijote, 1, caps. 31, 37, y 11, cap. 27) ; 
a capa y espada (Correas, 536) ; 
a cual mas ; 
a diestro y siniestro (Correas, 525) ; 
a duras penas (Correas, 5a5 ; Don Quijote, I ,  cap. 21) ; 
a 13 buena de Dios ; 
a la carrera ; 
a la corta o a la larga (Correas, 20) ; 
a la ligera (en Alonso Henriquez de Guzrnan) ; 
a la pata la llana (Correas, 23 y 527) ; 
a las callandas ; 
a las claras (Alfonso de Valdes, Dialogo de.. . Roma, ed. Lect., 104, 

y Don Quijote, 1 ,  cap. 34 : a la clara ; pero Sancho de Muiion, 
Lisandro y Roselia : a las claras) ; 

a lo antiguo (entremes La carcel de Sevdla) ; 
a lo bobo (Correas, 528) ; 
a lo frunce's, a lo ingles ; 
a lo mejor, o a lo mejor del cuento ; 
a lo vivo (Correas, 529) ; 
a mas no poder (Correas, ha ,  530 y 593) ; 
a mas tardar (Cervantes, La ilustre fregona) ; 
a mas y mejor (Correas, 530, y Quevedo, Cuento de cuentos) ; 
a mata caballo (Correas, 530) ; 
a niuclia honra ; 
a ojo (Correas, 534) ; 
a pedir de boca (Correas, 537 ; la Comedia Serafina, 1521) ; 
a ratos perdidos (Correas, 536) ; 
a sabiendas (Alfonso de Valdes, Dialogo de.. . Roma, ed. Lect., 1g4), 
a sus anchas (Correas, 537) ; 
a tontas y a locas (Correas, 507 y 527 ; Quevedo, etc.) ; 
a todo correr (Correas, 537 ; Don Quijote, 1 ,  caps. 8 y 21 ; Queve- 

do, Dedicatoria de los Suenos ; 
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a twche y moche (Correas, 4 1 7 ;  Don Quijote, 11, caps. 3 y 3a ; Que- 
vedo, Dedicatoria de los Suerios y Visita de los chistes) ; 

al cabo de la vejez (Correas, 537) ; 
al cabo de rato (Rodriguez Marin, Modos adverbiales, s. v. cabo) ; 
a! Jin y a la postre ; 
al pelo (Correas, 623 ; Colon, Diario de viaje del Descubrimiento, 

a 6  de diciembre de 1492 ; pero era mas comun, antiguamen- 
te, a pelo) ; 

as i  coino quiera (Correas, 537) ; 
a s i j  asa, o as i y  asado (Correas, 537 ; Quevedo, Cuento de cuentos) 
bajo palio : con grandes honores ; 
como perros y gatos (Correas, 1 2 0  ; Juan de Luna, en Sbarbi, 1 

202) ; 
como si tal cosa ; 
como un reloj (Correas, 593) ; 
conio una seda (Correas, 607) ; 
con que cara.. . (en Don Quijote, 1, cap. 44 ; Rodriguez Marin, Mo- 

dos adverbiales, s. v. cara) ; 
con razon o sin ella (Correas, 548) ; 
con su cuenta y razon (Correas. 6 I 5) ; 
de bobilis bobilis (Quevedo, Cuento de cuentos; Don Quijote: 11, 

cap. 7');  
de buenas a primeras (en Don Quijote, 11, cap. 4 : de buenas a 

buenas) ; 
de carrera, o de carrerita (en Don Quijote. 11, caps. 23 y 30) ; 
de cuerno 'en oposicion' (no se usa ya, que yo sepa, pero hace cien 

anos decia en Santo Domingo dona Manuela Rodriguez en 
una decima : (( Que mediando la amistad Nunca llega a suce- 
der Estar de cuerno el poder Y la biiena voluntad n) ; 

de gorra <gratis' (Correas, 310  : viene de la expresion M de gorra 
quitada n ,  es decir, obtener las cosas gratuitamente haciendo 
cortesias) ; 

de la noche a la manana (Correas. 557) ; 
de maiianita, a la mananita, de tardecita, a la tardecita (Quevedo, 

El  buscon, cap. 4 : a la tardecita ; cancion popular del si- 
glo XVI : (( Recordad, mis ojuelos verdes, Que a la mananica 
lo dormiredes o) ; 

de oidas (en Don Quijote, 1. cap. 34, y 11, cap. y) ; 
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de momento 'dentro de poco' o Lpor ahora' ; 
de par en par (en Don Quijote, 1, cap. 14) ; 
de paso : en frases como (( de paso te lo  digo 11 ; 
de punta oposicion' (Correas, 580) ; 
de rondon (Correas. 57 I )  ; 
en buen hora o en buena hora (v.  nota de Cuervo a la Gra~nafica de 

Bello, pag. 35 del apendice) ; 
en estas y en las otras (Correas, 569 y 571) ; 
en pelo : u montar en pelo )) (Correas, 568) ; 
en un abrir y cerrar de ojos (Correas, 568 y 577) ; 
en un dos por ires (Correas, 363) ; 
en un santiamen; 
en un tris (Correas, 572 ; Cervantes, Lagitanilla; Quevedo, Cuento 

de cuentos) ; 
entre dos aguas (Correas, 57 1) ; 
entre dos luces (Correas, 571) ; 
ni por asomo ; 
no mas, en su significado estricto, sin la extension que ha adqui- 

rido en Mejico (u i Mire no mas! H),  ni menos la que tiene en 
el Rio de la Plata ((( Sientese n o  mas )) ; (1 Me uoy no mas 1) : 
cons. Bibl. Diol. Hisp., IV, a g ,  6 1 ,  2 19 y 387) ; 

patas arriba ; 
pian pianito ; 
poguilo a poco ; 
por los suelos (Correas, 579) ; 
por rncis senas (Don Quijote, 1, cap. 31,  y 11, cap. 49) ; 
por poco ; 
por si acaso (Correas, 63a) ; 
sin comparacicin (Don Qutjote. 1, cap. 48 ; Cuervo, Diccionario, s. Y. 

comparacion) ; 
sin decir palabra (Don Quijote, 1, cap. 7 )  ; 
sin Dios ni ley (Correas, 575) ; 
sin falta ; 
sin mas aca ni rnas alla (Correas, 644) ; 
sin mas ni rnas (Correas, 644 ; Don Quijote, 1, cap. 13, y 11, cap. 

ag ; Quevedo, Cuento de cuentos) ; 
sin ~ i c s  ni cabeza (Correas, 612, 622 y 644 ; Don Quijote, 1, 

cap. 48) ; 
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sin que n i  para que, o sin por que ni para que (Correas, 644 ; Las 
Casas, Historia, 1, 181 ; Don Quijote, 11, cap. 5) ; 

sin ton n i  son ; 
j y gracias ! ; 
y todo tiene novia y todo n ; (( con eso y todo n ; pero en Moca, 

como en Mejico, Nuevo Mejico y en Colombia, se dice al 
reves : (( con todo y carga )) (sobre N y todo n, v. articulo de 
D. Americo Castro y D. Samuel Gili Gaya, en R F E ,  1917, 
IV, 285-a89). 

Probablemente modernas : 

a la mala <obligando con dureza' ; 
i como no ! : como afirmacion reforzada, es comun a toda America ; 

si bien hoy no es usual en Espana, se le hallan antecedentes 
en los siglos de oro : -- 6 No querriades vos que hobiese 
estas iglesias que hay 3 - 6 Como no 3 )), en Alfonso de Val- 
des, Dialogo de.. . Roma, ed. Lect., r 7a : (( - No me parece 
todo uno. - ,j Como no 3 n, en Juan de Valdes, Didogo de la 
lengua ; (( - Aqui, senora, no hay ningun duque que se ex- 
cuse de veros. - ,j Como no 3 )), en Cervantes, L a  senora Cor- 
nelia ; (( Como no 3 Si tengo tal N, en Rojas Zorrilla, Entre 
bobos anda el juego, 111 ; y resulta curioso encontrarla en Brie- 
va Salvatierra, el traductor de Esquilo (1880) : i Verdad ! 

como no, cuando ha perecido por completo el poderio de la 
Persia ! )) (Los Persas) ; (( ,j Y como no ? )) (Las  coejoras) ; 

de a verdad, en el habla popular ; 
de a h i >  di  ai, que adquiere entre campesinos el significado de 

<despues', como en la America Central ; 
de atras p'alante, popular : cal reves' ; 
de guagua 'gratis' : la expresion nacio en La Habana, donde se lla- 

maba guaguas a unos omnibus que cobraban muy barato ; ha 
llegado a Espana ; 

de maldad <por maldad' ; 
de pronto : no <de repente', sino <de prisa' ; 
luego despues, que se oye en diversos paises de America ; 
mas nada <nada mas', tanto cuando tiene valor adverbial coma 

cuando lo conserva pronominal : (( - ,j Que mas se llev6 ? 



SS 96-97 Frases adverbiales ; qrre 939 

- Mas nada (hay ejeniplos antiguos en Espana : Correas, 
607) ; 

mas nunca 'nunca mas' : u mas nunca vuelvo a salir contigo i) ; 
p'alante 'para adelante' : (( i p'alante, muchachos ! D, exclamacion 

usual en la guerra ; 
por alla atras : nombre que se daba en la ciudad de Santo Doinin- 

go a la parte contigua al mar. 

Son poco comunes las conlbinaciones del tipo cerca mio, atras 
mio, que se dan en hablas vulgares de Espana y de America ; pero 
hallo p'arriba mia en La incorrncion de Jose, de fiico Grulla (en 
Ecos, de Moca, 8 de febrero de 1936) : esta combinacion con la 
forma femenina, cuando s e  trata de mujer, ocurre en Andalucia, 
y esta en los Quintero. 

97. El que conjuntivo tiene gran variedad de usos : entre otros, 
el adverbial-conjuntivo como en (( Por  eso es que n, (( Ahora es 
que (v. 41 y 6 1 ) .  Intercalacibn en construcciones donde la 
lengua culta suprime el que : (( preguntan que que hora es N. Juan 
de  Valcles, en el Dialogo de la lengua (ed. Lect., 150-1 S I ) ,  habla- 
ba de  este uso, poniendo como ejemplos casos en que la lengua ha 
persistido en el : (( Creo que sera bien N ; en realidad, se ha supri- 
mido solamente, con sentido estetico, cuando hay otro que cerca- 
no, pero en los denias casos subsiste, ;y si se suprirne es propter 
elegantiam : (1 Supongo vendra u .  E n  cl habla de  Castilla la Vieja 
debib de existir la tendencia a omitirlo, como se ve en Santa 
Teresa. Pero el uso de dos yuees abunda : (( Ellos preguntabanle 
que por que anda asi n, en Guevara, prblogo de Menosprecio de 
corte ; (( Preguntb a Sancho q u e  q u h a l  traia )), en Cervantes, Don 
Quijoie, 1, cap. 16 ; (( Pregunt,indoles Ricaredo que que navio era 
aquel n, en Cervantes, La espanola inglesa ; (( Al que preguntare 
que por que anda asi n ,  en Quevedo, El buscon, cap. 15 .  Santa 
Teresa misma escribe : (( decis que que habeis de hacer u (Mora- 
das, V I ,  cap. 6). Keniston, The syntax of Castilian prose, 675, 
trae ejemplos. 

En exclamaciones : i Que bueno que es ! )). Ejernplosantiguos : 
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( 1  i Que osadia que tiene ! 1) ; (( i Que cabellos rubios que tenia ! n, 
en La Lozana Andaluza, mamotreto VI  ; (1 i Oh, que lindas que 
son ! u ,  mamotreto XVIII ; (( ; Que poco que duraron ! n, en Tirso, 
El condenado por desconjiado, comienzo del acto 11 : (( i Miren que 
bien que saldra ! n, en Tirso, Don Gil de las Calzas Verdes, 1, es- 
cena n .  Este que intercalado sobrevive todavia en el habla en Espa- 
na y AmBrica, pero pierde terreno, y en ello influye la lengua es- 
crita, que lo rechaza. Santo Domingo es uno de los pocos paises 
donde su uso es todavia corriente, hasta en el habla culta. 

A veces, dizque que, como en Mejico, perdiendose la nocion del 
que incluso en el diryue; o bien que dDque, como en Colombia : 
construccion normal (= (( que dicen que o). 

El que se introduce en frases como (( i Ahora si que esta la cosa 
buena ! )) O i Ya si que fue verdad ! o (( i Tu si que eres ! n, en 
que puede suprimirse ; no se suprime en (( ahora si que si o ,  pero 
si en (I si que no n : en unas decimas en que el poeta cibaeno Suan 
Antonio Alix, a fines del siglo XIX, describe su viaje a Haiti, dice : 

Aunque venga to esoh diabloh, 
yo si no bailo el vodu. 

Como que : causal, Volverii, como que dejo su sombrero ; 
probabilidad o atenuacion, (( Como que quiere llover •â. I 

' Cons. AMADO A~onso,  Como que, en RFE, 1 9 2 5 ,  XIT, 133-136, y LEO 
SPITZER, en ZRPII, 1913, XXXVII, 730 SS., recogido despues en su libro 
A~rfsutze zur romanisclren Syntax itnd Slilislik, Hallo, 1918. 



98. Seria de grande interks estudiar paso a paso el desenvolvi- 
mienlo 1iistArico del espafiol en Santo Domingo a traves de docu- 
mentos escritos. Los documentos literarios no abundan. Los do- 
cumentos politicos si, pero sblo estan publicados extensamente 
los del siglo xvr, cuando el espanol de Santo Domingo esta toda- 
via sujeto a las influencias del ir y venir de las corrientes humanas 
en busca de asiento. Existen escritos de descubridores, conquista- 
dores, colonizadores, sacerdotes y maestros, desde Colon hasta Tir- 
so de Molina y Bernardo de Valbuena : representan el espanol ge- 
neral de la epoca. De todos ellos, los que vivieron mayor tiempo 
en Santo Domingo escribiendo obra extensa referente al Il'uevo 
Mundo fueron fray Bartolorne de Las Casas y Gonzalo Fernandez 
de Oviedo. El uno y el otro llegaron a America ya plenamente 
adultos : Las Casas, con cerca de treinta anos ; Oviedo, con treinta 
y seis : no representan el lenguaje criollo, naturalmente, pero en 
ellos sc advierten ya los primeros signos dc criollismo : por ejem- 
plo, el uso constante de palabras indigenas, unas veces explican- 
dolas, otras veces sin explicarlas. No hay, en el Santo Domingo 
del siglo xvr, ningun escritor cuya obra existente equivalga a la 
de Juan de Castellanos : el prolijo autor de las Elegias de varones 
ilustres de Indias estaba en los comienzos de la adolescencia cuan-' 
do salio de Esparia, y su lenguaje puede considerarse tipico del 
que era usual en la Nueva Granada de su tiempo. 

Cons. el Anejo 11 de esta Biblioteca, L a  cullura y las lelras coloniales en 
Santo Domingo. 
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99. No conservamos muchos escritos de los criollos de Santo Do- 
mingo. Hay que prescindir del libro Del origen y milagros de la 
Santa  Inlagen de Nuestra Senora de Candelaria.. ., de fray Alonso 
de Espinosa, autor de quien al fin sabemos que no nacio en Santo 
Domingo '. Quedan, para el siglo xvr, los versos de dona Leonor de 
Ovando y de Francisco Tostado de la Pena y el entremes de Cris- 
tobal de Llerena ; para el siglo XVII, los versos laudatorios de inge- 
nios dominicanos al libro de Anti-axiomas del sevillano Diez 
Leiva (1682), pero esta inedita la obra historica de Luis Jeronimo 
de Alcocer y no me es accesible el Memorial de fray Diego de la 
Maza sobre el Convento de Predicadores ; para el siglo XVIII, po- 
seemos las obras del obispo More11 de Santa Cruz y del racionero 
Sanchez Valverde ; estan ineditos los escritos de Luis Jose Pegue- 
ro, salvo unos pocos versos, y no hay por que estudiar los de hn-  
tonio y Jacobo de Villaurriitia, que salieron de SantoDomingo antes 
de haberse formado definitivamente. En el siglo xrx, comenzando 
con Jose Francisco Heredia y Jose Niinez de Caceres, si son abiin- 
dantisirnos los materiales literarios. 

100. En el siglo x v ~ ,  como es de suponer, el lenguaje de los escri- 
tores criollos no se aparta en nada perceptible del espanol literario 
de la metropoli. A juzgar por los versos, la h procedente de f latina 
se aspiraba, porque ni dona Leonor de Ovando ni Tostado de la 
Pena hacen sinalefa por encima de h aspirable, como ya empezaba 
a ocurrir en los poetas de Castilla en aquellos tiempos (1573-1580) : 

S8 que le hizo Dios para tercero.. . 
Y haze deste bien las alegrias.. . 
Me hizo pensar cosa no pensada.. . 

(dona Leonor) 

Se halla todo junto y cumulado.. . 
(Tostado) 

' D. Agustin Millares me comunica haber hallado pruebas de que el autor  
del libro sobre la Candelaria habia nacido en Alcala de  Henares, como afirma- 
ba fray Juan de Rlarietta. E s  distinto, pues, del nativo de  Sanlo Domingo q u e  
comento el Salmo Eructauit cor meum ... 
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Cabe suponer, pues, que la aspiracion de la h persistio en San- 
to Domingo cuando en la Espana del norte y del centro se disipa- 
ba. Asi lo confirma la conservacion punto menos que completa de 
la h aspirada entre los campesinos dominicanos de hoy. Juan de 
Castellanos, que aspira siempre la h, revela que esta pronunciacion 
persistia en la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo x v ~ .  

La distincion des y SS, z y 9,  debia de existir aun. Para afirmar- 
lo de modo definitivo faltan pruebas '. En el soneto de Tostado de 
la PeIia y en la cuarteta que inserto Iderena en su entremes no hay 
rimas en que entren aquellos fonemas. En los sonetos de dofia Leo- 
nor solo una vez se presenta el caso : rima cabega con pieca, de 
manera ortodoxa. No tienen importancia, para la cuestion, las eses 
finales de rimas como tristes, alegrias, capitanes, prestes, donde 
no habia mucha probabilidad de que se presentara el problema. 

Como rasgos arcaicos se observan en la monja las formas el, 
aquel, ante palabras femeninas : el aiuencia, aquel ilustre muno; el 
preterito producid, no desterrado aun por el preterito fuerte (en 
aquella epoca se encontraba todavia el debil en escritorw popula- 
res como Timoneda, pero no en los doctos) ; mesmo en vez de mis- 
mo, que iba ya imponiendose ; dende en lugar de desde, que ya 
circulaba. En cambio, aparecen formas modernas como perfeccion 
en vez de perjcidn, que se halla en escritores doctos del siglo xvr 
(en Los nombres de Cristo, de fray Luis de Leon, por ejemplo, apa- 
recen perfeccion, repetidas veces, y perfecion, pocas, quizas como 
descuido de impresores, pero perjcionar aparece siempre, en con- 
vergencia con aficionar, inficionar ; Sor Juana Ines de la Cruz con- 
serva perjcionar junto a perfeccion. a fines del siglo zvii) ; hay pa- 
labras todavia nuevas, como tnfasis y caliginoso. La imagen de la 
nieve y la lana puede relacionarse con el proverbio que cita y co- 
rrige Correas : En dar nieve y lana, Dios la mano igiiala n (J'o- 
cabalario de refranes, 188 : el proverbio original dice ceniza y Co- 
rreas pone nieve; los versos de la monja dominicana hacen pensar 

' Pero cons. Amado Alonso, La pronunciacion americana de la z y de 10 c en 

el siglo X V I .  
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que el re f rh  existia realmente en la forma que a Correas le parecia 
adecuada, tanto mas cuanto que el problema de la nieve y la lana 
no tenia realidad concreta en la isla tropical) ; Mira de Amescua, 
en el auto de Pedro Telonario, dice que Dios (( A medida de la nie- 
vc Da la lana n ; CalderGn, en el auto El gran teatro del nzimdo 
(( Kieve como lana dais •â (a Dios) ; el argentino Luis de Tejeda, 
Al Nino Jesus, 1 : (i Y a quien da nieve y lana i).. . 

Dona Leonor empleaba lo y le como acusativos : le ha ofrecido 
cn parias, le hizo Dios para tercero ; lo ha manifestado, lo vi ; pa- 
receria que se inclinaba a la distincih que Castilla observa, aunque 
no con mucha regularidad : le para personas, lo para cosas. Su 
acriollado contemporaneo Juan de Castellanos usaba lo y le (si los 
lees no son del moderno impresor madrileilo), dando preferencia a 
lo : en 81 se perfila la norma que lia de regir en AmBrica, la con- 
servacion de la diferencia de origen etimolbgico, le dativo y lo acu- 
sativo. 

Nada puede dccirse dc la ortografia, porque los versos de doiia 
Leonor y de Tostado no se conservan en manuscrito autografo, si- 
no en copia de Eugenio de Salazar. 

101. En Cristobal de Llereria el lenguaje es a la vez rico en elemen- 
tos ciiltos (reminiscencias dc la antiguedad cldsica ; maestria en la 
constriiccion y enlazamiento de las frases) y en expresiones popu- 
lares : palabras como pantasmn, barrumbada (dano', como en Co- 
rreas, Vocabulario de refranes, 493 y 588 ; en 541, berrrrmbada; 
eski en Quevedo, Cuento de cuentos), maese o maeso (en Santo 
Domingo se redujo a meso : ejemplo, en el siglo xvnr, el Meso Mo- 
nica), argadijo (la cxpresibn (r el maestre del armandijo o arga- 
mandijo M esta en Correas, 606 ; en 556, cc el dueiio del argaman- 
dijo n : significa (( el que armG el enredo u ; Lope de Riieda trae, 
cn la EiLfemia, escena IV, c( el ducfio del armadijo )) ; Quevedo, 
Cuento de cuentos, •á seiior del argamandijo )) ; Covarrubias regis- 
tra las formas argadillo, aryadixc, ar.gamandixo y ar~nadixo ; el 
moderno Diccionario historico, argadijo, argadillo, argamandijo, 
armadija y armadijo, con significados diversos, pero, como se ve, 
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las diversas palabras y formas se confundian en el siglo x v ~  ; en la 
Argentina las sustituyb amasi jo  : Hernjndez, en L a  vuelta de J4ar- 
t i n  Fierro ; XV : u Dcja quc caliente el horno E l  dueno del amasi- 
jo n) ; expresiones como pesia tal y echar u n  lance, que en la Ar- 
gentina sobrevive bajo la forma modificada de (( tirarse un lance 1) : 

en Correas, 649,  (( tener lance n es tener suerte ; Lope, en Peri-  
bdnez, 1, escena 3, trae : (( (Tu quieres que intente un lance? n ; 
en Castelvines y Monteses, 1 ,  y en L a  discreta enamorada, 111 : 
N i Buen lance habernos echado ! 1) , como Tirso en Don Gil de las 
Calzas Verdes, 11 ; Diego Ponce de Leon, siglo xvr, en su \ersiOn 
de la Oda g del libro 1, de Horacio : (( Haz cuenta que en el trance 
Postrero echaste un provechoso lance N. Observese que en CristG- 
bal de Llerena (( echar un lance 1) esta usado en sentido literal, 
como acto de pescar. 

El nombre del bobo del entremes de Llerena, Cordellate, aparece 
en Covarrubias y en el Quijote como nombre de una tela basta. 

Como formas ya obsolescentes : do (en lugar de d o y ) ,  ansi, pece. 
No eran arcaicas todavia, pero si empezaban a desvalorizarse so- 
cialmente, formas de conjugacion correspondientes a vos, como 
cree, deci, echa, pnristes, tuviesedes, que alternan con las hog nor- 
males decis, declaraos, entendeis, habeis, lleveis, mirais,  mutltiis, 
preguntad,  pretendeis, prevengais, quereis, sabeis, sacad, tomkis,  
veis, venis, vereis. Es de notar que los imperativos cree, deci, echa, 
se dirigen a una persona a quien se le habla de vos en singular ; 
cuando se habla a personas en plural Llerena escribe sacad. Pre-  
guntadlo esta usado para persona en singular. 

Como pronombre de tercera persona en acusativo, Llerena usa 
solamente lo : pero este uso no cs probatorio, porque casualmente 
ninguno de esos loes se refiere a persona : o se refieren a lieclios 
(el parido) o a conceptos neutros, cugo nominatiio seria ello. T<I  
iinico los es de cosa (caminos) .  

102. Ljzaro Bejarano llevaba mas de veinte aiiosen AmCrica. priri- 
cipalmentc en Santo Domingo, cuando lo curaba Mendez h'ieto, en 
1559 : por lo tanto, pueden estudiarse como reflejo del espaliol del 
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Caribe en el siglo xvr los versos que cita el medico (carta de Mar- 
cos Jimenez de la Espada, en la Historia de la poesia hispanoarne- 
ricana, de Menendez Pelayo, 1, 324-327). Se observa en ellos : vi- 
de, que ya se iba haciendo arcaico (pero en America los Iiistoria- 
dores de Iiidias lo escribian mucho) ; Niculas (pero bien pudiera 
ser grafia de M6ndez K ieto) ; cehero, palabra desconocida : o es erra- 
ta por cel-bero, o proviene de rebar : (( el leon bravo cebero )) ; el 
no contraer los grupos de vocales : (I esgrimiendo con Triana n, 

que no sea guia el ciego n ; u Gritos dan ninos y viejos Y 61 de 
nada se dolia )), reminiscencia del popularisimo romance I( Mira 
K e r ~  dr  Tarpeya ) ) .  

103. En los poelas del siglo XYII poco hay quc observar, fuera 
del aire barroco del es~ilo,  con mas tendencia conceptista que cul- 
terana. En dona Tomasina de Leiva : la voz archiculta paremia 
'proverbio' ; en Melgarejo, Aoraega conio simbolo de oscuridad y 
frio (cons. i\nii.rico Castro, en HFE, 1919, VI, 184-186, y Eras- 
mo Buccia, en ]$FE, I gao, M I ,  378-3 jg) ,  como en Maldonado 
Ceilan con10 lugar de diamantes en vez de perlas. 

104. En el siglo XIIII, los Jersos de Luis Jose Peguero (1763),  
publicados recienteniente en el \oliimen 1 de Poesia popular tlonzi- 
12icarza de don Einilio Rodriguez Deiiiorizi - aunque no son poe- 
sia popular -, cstin en lenguaje CJUP difiere poco del actual, a pe- 
.ar de las ieminiscencias de los siglos de oro. El manuscrito tal ve/; 
no sea autbgrafo, contra lo qiie se ha supuesto, porque tiene gra- 
\es faltas de ortografia (resivir, diviza, carnisero, inovediente.. .) y 
hasta fc>rmas populares como ajleyio. Pero no cabe dudar que son 
del autor palabras como fiietiados, que denuncian la antigua difu- 
s i h  de la \oz  afrancesada fuete J del verbo deri\ado. Conser~a 
formas \ ie<ian como indina (rima con inmgilzci), la hanlbre ( 6  h as- 
pirada ?), fule~zcitr , pccunia, abnndo (ahondo !suficiencia' esta en 
Ilicer Francisco Imperial, composicion 52 I del Cancionero dc 
Baclza; \ . ademis el Dicc. hist.); alude a Diego IIoreno, personaje 
de caiicionrs populares del siglo Y\I, mencionado por Qiievedo en 



La ltora de todos ( V .  mi libro La versi/kacidn irregular en la poesia 
castellana, za edicion, Madrid, 1933, pag. 131). 

El le acusativo ((( Dulce, no le como 1 ) )  puede proceder de in- 
fluencia literaria espanola, contraria a los usos del habla domini- 
cana l .  Es quizas de formacion local el sustantivo ahito : hoy se 
dice cn cl habla popular ahitera. Laxabon, en vez de Dajabon, 
pertcnecc a la toponimia indigena. 

105. Fuerte y sabroso dejo del estilo de epocas anteriores hay 
en la Historia de la isla y catedral de Cuba, del obispo Pedro Agus- 
tin Morell de Santa Cruz (1694-1768) e .  El sabor antiguo esta so- 
bre todo en los giros, y caracteristicamente en el regimen de los 
verbos : (1 Llego por fin el [tiempo] que la sabiduria divina tenia 
determinado, y manifesto al mundo antiguo otro nuevo, mas fer- 
til, rico y delicioso, con lo que dejG burlado al hombre en sus ca- 
minos y extendio su culto hasta los ultimos terminos de la tie- 
rra.. . (pags. 3-4 )  ; (( El proyecto pedia necesariamente gruesos 
fondos ; 10s suyos padecian la tacha de escasos.. . (4 )  ; u El de- 
signio, a la verdad, era generalmente desatendido, y su autor mi- 
rado como un hombre que vendia sus propios suenos y hacia tra- 
fico de novedades para releparse de la miseria (5) ; (( Cuyos jui- 
cios no se acordaban con los de Colon n (6). Ejemplos de regimen : 
( 1  fui: oida de la reina n ( y )  ; no descuidb de su instruccion n (49) ; 
u no sc descuidaron los espanoles en mover guerra (60) ; per- 

' Tambih  aparece el le acusativo en una decima (N Si el arca del Testamen- 
to ... )) del Meso Monica. En los versos que se atribuyen a este improvisador 
popular del siglo xvin (v. Rodriguez Demorizi, Poesia popular dominicana) hay 
poco mas que observar : jlns (<< un flus de gente 1) 'una multitud') ; agudez ; 
ulunte ; rejieja 'reflexion' (se usaba en los siglos de oro). La confusion de formas 
pronominales y verbales correspondientes a tu y a vos revelan que el autor no 
tiene familiaridad con las de la segunda persona de plural, que quiere usar como 
tipicamente literarias. 

Edicion de la Academia de la Historia de Cuba, con prefacio de Francisco 
de Paula Coronado', La Habana, 1 g a g  Tiene muchas erratas y errores de lec- 
tura : por ejemplo, en la pag. 287, traduccion por tradicion y presquisidor por 
pesquisidor. 



suadidos aquellos infelices a que ' con esta provision hacian servi- 
cios )) (55) ; (1 guarecerse de los montes y serranias )) (58) ; (1 fueron 
acometidos de los indios n (58) ; (( fue el primero que satisfizo a esta 
obligacion (1 91) ; providencias tan desgraciadas, que, aunque en 
si sean muy justas, no deja de extranarlas la razon n (139) ; (( el 
titulo con que coloreaba su violencia era el de protector n (275). 

En el vocabulario : sustantivos, aire 'exito' : I( yo saldre con 
aire (pag. 3) ; blanquizal 'gredal' ; cinta 'cintura' ; clientulo ; co- 
m u n  'comunidad' ; deanato ; deservicio ; discurso 'discernimien- 
to' ; displicencia 'disgusto' (y  displicente 'disgiistado') ; efugio;  
gobei.nalle; mansion 'estada' : (1 hacer mansion n (1 77) ; nacion 
'nacimiento u origen' ; plantiJicacion ; reserva 'excepcion' ; seguro 
'seguridad' ; suceso 'exito' ; vaso 'barco' ; adjetivos : capaz 'am- 
plio' ; confortntivo ; verbos : catar : (( sin catar respetos 1) (pag. 
28 7) ; cebarse : los indios se cebaban en mirar las yeguas n (65) ; 
cert i jcar 'convencer' : u quedar certificado n (64) ; esparcir 'hacer 
correr la voz' (53) ; escrupulizar; extranar 'censurar' : se extra- 
no al dean Pimentel la omision )) (256) ; improperar ; noticiar ; 
precisar 'obligar' ; repulsar ; adverbio : adonde 'donde' (9). Todas 
estas palabras son antiguas ; nuevas parecen : apeligrado ( 5 )  ; em- 
barque de personas, como se dice hoy en Santo Domingo ; displi- 
centar (283) ; implicancia (285). 

Todavia indica las porciones de una cantidad con numeral acom- 
pafiado de articulo, como fue de uso hasta el siglo x v ~  : (1  diez par- 
tes : las nueve para Sus Altezas y la decima para Colon 1) (pag. 8) ; 
(( por todos fueron veinte y tres, el uno espanol y los demas fran- 
ceses n (143) ; (' quinientos ducados : los trescientos de ellos que 
se estaban debiendo al hospital.. . y los docientos a la fabrica de 
esta santa iglesia n (a28). Tambien son rasgos antiguos : (( y de no, 
seria tachado de ligereza )) (6) ; de proximo 'en vias'. 

El uso de lo, la,  le, los, les, resulta irregular : en general, el 
Obispo prefiere le como acusativo de persona, contra el uso anti- 

' Persuadir a es el regimen que trae tambien Saiicliez Valverde ; pero Jose 
Francisco Heredia trae ya persuadir de.  
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llano, pero hay ejemplos de lo : (( lo persiguieron 1 1 ,  (( lo recibie- 
sen •â (pag. 56), (( lo malquistaron n (189). En el plural, usa como 
aciisativos indistintamense les y los. Aun mas contrario al uso lo- 
cal resulta el la dativo, que emplea con frecuencia. 

106. Moderno es, en general, el lenguaje del P. Antonio San- 
chez Valverde (17ag-1790) en su Idea del oalor de la Isla Espanola 
(Madrid, 1585) : el car'acter siglo xvm sGlo se advierte de inrnedia- 
to en las formas raciocinantes del estilo. Pocas expresiones trae 
que se hayan hecho raras : sustantivos, abasto labastecimiento' ; 
ba-jel, ahora solamente literario ; cataclisnza (( un funesto cataclis- 
ma o trastorno N (pag. 11 ; ademas, 64) ; farmaceuta; itiricia 
(33) ; menestra (166) ; multiplico (61 y 63) a la vez que rnulh'pli- 
cacion ; permision ; adjetivos, capaz 'amplio' o &suficiente' ; espon- 
gioso ; lnbradero a la vez que laborable ; luengo ; paridera ; (( vaca 
paridera i) (60) ; pedrisco : (( en un exterior pedrisco y esteril n 
(30) ; u 10s terrenos mas aridosy pedriscos 11 (45)  ; vegetable, usual 
en los siglos de oro : por ejemplo, en Calderon, La cena del rey  
Bultasai-; propasar 'pasar adelante' (pag. XV). Otros rasgos dig- - - 

nos de atencion : esto poco (30) ; presumidos de = (( que presumen 
de n : extranjeros presumidos de politicos •â (137) ; tal vez 'algu- 
na vez' : no es posible escribir sin que tal vez tropiece la pluma 
en el grano del papel •â (final del prefacio) ; tal cual : los tales 
cuales conocimientos que tengo ii (207) ; nzonleros 11 orejarzos : 
pastores y cazadores (pags. 111, 97 nota y 185-189) ; rodeo de ga- 
nado (1 77 y 178) ; perros chinos 'de piel lisa' (59) ; perros alzados 
o jibaros 'salvajes' (60). Formas : proprio, propriednd; Est 'este', 
rumbo cardinal ; feligrana (3) ; caloroso (8 ) .  

Como gentilicios : dominicano, una de las primeras apariciones 
del termino (1 I z)  ; haitino, en vez del moderno haitiano (70) ; como 
Morell de Santa C ruz trae jamaicano, en vez del moderno jamaiquil~o. 

Como en el obispo Morell, en Sanchez Valverde hay vacilaciones 
en los pronombres de tercera persona : el le acusativo predomina, 
hasta para objetos (pags. 2 4 ,  33, 44,  49) ; les acusativo alterna con 
los; hay preferencia por la, y aun las (42), como dativo. En ambos 



aiilorcs, debe cllo alribuirsc a inllucncia dc lecturas cspaliolas * .  
Es curioso enconlrar en Sinclicz Valverde el que aclverbial (v. 

SS 4 1 ,  G I  y 0 .  ..) : ( 1  1I:iiloiiccs rs  que [=cuando] los pescadores se 
poiicn en vela a acccliarlas [a las torlugasJ (piig. Gg). 13n pasajc 
traducido dcl li.ailc&s, 1)ci.o no con el orclcri Srarici:s <( es por esla 
razon que n sino con cl orden iisual cii cl cspaliol dc las Ari~illas : 
(( Por esta razUn cs qiic.. . n (1)". I 46). 

107. Coi1 Josi: 1~i.ancisco Heredia ( r 776-1820), que cscribib dc 
181 8 a 1820 sus Memovias sobre las /~cvolucioncs tlc L'cncsiiela, 
entramos en el siglo XIX. En 61, como en Josi: Niiiiez dc Ciiceres 
( I ~ ~ z - I S ~ G ) ,  autor de la primera independencia de Santo Uomirigo 
(1821), en Antonio Del Moritc y Tejada (1783-i8G1) y en los de- 
m i s  escrito res de su tiempo, encontramos ya cl lenguaje actual, 
como en sus sucesores hasta alrededor de 1900, salvo matices lige- 
ramente antiguos que los distinguen de la mayoria de sus contem- 
poraneos de America (como los senalados en S 25) y que lienen 
su raiz en el fondo tradicional. 

108. En sintesis : el espanol en Santo Domingo presenta como 
rasgos distintivos la conservacion de la lengua tradicional, con 
matices antiguos y hasta arcaicos mas abundantes que en ningun 
otro pais del Nuevo Mundo, y la superposicion de matices criollos, 
desde epoca temprana, tanto en la adaptacion de vocablos euro- 
peos a la nueva vida de America conlo en la adopcion de vocablos 
indios. La pronunciacion, de base espanola general, ha adquirido 
caracteres que en parte se asemejan a los del habla andaluza, como 
sucede en todas las Antillas. Del habla culta, que lo es niuclio, a 
la popular, hay diferencias, no muy numerosas, pero si muy 
ostensibles, especialmente en la regihn del Cibao. 171 vocabulario 
-fuera de los indigenismos -, la morfologia y la sintaxis tienen 
fuerte caracter castellano. 

' En Jose Francisco Heredia doniinaii lo y los como aciiwtivos ; excepcional- 

mente aparecen le y les.  



TEMAS 

a < a o  14a. 
acento 153-157 : dislocacion en con- 

currencia de vocales 1.53 ; dipton- 
gos de tipo ascendente 153 ; en 
poetas dominicanos I 55-1 57 ; fal- 
sos esdrujulos 156-155 ; cambios 
de acento en verbos 175 (v. ade- 
mas pronombre enclitico, verbo). 

adjetivos (v. genero, numero) ; for- 
macion 180-197 ; compuestos 196- 
197 ; adverbios usados como ad- 
jetivos 174, aa5. 

adverbios : en el habla de las ciuda- 
des I 78 ; formaciones populares 
en -mente 177-178 ; adjetivos o 
parlicipios usados adverbialmente 
178-179; formas diminutivas 179; 
uso advervial de hasta I 78 ; ad- 
verbios iisados como adjetivos I 74, 
aa5 ; frases adverbiales a35439 
(v. ademas arcaismosj. 

africanismos (v. influenciasj. 
alternancia de formas : en el espa- 

iiol clasico 153 ; en las hablas ru- 
rales 152-153 ; u-o en  voces indi- 
genas 140-14 I . 

andalucismo : en la fonbtica 40, 137, 
164-16 j ,  250 (v. ademas espanol 
de Santo Domingo). 

anglicismos (v. influencias). 

apellidos : en Espana, siglo xvi a07 ; 
en Santo Domingo 207-ao8; ape- 
llidos dobles aog-a08 ; el apellido 
para designar a la mujer 208 (v. 
influencias). 

arcaismo 41, 46, 55-94, 250 (v. 
ademas cantares, cuentos, juegos, 
oraciones, refranes, romances, len- 
gua de Leonor de Ovando. Cris- 
tobal de Llerena, Luis Jose Pegue- 
ro, Pedro Agustin Morell de Santa 
Cruzj. 

arcaismos 57-94 ; en el habla culta 
57-7 1,7526 (palabras 57-68 ; fra- 
ses 68-69 ; locuciones adverbiales 
y prepositivas 69-70 ; arcaismos 
sintacticos 70-71 ; rnorfologicos y 
foneticos 75-76) ; en el habla po- 
pular 71-73, 76-81 (palabras 71- 
73 ; combinaciones sintacticas 73 ; 
orden de pronombres 73 ; arcais- 
mos rnorfologicos y foneticos 76- 
8 I ; conjugacion 89-90, I 76) ; e11 
el habla rural 74-90 (palabras 74- 
75 ; arcaisrnos morfolcigicos y fo- 
neticos 81-88; el pronombre ge 
173 ; adverbios 177 ; preposicio- 
nes 179) ; arcaismos cultos en la 
literatura go-o!, (v. ademas sinta- 
xis, verbos). 
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articiilo acompadando el nombre de 
pila 225 ; al numeral 248. 

asimilacion I 58-1 59. 
aumentativos iga. 

c : vocalizacion en grupos cultos 147. 
9 (V.  seseo). 
cambios fonAticos 15a-3 ; lexicos 

I 57-158 ; morfologicos 158 ; sin- 
tacticos 235. 

cantares i I 5-1 16 ; villancicos de Na- 
vidad I 15-1 r 6 ; coplas r 16 ; versos 
para nirios 116. 

caribe (v. indigenismos). 
castellanismo del espariol de Santo 

Domingo 40, 46, 135, 250 ; ape- 
llidos castellanos ao8. 

catalan (apellidos) 208. 
ceceo 165, 166 ; v. sesco. 
conjugacion : unificacion de las con- 

jugaciones -i•ár. -coi3 r75 ; paso dc 
-or a -ectr 199 ; peculiaridades pre- 
sente sul~juntivo de ir 176 ; -nos 

por -mos en el presente subjuntivo 
esdrujulo y en el iniperfecto 176 ; 
s final de de la persona tu en el 
perfecto r 76 ; formas arcaicas y 
regularizadas 1.j6 ; irregularida- 
des aisladas en el futuro 176 (v. 
ademas arcaismos, verbos). 

conjunciones 159. 
consonantes : en proiiiinciacion culla 

I 38-140 ; en  pronunciacion popo- 
lar 14a-149 ; finales de silaba 139- 
140,146-148, 159,165-166 ; velar 
ante diptongo 144-145 ; intercala- 
das entre vocales 161 (v. ademas 
grupos cultos, asimilacion, dilacion 
vocalica, diferenciacion, disimila- 
cion, intcrversion, metatesis). 

coplas (v. cantares). 
cruces lexicos I 57-1 58. 
cuentos (conservacion e invencion) 

117. 

ch : tendencia a d i  139, I 65. 

d intervocalica : caida 139, 145-146, 
159, 165, 167 ; reposicion ultra- 
correcta 150 ; < r r 69 ; -d- < 1 
169; final 139, 169; -d > 1 147. 

diferenciacion 160-1 61. 
dilacion vocalica I 60. 
diminutivos iga-195; abundancia e n  

las hablas populares rga ; dimi- 
nutivos de palabras qne no son 
sustantivos y adjetivos 192 ; de 
frases enteras I 92-193 ; sufijos 

-ico, -1ringo 193 ; otros sufijos 
194-195 ;tendencia ritmica: dimi- 
nutivos de cuatro silabas 193-194 ; 
intercalacion de c 194 ; niultipli- 
caciOn del sufijo 194 (v. onomas- 
tica). 

diptongos : en arcaismos 14 a ; con- 
traccion 14 1-1 4a, 159; iniciados 
con u 141-145 ; uc > e, eu > U  

159; oi>eir5g;ae>ai ,  
160; arcaicos o analSgicos en ver- 
b o ~  175 ; conservacion del dipton- 
go en las derivaciones 195-196. 

disiniilacion 161. 
dominicaiiismos en otras regiones 

americanas 4 1-45 ; de diversos 
origenes aoo. 

e :  eii > u 143,  159 ; ae > e 159 ; 
e > i 169. 

ello 174, aa6-aa8 ; sujeto imperso- 
nal 226-227 ; fosil linguistico "7; 
valor concesivo o evasivo 227-228; 
aseveraciones enfhlicas aa8. 
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entonacion I 50-1 51, I 66 ; tempo 
150 ; alargamiento de la vocal 
acentuada final de grupo fhico 
151 ; intensidad 151. 

escritores : siglo xvi 241-246 ; siglo 
n v i ~  246 ; siglo xviii 246-250 ; si- 
glo xix 250. 

espaiiol clasico 16 5 ; unidad 50-53 ; 
(v. adem6s alternancia de formas). 

cspafiol do Santo Domingo : carac- 
teristicas40-4 1,46-47, 48-49. a50; 
ausencia de diatectalismos espafio- 
les 52-54 ; tono sefioril46-47 ; in- 
tluencia de la cultura 4 7-49 ; datos 
para su historia a41-a50; el espa- 
fiel escrito en el siglo xvr 24 r-a46 ; 
primeros signos del criollismo : 
Fray Bartolom6 de las Casas J- 

Gonzalo Fernandez de Oviedo a4 r ; 
(v. ademas andalucismo, arcais- 
mo, castellanismo, extranjerismos, 
indigenismos, lengua ...) 

exclamaciones (v. interjecciones). 

f > 11 144 ; f < sb 147. 
fonetica : sistema fonetico 135-151 ; 

variaciones 152-164 ; escasez de 
los cambios 152 ; ausencia de in- 
fluencia indigena 168 (v. ademas 
andalucismo). 

fundacion do ciudades (1492-1561) 
31-33. 

g articulaciun ante e, i 138 ; inter- 
voctilica 146; ante la u del dip- 
tongo 144-145, 160 ; bue- > gue 

144 ; g > 6 196 ; g en exlranje- 
Nsmos 144. 

galicismos (v. influencias). 
genero i 71-1 72 ; adaptaciones de 

forma y significado 171 ; cambio 
de genero sin cambio de forme 152. 

gentilicios (sufijos) 195. 
grupos cultos en el habla ciilta 140; 

en el habla popular I 46-1 47 ; per- 
dida de la implosiva 146-147 (v. 
ademas k, r, 1, d. p, c ,  f, j ,  r ) .  

guaranismos (v. iiidigenismosj. 

h : aspirada 138-1 39, 165, 166, 242- 

343  ; persistencia en los campos 
142-146; en posicion inicial 143 ; 
en posicion interior I 43 ; en pa- 
labras indigenas 143 ; perdida de 
IL en hamaca, Iiicslea en escritores 
del s. xvi 143-144 ; palabras que 
ahora no tienen aspiracion 144 
(v. ademas f > h). 

hipocoristicos (v. nombres). 

i :  i < r  149; i < / r 4 g ; i > r r 4 g -  
150, 162 ; i >  e 169. 

impersonales (expresiones-) con Iia- 
ber, Iiacer 225, 132. 

indigenismos 119-lag ; voces caribes 
I 48 ; guaranismos I ag ; nahua- 
tlismos I a8-I ag : quechuismos 129; 
taino 1aa..ra8 ; palabras tainas eii 
America 142-193 ; en el espafiol 
general 1a4-ra6 ; en Santo Do- 
mingo 126-125 ; palabras prnba- 
blemente tainas r 27-128 ; ausen- 
cia dc poblacion indigena desde 
el siglo xvi 46, r 19-rao ; desapa- 
ricion e hispanizaciun de los in- 
dios r 19-1 2 I ; indigenismos sud- 
americanos desconocidos en Santo 
Domingo 129 (v. ademas toponi- 
mia, nombres, apellidos, espafiol 
de Santo Domingo). 

influencias : africana i 68- I ;o ; afri- 
canismos 130-132 ; en Cuba 130 ; 
lengua de los esclavos que llegaban 
a Sarito Domingo 132-133; ape- 
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llidos de origen africano a08 ; in- 
digena 168 ; apellidos a08 ; cx- 
tranjerismos 133, 134-136; el 
espanol frente a la penetracion 
extranjera 47-48; anglicismos 
136; gilicismos 135-136; italianis- 
mos 136 (v. ademas -y, caida de 
la S,  castellaniamo, catalan, indi- 
genismos, portugues, vasco). 

interjecciones I 7 Q ; exclamaciones 
117-118. 

interversion I 61-16a. 
italianisnios (v. influencias). 

j : 14a, 143, 138-139, 165; j < sg 
147 (Y, mutaciones articuiatorias). 

juegos antiguos 116. 

k irnplosiva en grupos cultos 140. 

1 133, 166; final de silaba 147-148; 
final de palabra 148-149 ; asimila- 
cion a la consonante siguiente 
I 48, I 66 ; vocalizacion ( 1 > i) 
149, 166 ; 1 < LE 147 ; 1 > t - ,  1 < 
r 168 ; 4- > d 169. 

la + a- 141. 

lengiia de los escritores criollos del 
siglo xvi a4a-245 ; del xvri 142- 
a46 ; del xviii a42,346-450 ; del 
xix 242, a50 ; Leonor de Ovando 
243, 243444 ; Cristubal dc Lle- 
rena 944-945 ; Lazaro Bcjarano 
263-346 ; Luis Josi! Peguero 146- 
247 ; Obispo Pedro Agustin Morell 
dc Santa Cruz 247-249 ; Padre An- 
tonio Sdnchez Valverde 249-250. 

11 137 ; nasalizaci6n 163, 168-169 
(v. ademlis yeismo). 

marineria : cxpresioncs dc origen 
marino (su abundancia) 133-224. 

metafonia (v. dilacion vocalica). 

metatesis 163. 
monedas aa 1-223. 
morfologia 171-179 (V. cambios, 

prefijos, sufijos). 
mutaciones articulatorias i 57-1 62 ; 

independientes I 57 ; debilitamien- 
to de la j, unificacion de S,  SS, 9 ,  

i ,  en S sorda, unificacion de 11-y. 
mutaciones dependientes 158-163 (v. 

asimilaci6n. dilacion, dilacion vo- 
calica, diferenciacion, disimila- 
cion, interversion, metatesis). 

n 146 ; -9 139, 147, 165 ; q n <  tnn 
139. 

nahuatlismos (v. indigenismos). 
nombres dc personas aoa-206 ; varie- 

dades en el siglo xvrtr 203-a04 ; 
nombres griegos ao3; nombrcs 
devotos ao3-a04 ; advocaciones d c  
la Virgen a04 ; confusiones a03 ; 
nombres del siglo xix a04-a06 ; 
antiguos, germanicos, literarios 
o artisticos, geograficos a05 ; fran- 
ceses, indigenas a06 ; combina- 
ciones 206 ; las iniciales a06 ; di- 
minutivos e hipocoristicos a06 (v. 
ademas articulo). 

numero I 72-173 ; plural en -ses 172; 
nocion dc plural entre la gente 
campesina 172-173. 

o : alterna con u en palabras indige- 
nas I 40-1 4 I ; o > ir en la termina- 
cion ao r 60. 

onomastica (v. nomlms do persona, 
apetlidos). 

oraciones 1 I 7. 

p : vocalizaci6n en grupos cultos 

147. 
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portugues (apellidos) ao8. 
prefijos 196, 199 ; confusion 196. 
preposiciones 179 (v. ademas arcais- 

mos., regimen j. 
pronombres 173-1 74 (morfologia) ; 

2a5-a3a (sintaxis) ; ustedes 173 ; 
vos, vosotros (desaparicion) I 73 ; 
lo, los, le, les, la, las 173, 244, 
245, 247. a48, 249 ; conmigo, 
contigo, consigo 174 ; t i ,  ligo, mi- 
go 174 ; vuestro, cuyo, ambos (des- 
aparicion) 174 ; indefinidos 445- 
aa6 ; cncliticos 49, 73, aa8-a30 ; 
su acentuacion 154 ; orden dc los 
procliticos me, le,  se 174, 231 ; 
quien como plural 80, I j[r (v. ade- 
mas arcakmos, sujeto). 

pronunciacion culta 137-140 ; pOpU- 
lar 140-150 (v. ademas vocales, 
consonantes, espafiol de Santo Do- 
mingoj. 

proverbios y frases proverbiales 95- 
107. 

que adverbial 135, a50 ; que conjun- 
tivo (uso) 239-aho. 

quechuismos (v. indigenismos). 

r 139-166 ; fricativa rehilada 139 ; 
reducida a aspiracion faringea 
148, 166; final de silaba I $7-148; 

asimilaci6n a la consonante siguien- 
te 148, 166 ; final de palabra 148- 
149; vocalizacion ( l .>  i) 149, 166; 
> r 149-150; intervocdlica I 46, 

159 ; r > d 169 ; sustituye a otra 
consonante en grupos cultos 147 ; 
r > 1 168 ; 1 > r 168. 

refranes : conservacion 108- I I 4 ; 
criollos I 14-1 15. 

regimen 233-231 ; en el obispo Pedro 
Agustin More11 de Santa Cruz 

a4ya48 ; construcciun del com- 
plemento directo 234. 

regiones linguisticas de Santo Do- 
mingo 37-39 ; cl Cibao 38, a50; 
Montecrinti 38 ; Costas de Sama- 
n i  38; el Sur  39 (v. zonas lin- 
guistica~ americanas). 

repercusi6n 160. 
romances I 15. 

I-r velar r 39 ; fricativa rehilnda 139; 
w >  1168. 

s : en Andalucia y Santo Domingo 
165 ; aspiracion 139, 147, 165, 
166 ; caida en final de silaba 147, 
149, I 65-1 66 ; en la representa- 
cion del habla de los negros cn el 
espafiol clasico I jo ; probable ras- 
go de tradic,ion negra 169-170 ; 
nasalizacion 147 ; asimilacion a la 
consonante siguiente 147 ; sd > S  

sonora 147 ; S, ss en cl siglo xvi 
a43 (v. ademas seseo). 

semantica s i  5-aa4 ; nombres euro- 
peos aplicados a cosas indigenas 
a1 5-2 I 6 ; traslado de significacion 
2x6-a18 ; extension de significa- 
cion 218-aa~ ;. confusion lexica 
as I ; extension de significacion en 
indigenismos aaz. 

seseo 138. 165, 166 ; geografia del 
seseo andaluz 165 (v. mutaciones 
articulatoriasj. 

sintaxis 225 - a40 ; construcciones 
vcrbalcs a3a-a33 ; de gerundio 
a32 ; oraciones desiderativas de 
tipo antiguo a3a ; construcciones. 
de sentido imperativo a3a ; elipti- 
cas 132-233 (v. pronombres, ver- 
bos, regimen, adverbios, que) .  

sufijos : formacion de sustantivos y 



256 Temas 

adjetivos 18-196 ; despectivos o 
desvalorativos 195 ; compuestos 
r 96-1 97 (v. ademas aumentativos 
diminutivos gentilicios). 

sujeto : colocacion a3o-a32 ; con in- 
finitivo a30 ; con gerundio a30 ; 
ejemplos antiguos a31 ; orden in- 
terrogativo 13% 

sustantivos : formacion I 8 o - 19 7 
(V. genero, numero, sufijos). 

iiempos verbales (v. verbos). 
toponimia aog-a14 ; indigena aog- 

a I I ; espafiola a I 1-a I a ; nombres 
combinados de espafiol e indigena 
a I 3 ; latina a I 3 ; francesa 2 I 3 ; 
inglesa a13 ; africana a 13-214 ; 
dada por las autoridades de la R. 
Dominicana 213. 

tuteo 48-49. 

u : alterna con o en palabras indige- 
nas 140-141 ; u < eu 141-159 ; 
u < uo i 42 ; desaparicion I 4a ; (v. 
consonante velar ante diptongo). 

ultracorreccion 149-1 50. 

e : erroneamente diferenciada de la 
b 1 3 7  

vasco (apellidos) 108. 
verbos : p8rdida de la persona vos- 

otros 174-177; en el siglo XVI a45 ; 
doble papel de la 3. pers. del pl. 
174 ; tiempos conservados 175 ; 
diferencias con el espafiol general 
en el radical y en la desinencia 
i 75 ; primera pers. del pl. con 
acento analogico 154 ; formacion 
d e  verbos 197-199 ; fecundidad de 
las terminaciones -ar, -ear, -e,., 

-ir 197 ; verbos de formacion do- 
minicana o del Caribe 197-199 ; 
uso de los tiempos : potencial 49 ; 

imperfecto en -se 49 ; potencial 
como imperfecto do subjuntivo 
177 ; la forma en -ra con valor 
de pluscuamperfecto 177 ; futuro 
de subjuntivo 49 ; subjuntivo en 
lugar de indicativo en el presente 
do los verbos con g epentetica 
despues de n 177 (v. ademas 
acento, conjugacion. diptongos, 
prefijos, sintaxis, tiempos verba- 
les, -y). 

v~llancieos (v. cantares). 
vocales : en pronunciacion culla 138; 

abertura 138, 164 ; en pronun- 
ciacion popular 140-142 ; contrac- 
ciun de vocales identicas 141 ; de 
gnipos voc~licos 14 1-142 ; conso- 
nantizacion 163 (v. ademhs acento 
diptongos, entonacion). 

voceo 48-49. 
vulgarismo 47. 

x antigua (v. j ante consonante 140). 

y 137 ; africada 138 ; nasalizacion 
I 63, 168-169 ; -y- intercalada en 
infinitivos 175 ; grafia arcaica y 
163 (v. adcmas yeismo). 

yeismo 138, 163, 165, 167 (v. mil- 
taciones articulatoriasj. 

r en la lectura cscolar I 37 ; z y q 

en el siglo xvl 243 (v. ademas S, 
seseo). 

zonas linguisticas americanas 29-30, 
31-36 ; la zona de Mar Caribe 
31-32, 34-36 ; primeros estable- 
cimientos de cspafioles 31-3a ; 
unidad juridica, eclesihtica. tul- 
tural34-35 ; comunicaciones, mi- 
graciones 35 (v. regiones linguis- 
ticas de Santo Domingo). 
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a (prcpos.) 234. 
a (en expresiones advcr- 

viales) 52, 53, 69, 
179, a35-236, 238. 

a ('as') 173. 
abacorado,-a 182, 183. 
abaidonao (< abaldoria- 

do < abandonado) 149. 
abajar 53, 81, 89, 199. 
abajo 179, igi 
abaldonado (< aba~ido- 

nado) 149. 
abalo 130. 
abandonado,-a 149. 

abarrajar 44. 
abarrotar 2a2. 
abasto aig ; no dar abas- 

to 53. 
abaya :30. 
abayuncar 130. 
abey raj. 
a bien que 179. 
Abigail ao3. 
abobado,-a 75. 
abocado 5 a. 
abochar 197 
abofado,-a 182, 183. 
abofarse 197 

abombarse 197. 
abondo a46. 
abosarse 197. 
abotargado,-a 52. 

, abrasar 5 1. 

abrenuncio ! I i 7. 
ihrojo a 15. 

ibufarsc I 97. 
ibuja(= aguja) 53, 153, 
169. 

ibuje 1a7. 
ibujero (< agujero) 53, 
169. 

ibundo 246. 
abur 169. 
~ b u r a r  53, 74. 
aburricion 186. 
ibusion 7 1. 
abusivo 52. 
abuso 1a7. 
abuxe Iai. 
acalenturado 5 7 
acana 1a7. 
acaparar 135. 
acaso 5 j .  

A c a y ~  209. 
acceder ('llegar') g r . 
accion 146, 147. 
acecio 53, 190. 
acectar (< aceptar) 140. 
acedia 52. 
acemila 74. 
acepillar 199. 
aceptar 140. 
acertar 76. 
acertero,-a (= certero) 
76, 196. 

acezar 53, 57. 

icezo 53. 
iciba (= acibar) I Ya. 
icibar 152, 196. 
iciguatado 5a. 
iciguatarse 197. 
acion (= accion? I 46. 
icipres (= cipres) 44. 
icocotar 78. 
icocua 130. 
icontentar (= contentar 
53. 

icordarse a34. 
icreencia 135. 
icoslillado, a 18a. 
icotejar 55, 76, 199. 
icovachado,-a 182. 
acsoluto (< absol~ito) I 40. 
acto 140. 
icucioso,-a 53. 
acudiciar(= codiciar)84. 
acudir 146. 
aciie (< acude) I 46. 
aculla 90. 
acye, acyi 131. 
achacota(= chacota)rg6. 
achanti 130. 
achiote 1a3, 1a8, 159. 
achiquitar 197. 
achocar a I 6. 
achoclado,-a 1821. 
achote (< achiote) 128, 
159. 

adelante 77. 
adentro 145. 
adefiir (< anedir) 162. 

' Las formas conjugadas de los verbos solo se sefialan especialmente cuando 
divergen del espafiol normal. 

17 
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adio 136. 
adius 145, 192. 
admirar 140. 

admitir 147. 
admosfera (< atmosfera) 

140.  
Adolfo ao5. 
adonde 'donde' 53, 75, 

933, 248. 
adorar I 45. 
adre (< aire) r 62. 
adre (< adrede) 145. 
adrede 104, 145, 177, 

178, 196- 
Adriano 305. 
aduana 14 I .  

adulon,-a igo. 
aduloneria r 89. 
advertir 167. 
Advincula (nombre de 

perqonaj ao3. 
aedo 156. 
aentro (< cidentro) 145. 
afamiliad0.-a 183. 
afanar 53. 
aferrarw aaa.  
aficionar a43. 
afio 130 
allejio i= afligido) 396. 
afliccion I 46. 
aflicion (= ajlicciori) 166. 
aflojar 318. 
aforrar (= forrar) 76, 

' 9 9  
afuera 53, 1 4 4 .  
afuerita (por) iga. 
afusilar 81. 
agalludo,-a 145, iga. 
agalluo (< ngalludo~145 
agarron I 90. 
agarroso,-a I 90. 
agentado,-a 18a, 183. 

aggo (< algo) I $8 .  
hgmina  a I o, a i 4. 
agoa(< agora) 146, 153. 
agoamesino ('< ay o r a  

mesmo) I 53. 
agolpear ig:). 
agonia 57. 
agonizar 57. 
agora 75, 81, 146, 153, 

177. 
agoriqiiitiquininga 194. 
agrioso,-a I g r .  
Agit 213. 
agua 163. 
agua al cuello 53. 
agua aloja 68, 234. 
aguabinado,-a 182. 
agiiacatal 18h. 
aguacate 128, 145, aiG. 
agua colonia 334. 
Agua de la Estancia a I I . 
agua florida 234. 
aguaitar 53, 55, 71, 147. 
aguaje 57, 184. 
aguajear 198. 
agua jem-a  187. 
aguaji 127. 
agua Ilavia 68, 234. 
aguamesmo (< ogonnies- 

mo< crgorttmesnio)153, 
160. 

agudez 247. 
agiielo 81-82, r h t l .  
agiiemesmo (< ngora 

mesmoj I 53. 
agiiisote 1a8, 1 4 4 .  
aguja 146, 153, 169. 
agujero 146, 169. 
aguora 130. 
agur 169. 
Agustin aoa. 
.4gusto(<Augustoj 159. 

Agwa ar3. 
ahelear 71, 143, 198. 
ahelear ('saber a  hiel')^^. 
ahi  77, 153, a38. 
ahilado,-a 53, i8a, 183. 
ahilar 143. 
ahitera 143, 188, a 4 7  
ahito 143, a47. 
abitiira 143, Iga.  
ahobachad0,-a 139, 181, 

183. 
ahocicar 199. 
ahocinar 143. 
ahogar 53, 1h3. 
ahogo 53, igo. 
ahoguio 190. 
ahora 75, 81, 153, 177, 

Iga. 
ahoras dias sa5. 
ahorcar 51, 143. 
ahoritica 193. 
ahotar 197. 
a(1i)uchar 53, 57, 143. 
ahuera (< afuera) 145. 
ahiiisote 164. 
ahujerar 53. 
ahujero 53. 
ahumar 143. 
ai (< ahi) 153. 
Aicayagua aog. 
Aida ao5. 
Aimee (fr.) 206. 
Aina (z Haina) 143. 
aina 51, 53, 55, 74, 177- 
aire iinsectivoro) I 96. 
aire 'exito' 248. 
aire 83, 162, 218. 
ajag ra.;. 
airoso,-a i go 
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ajiaco I 8 1. 

ajo 181. 
ajocicar 53. 
ajogar (= ahogar) 53. 
ajogo (= ahogo) 53. 
ajola (< ojala) 162. 
ajorrar (< arrojarj 163. 
ajuera (= afuera) 53. 
ajuntar 55, 89. 
alabancioso,-a 7 1, I go. 
alagarto (< lagarto) 196. 
alagartado,-a 180. 
alagartead0,-a I 82. 
alalimon 53. 
alamar 53. 
alambrado 53. 
alante 53, 77, 96, 179, 

947. 
alantico I gr. 
alardear 53. 
alargarto(<lagarlo) r 96. 
albahaca 143. 
albedrio I 60. 
albeldrio(<albedi~io)i 60. 
Albertico 106. 
Alberto 205. 
alborotoso,-a I go. 
BlbuJJ i= album) 139. 
albur 218. 
al cabo ... 336. 
alcaguete 144. 
alcahuete 144. 
alcanzado 57. 
Alcarrizos (Los) i I 1. 

alcayata 57. 
alciba (= acibar) 173. 
alcibar (= acibar) 19.;. 
Alcibiades 154, 205. 
Alcibiades (=Alcibiades: 

154. 
Alcides 205. 
alcohol 143. 

iIcuza 5 j. 
ildefiir (< anedir) 16a. 
Pldonza 201. 

ildrede (< adrede) 177, 
196. 

ilebrescado,-a I 82. 
ilebrestad0,-a 182, 183. 
Alejo 209.  

aleli 172, 215. 
alelises t ja. 
alevantar 82. 
alfajor 116. 
alfarnate 55, 57. 
alfefiiqua 57, 88. 
alferecia 57, 88. 
al fin y'a la postre a36. 
alfombra 5 1. 

alfombrilla 71. 
Alfonso 83, 203. 
Alfredo 205. 
algaya 169. 
algo 148. 
algodonal 184. 
algodonar 185. 
alguien 155, I 7 4  
alguien I 53. 
alguno. a 174. 
Alicio 203. 
Alifonso (=Alfonso) 89. 
aliiaila 159. 
alilalla (< alilaila) 159, 
alifafes 5 j ,  88. 
alilaya (< alilalla < ali- 

laila) 53, 159. 
aljorrar (< wrojai.) I 62. 
allegar (= llegar) 81. 
allende go. 
alligator pcar (ingl.) 3 I € 
alma 148. 
almacey (< amacey,) I 26, 

1136. 

ilmacigo a 15. 
ilmagra (= almagre) 77, 

171. 
ilmagre 77, 171. 
ilmendro 2x5. 
ilmiba (= almibar) 17a, 

193. 
ilmibar 171, 193. 
ilmidon 2 18. 
almirez 55, 57, 88, 
ilmitir (= admitir) r 47. 
almo,-a go. 
almohada 113. 160, 161. 
almaja (calmohada') 53. 
almuada (< almohada) 

r 60. 
Alonso loa, 203. 
alpaca Ing. 
alquilarse (una persona) 

57. 
alquitira a 15. 
alrcvesado,-a 18.2, 196. 
alsafbtida (= asafetida) 

196. 
Altagracia a o 4 , 2 o 6 ,  

313.  
Al tamira a I r S 

Alta Vela a I I. 
Alto Velo a l  1. 
altriaca (= triaca) 75. 
altricito 192. 
aluzar ('alumbrar') 53. 
d ~ v a r  202. 

Alvaro loa, 103. 
alvellana (< avellana) 

196. 
alvertir (=advertir) 147. 
alzado (v. perro -). 
alzafalda (bebida) 196. 
alzahar (< azahar) 143, 

196. 
alzarse 43, 57. 
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aluzar 197. 
a l z u c e n a  (< azuceno 

196. 
amaca 143. 
amacey 126, 196. 
amachada 182, 183. 
amacharse 197. 
amainar aaa. 
amalignarse I 9 7  
amanecido 52. 
amansagatos (< Alazaga 

tos) 101. 

amafiado,-a 118 
amapola 215. 
amargoso,-a 53,57, rgo 
amarilloso,-a 191 . 
amarrar 130, 111. 

amasijo 245. 
amate 127. 
ambamente I 78. 
ambos 154. 
Ambrosio 103. 
amechar (= mechar) 77 
amelcochar 197. 
amellar (= mellar) 77. 
amemado,-a 181. 
America 105. 
amiga ('escuela de ni 

fias') 58, 141. 

Amilcat 105. 
Amina 114.  
Amina 110, 214. 

Aminta 203. 
amistuoso.-a 191. 
amma (< alma) 148. 
ammirar(<admirar)i 40 
amoni4co (= amoniaco 
153. 

amoniaco I 53. 
amoscar 51. 
Amparo 204. 
amujerado 58, 182. 

an (aun) 8 2 ,  17;. 
Ana aoa. 
anabolena 58. 
hnacaona 106. 
anafe 58. 
Anaibelca 206. 
anaiboa 116. 
Anaima 206. 
analfabeto,-a r 54. 
anamu la.;. 
anana a15. 
ananas 129, 21'5. 

anaquille 130. 
hnastasio 303. 
i anda! 179. 
! anda al diablo!, ; - i 

la porra !, ; - para 1; 
porra! 179. 

andabanos (= andaba- 
mos) 176. 

andada 181. 
andana a 16. 
andancia (= andanza) 53 

81, 185. 
andanza 53, 81, 185. 
andar 48, I 76. 
andaras 48. 
indares 88. 
mdaris 48. 
mdariveles 221. 

indas 48. 
inde (= donde) 53, 61, 

87, 177. 
anden 21 I. 

andes 48. 
andis 48. 
Andrbs l o t .  
mdullo 12s. 
inegar 89, 143, 175. 
inegrear 198. 
4ng6lica 205. 
anguila 77. 

anguilla (= anguila) 77 
angurria 185, 216. 
angurrient0,-a 191. 
angurrioso,-a 1 gr. 
Angustias ao4. 
anhelo (pronunc.) I 39. 
hnibal 205. 
Anica 193. 
anidar 146. 
aniego(= anego) 89, 14a, 

175. 
animalada 18a. 
animalote J g I . 
animita aoo. 
anio f< anidoj 146. 
Anitica 194. 
Anito 103. 
anon,-na 124. 
anortado 182, 183. 
anortarse 197. 
anque (= aunque) 53, 

81, 179. 
Anrique (=Enrique) 82, 

201. 

ansi, 81, 245. 
ansina 53, 8a, 177. 
ansinote 179 
ante 179, 
anteayer 75, 177. 178. 
antejuela 53. 
antelia 191, soo. 
antelioso,-a 191, 100. 

antes (de -) 53, 85, 

177. 
anticr (= anteayer) 75, 

I 77, 178. 
Anton toa. 
antonces 81, 157. 
Antonio,-a 193, loa. 
anublar 94. 
anudar 87. 



Palabras a61 

aiiadir 53, 82, 16a. 
aiiafiles 74. 
afiagado,-a 18a. 
anaidura (= afiadidura) 

145. 
anangado,-a 183. 
afiangotado 18a. 
aiiedir 82, 16a. 
afieniado (= ayemado) 

18a. 
anemado , -a ' alelado' 

183. 
afieplad0,-a 182. 
afiidir (= anadir) 53,8a. 
adingotad0,-a r 82. 
anofiar 197, a18. 
anudar (= anudar) 87. 
aonde 53, 146. 
aora (= ahora) 153. 
aorar (= adorar) 145. 
apacochad0,-a 18a. 
apacochar I 97. 
apachurrar r 97, 
apajonado,-a 18a. 
apalabrar 1 99. 
apalabrear I 99. 
apalastrad0,-a 18a, 183. 
apalelado r 8a. 
apapa 130. 
aparencia (= apariencia) 

82, 81, 185. 
aparente 58, 88. 
apariencia 8a, 84. 
apartar 199. 
apasote 128. 
apearse 58. 
apeligrado,-a 248. 
apendejado,-a 182. 183. 
apendejarse r 97, rgg. 
apendejead0,-a r 8a. 
apendcjearse rgg . 
apenitas 192. 

apeduscado 58. 
apenuscar 58, 88. 
aperillar I 8 5  
a p e r r u c h a d 0 , - a  18a, 

183. 
apiolado,-a r 82. 
apirruchad0,-a i8a. 
ap1antillado.-a r 82. 
aplastado,-a I 82. 
aplastarse 5a, 53. 
aplazarse a r 8. 
apleplado,-a 18a. 
aployar 197. 
apobaiiga 130. 
apodar 53, 199. 
aportar aza. 
aposta 74, 88, 177. 
apotentad0,-a 196. 
aprebar (= a p r o b a r )  

158, 175, 199. 
aprevenid0,-a 196. 
aprobar 158, 175, 199. 
aprudenciarse 197. 
apuchar 197. 
apunalar 199. 
apufialear r 99. 
apuracion 186. 
apuradamente 53. 
a p u r a m e n t e  'precisa- 

mente' 178. 
apurativo,-a 216. 
aquel (adj.) 243. 
aquello aa8. 
hquiles 305. 
arabo 1a6. 
arador a15. 
aradar 77. 
aranazo 77. 
arado 58. 
arara 130. 
Arazao a [o. 
Arbol Gordo a r I . 

arbulente (< turbulenlo) 
187. 

arcabuco 45, ra5, 1a6. 
accion (= accion) 147. 
ardiendo 232. 
areito 1a3. 
arepa 128. 
argadijo 244. 
argadillo 244. 
argadixo a44. 
argamandijo 244. 

argamandixo a44. 
arganas 53. 
argana (< argaya, alga- 

Y Q )  '69. 
argay a 169. 
Argentina ao5. 
argucia 74. 
arguIlo (= orgullo) 8 a .  
arigua I 27. 
arihmetica (= aritmeti- 

ca) 147. 
arijuna 131. 
arique 1a7. 
arismotica (= aritmetica) 

147. 
hristides 154, 158, 2 0 5 .  

Aristides 905. 
aritmetica i 47. 
arito 193. 
arma 148. 
armadija a44. 
armadijo a45. 
armadixo 244. 
Armando aoh. 
aronga 130. 
Arquimedes 154, 158, 

ao5. 
Aquimedes 205. 
Aquimides (< Arquime- 

des) 158. 
arrachar 197. 
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amaizado,-a 181. 
arramblar 53. 
arrancado,-a 182, 188. 
arranquera 188. 
arrapiezo 58, 88. 
arrascar 5a, 83. 
arrayar I gg . 
arrebanar 53. 
arrebiatado 181, 183. 
arrebiatar 197, 198. 
arrecostar I 99. 
arrellanar I 58. 
arrellenar (< arrellanar) 

158. 
arremedar 82. 
arremolineado I 8a. 
arrempujar 53, 77, 88. 
a r rqa ra r  53, 199. 
arrestado,-a 74. 
arresistir I 99, 
arriate 59. 
arriba 53, 179, 1ga,13g, 
arribar aaa.  
arrimado,-a 182, 183. 
arriscar 51, a16. 
arriscado,-a 216. 
arritranco 185, aoo. 
arro (= arroz) 173. 
arrojar 16a. 
arrollar a I 8. 
arrollon 54. 
arroz I 73, 21G. 
arrullo go. 
arteficio (= artificio) 83. 
Artibonito 138, 210. 

artificio 83. 
Artririo (= Arturo) 204. 
Arturo aoj.  205. 
arunar (= arafiar) ; j. 
arunazo 185. 
aruito (= aranazo) 5 j. 
as 173. 

asadores a I 8. 
asadura 145. 
asalto a18. 
asaura (= asadura) 145. 
asaz 90. 
Ascension 204. 
asconder 83. 
ascuchar 55, 83. 
ase (=ases) I 73. 
asegun(=segun)83, I 79. 
asegurena 185. 
asentarse(= sentarse)83. 
aserrano,-a (< serrnno) 

196. 
aserruchar 199. 
asestir 83, 161 . 
asi 53, 82, 177, 179, 

a36, 245. 
Asia ao5. 
asigun (= segun) 179. 
asimesmo 53. 
asimismo 53. 
asina 53, 8a, 177. 
asistir 83, r Gr. 
asomo (ni por -) a3 j .  
asoplador,-ra 186. 
asop!ar 83. 
Aspasia 205. 
aspaviento 85. 
asujetar I 99. 
Asuncion 205. 

asuntar 52, 74. 
atabaiba 12 7. 
atabucarse 198. 
atabuznar 198. 
atagallar aaa. 
Atahualpa ao6. 
atajar 16a. 
atajelon (<alajerilo) 169. 
atajo ('hatajo') 53, 59. 
atajo 'rebano' 'monton' 

184. 

Atala 905. 
atambor gr .  
atan (= tan) 83, 177. 
Atanasio 103. 
atanto 41, 55, 56, 83, 

1779 196. 
atapar (= tapar) 83. 
atar aa3. 
atarazana 81, 141. 
atarazar 93. 
atarraya 59, 141. 
atasajar 199. 
atasajead0,-a 182. 
atasajear I 99. 
ateje 1a7. 
atentar 53, 83. 
atento 71. 
atesar aa3. 
atmosfera 140. 
atol, atole 1a8. 
atollar 53, 59. 
atorado 52, 53. 
atorar 53. 
atortojad0,-a I 83. 
atortojar 199. 
atortojcar 199. 
atortoleado,-a 183. 
atracarse aa3. 
atrancar 76. 
atras 159, 192, 239. 
atrincado,-a 183. 
atrincar aa3. 
atto (< acto) 140.  

auacatl i45. 
aiigunga 130. 
Augusto 159, ao5. 
auja (= aguja) I 53. 
auja I 53. 
aun 82, 177. 
a una 69. 
aunque 53, 82, I 10, I jg. 
auitama (< auyama) 163. 
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a b r a  (= ahora) i 53. 
Aurelio 205. 
~ i i r i s t c l a  ao5. 
atrslriaco,-a 153. 
austriaco (= austriaco) 

153. 
autodidacto 154. 
auyama 128, 141, 163, 

a I 6. 
auzuba 126, 131. 
avalancha 135. 
avellana i 96. 
avergonzar 5 r . 
avizorado,-a 183. 
axi 131.  
ay (= ahi) 77. 
aya0 147. 
!ayayay! 179. 
ayayita 193. 
A-jbar 163. 
ayemado 'dulce con ye- 

mas de huevo' 182. 
agemado &alelado' 183. 
ayote 1a3. 
ayua (indig.) 127. 
ayua (< •áyilclaj 145. 
ayuda 145. 
azacan 74. 
azahar 143, 196. 
azteca lag ,  195. 
azua 133. 
Aziia 213. 
Azua a i 3 .  
Azua de C ~ r n ~ o s t e l a  a 13. 
amano,-a 195. 
aziiba 136, 131. 
azuca(=azucar)rga, i 93. 
azucar I :a. 
azucara r i a .  
azucena 196, 215. 
Azuey a i o ,  3 rd .  
Azui a r o .  

azul 158. 
azulejo 194. 
azuloiia 190. 
aziiloso,-a 191. 
azuqnitar 193. 

ba (<rio' en mandinga: 
214. 

babacero 188 
babor aa3. 
Baboruco a r I 
babucha 2 I 6. 
bacalado (= b a c a 1 a o )  

150. 
bacoanabo "7. 
Bacui 214. 

baeca (voz indigena) i a a .  
Bagua 209. 
Bahabonico 138, 143. 
bahia Alejandro a I 1 ; - 

de Andres a1  I ; - de 
las Calderas a r  I ; - 
de las Perlas a r a  ; - 
del Rincon 31 I ; - 
de Manzanilla a r i ; - 
de San Lorenzo a I r- 
a l a .  

Baho a ro .  
Bahoruco a i I 
baigua 126. 
bailaor (=bailador) 145, 

146. 

Baitoa aog. 
>ajar 53, 81, 199. 
Bajabonico a r o ,  a14 
~ a j e l  a$g. 
hajeton 190. 
lajito <en voz baja' 192. 
3ajo 179. 
bajo palio a36. 

Bakwe 214. 
balata 135. 
balotaje 184. 
baloteo 18 j. 
Baltasar aoa . 
balumba 52. 
balume 74. 
ballot (ingl.) 184. 
bamba ( 'cocodrilo en 

mandinga) 2 i 4. 
bambalear (= b a m bo- 

lear) 77. 
R a m b b  a i 4 .  
bambolear 77 
bandazo aa3.  
bandearse 52, 53,  aa3.  
baiigaaa 185. 
Bani aog. 
Banica 409. 

banquear 198. 
b a a a i  (< banar) 148. 
baaar 148. 
Bao a r o .  
Baoruco a r 4 

baquiano $1,  1a5,  ra6. 
Barahona a I r . 
barahoner0,-a 195. 
barajador,-ra I 86 .  
barajar a I 8 .  
j barajo! I 79. 
barbacoa 45, r 24. 
Barbara 203. 
barbareno,-a 195. 
barbaridad 53, 186. 
Birbola aoa.  
Barbora aoa.  
barbudo 52. 
barcino 59. 
baria 136. 
barquinazo 52. 
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barraco 53, 88. 
barraganada 52. 
barranco I 85. 
barrancoli 300. 

barranquera 188. aao. 
barrial 44. 
Bartolo,-a aoa. 
Bartolome aoa. 
baseball I 36. 
Basimo a to .  
basketball 136. 
bastimento 7 1. 

basudero (< b a s u r e r o )  

161, 169. 
basurero 161, 169. 
batahola 143. 
batan 71. 
batata&, 123, 124, 126. 
batata 'pantorrilla' asa. 
batatal 18h. 
batatillo 194. 
batazo 185. 
bate (< bat, ingl) 136. 
batea I 24. 
batear 198. 
batey 137. 
batiboleo I 87. 
batume 187. 
bau (< baul) 148, 153. 
baul 168, 153. 
baul (= baul) 153. 
Bayacan aog. 
Bayaguana aog. 
Bayahibe a x I . 
bayahonda aoo. 
Bagaja aog, a to .  
Bayoh  306. 
Beata 2x1. 

Beatriz aoa. 
bebentina 189. 
bebon,-na 190. 
bejucal 184. 

bejuco 45 ,  134, 149. 
bejuqnera 188. 
bejoquero I 88. 
BelBn 204. 

Belisario 205. 
belitre 216. 
bellaco,-a I 8 i . 
bemba 131. 
bembe 131. 
bembudo,-a r ga. 
bendecido,-a 59, go, 94. 
bendito,-a 90. 
benefactor Sg. 
Benigno 147. 
Benino ( = Benigno ) 

147. 
beniquen I 38. 
Benito 009. 

benteveo 196. 
bera 127. 
berbaje (< brebaje) 162, 

184. 
berbiqui I 58. 
berbiquin (< berbiqit i) 

158. 
bergantin aa3. 
bermejo,-a a 19. 
Bermejo a I 1. 

Rernal aoa. 
Bemardino,-a aoa. 
Bernardo ioa. 
berraco 88. 
berrin aoo. 
berrear 53. 
berrido 53. 
berrurnbada 344. 
beiico (< bejuco) 169. 
Bia a1 1. 

Biafara 213, 216. 
biajaca 125. 
Biajama a I I . 
biao 136. 

bien 155. 
bien tevco I 96. 
bihao 126. 
bija 45, 123,  124. 
billetero 188. 
L>ist6 136. 
bitongo 13 1 .  

Blanca 202. 

blaiiquizaje 184. 
blanquizal 248. 
blaquin 'pasta para Ius 

Lrar zapatos' 136. 
Blas aoa. 
bloc 136. 
Boba a14. 
Bobo 314. 

bobote 191. 
Bobwa 314. 

bocon,-na 190. 
boche 186, 197. 
bochinche 186. 
bochinoso,-a I gr. 
bodega 216. 
bofe 187. 
bofeteo 187. 
boh io  loa, 123, 124, 

130, 131, 141, 143. 
boi (afric.) 131. 
Hois Tombe (fr.) 313. 

bojote aoo. 
bolillo 3 16. 
bollo i 3 ,  aig. 

ztolsh rgo. 
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bomba arg, n i r .  
bombin 52. 
bombo 919. 
Bonao 109. 
Bondillo a I 4.  
bondo 214. 

boniama a I 5. 
boniatal 184. 
boniato 1 1 4 .  
bonisimo,-a 195. 
bonitura 192. 
boqueroso,-a I 9 1 .  
boquirroj0,-a gr.  
borborito 53. 
borbotada 18 1. 

bordito 194. 
borona 11 i . 
borraciegano (= murcie- 

lago) 153. 
borrachon I 90. 
borreciegano (= murcie- 

lago) 153. 
borrachina 189. 
borrumbada 2 4 4 .  

boruga 900. 
botada 181. 
botado.-a 223. 
botagancho 196. 
botar 53, aa3. 
botarata (un) 17a. 
botarate aaI ,  aa3. 
bote 193. 
botella 219. 
botijuela "9. 
boto 55, 59, 88. 
Boya a 10. 

boyar 233. 
Bran 313, ary. 
brasil 53, 59. 
bravio,-a 155. 
bravo 59. 
brazada 44. 

brebaje 162, 183 
bregandito iga. 
bregar 59. 
bregon,-na 190. 
brete 59. 
bridge (juego) i 36. 
brigan 133. 
Brigido 103. 
brollo (= embrollo) 76. 
broma 113. 
bruja 131. aig. 
bucara 148. 
bucare 1a8. 
bucaro a16. 
buche 53. 
budin 136. 
buenastardes (Qor y plan- 

ta) 196. 
bueno,-a 53, 144, 186, 

195, 196. 
buerta (< huerta) 144, 

160. 
buey 158, 194. 
bueyada 196. 
buhio 115, 141, 143. 
Bui 4 1 4 .  

bujero 53. 
bolulu 74, ala.  
buniatal 184. 
buraco 53. 
burang 131. 
burbaque 187. 
burciegano (= 

lago) 153. 
buren 138, 131. 
burgao ( < burgado) 

145. 
burrada 18a. 
burreciegano:= murcie- 

lago 153. 
burriciegano (= murcie- 

lago) 153. 

burriquero r 88. 
burriquito 194. 
burro 194. 
burrociegano ( = mur- 

cielago) 153. 
buruh 131. 
buscapleitos r 96. 
butaca 128. 
buy ('fuente' en mandin- 

ga) 114. 
buyucon igo. 

ca (< caa < cada) 145. 
caa (< cada) 145. 
caballada 181. 
caballeria 219. 
cabana 114. 
Cabao 2 I 1. 

cabaret 135. 
cabe go, 179. 
cabeca 243. 
cabestro 161. 
cabeza 143. 
cabezada 2 19. 
cabezadura 196. 
cabezazo 185. 
cabezudo,-a 59, 88, 191. 
Cabia aog. 
cabilma 127. 
cabima 127, 187. 
cabimero,-a 187. 
cabo 119. 
Cabo Beata s r a  ; - Ca- 

bron 111 ; - Engafio 
a l a ;  - Falso sil ; 
- Frances a11 ; - 
Frances Viejo ?J 12 ; - 
Isabela 21 1 ; - Ma- 
coris a I I ; - Mongon 
21s;-Rafael 211;- 
Rojo 1 ia ; - Samana 
21 1 ; - San Nicol6s 
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ala;-SanRafaelari. 
Cabon a io .  
Cahral a 13. 
cabralieg.0,-a 195. 
Cabrera a r 3. 
cabrestan\e, aa3. 
cahresto (< cabsslro) 52, 

53, 162. 
cabrito (a-) 52. 
cabuya 5 5 ,  124. 

cacahi ra6. 
cacaderia (= cacaeria) 

I 50. 
cacaeria 150, 188. 
cacahual 184. 
cacahuatal 184. 
cacaitos a 19. 
cacao 128, a I 9. 
cacaotal 184. 
cacarafiado,-a 149, 183. 
cacaiido,-a Iga. 
caciciia i 23. 
cacique 122, 123, 1a5. 

131. 
cacona ]ay. 
cacheo r 3 j. 

cachimba I 30. 
cachimbada 18 r . 
cachar I 87. 
cacharro I 83. 
cachazo I 85. 
cacheo 18;. 
cachimbo 130. 
cachin I 89. 
cacho 185, 219. 
cachorro 185. 
cachucha 53. 
cadable (< cndabre< ca- 

dauer) 16a. 
cadabre (<cadaver) 162. 
cadaver I 62. 
cada 145. 

ada y cuaudo 69. 
adeua 145, 146. 
aena (=cadena) 145, 

146. 
aer (< caer) 153, 175. 
acr 153, 157, 159. 160. 

155, 176. 
afetal 184. 
agantina 189. 
agga (< carga) 148. 
aguama 127. 
aguani 147. 
aguasa 127. 
:aguaso 127. 
:ahne (< carne) 148. 
:ai (< cae) IGO. 
*sea (= caia) 153. 
:ai cuando ('cada y cuan- 

do') 53. 
:aida (= caida) r 53. 
:aida 153, 136. 
:aido (= caido) 153, 

175. 
:aldo,-a 153. 
~ a i g u a i i i  aro. 
:aiman 128. 
zaiinital 184. 
saimito 124, 195. 
cainioni 127. 
cainejo,-a 195. 
caiquani I a7. 
cair (= caerj  153, 159 

160, 173. 
caja 158. 
cajeta 52, 194. 
cajetearse 198. 
caju 129. 
cajuelo (< cojoelo) 68 

158. 
cajuil lag, 195. 
cajiiilar 184. 
calabaza de Castilla 2 16 

calaguala 1a7. 
calavera 83. 
calaverna(= calavera) 83. 
calcafiar 16a. 
calceta 216. 
caldo 148. 
calentar 78, 199. 
calentura rga. 
caliginoso,-a 243. 
calimete 135. 
calimochado,-a 183. 
calma chicha 2a3. 
calmudo 53. 
caloroso,-a (= caluroso) 

249. 
calumnia 147. 
c a 1 u n  i a (= calumnia) 

147. 
calurnia (= calumnia) 

14;. 
caluroso.-a 249. 
calzada 317. 
calzapollo I 97. 
calzones a i j .  
callar 1 6 3  
callensen ( = callense) 

162. 
cama 51. 
Camaguasi 209. 
camandula 59. 
cambee (= cambie) 175. 
cambeo !- cambio) 175. 
cambiar r 75. 
cambustera (< carnbute- 

ra) 149. 
cambutera 119, 188. 
camiguama 127. 

camino de, -para 179. 
camino real 68, 88. 
camison a I 7.. 
Cammila ( < Carmilaj 

148. 
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CamO 141, aio.  
crirnoli* r 23. 
campn;im 185. 
campchsino,-a 1 95. 
campiiitn.-a 192, 195. 
Camii 141,  210, 214. 
can 51. 
can ('reiiriih', 'tiimiil- 

to') 130, 187. 
can ('campamento de ne- 

gros') a r 4. 
Can 213, 514. 

Canabacoa 209. 
canana al;. 
canari 1a8. 
Canca 209. 
cancamo 212. 

cancha lag.  
candela 53, 59. 
candelada 59. 
Candelaria 204. 

Candelario 171, ao3. 
candelon i go. 
canela a 19. 
canero,-a 187. 
caney I 27. 

canibal 125. 
canicula 5s.  
canilla 53, 219. 
canillud0,-a 145, rga. 
cani1luit0,-a (= canillii- 

dito) 145. 
canistel I s j . 
canne (< carne) 148. 
canoa Iaa,  I ~ Z ,  131. 
cansado,-a 53, 59, 88. 
canso,-a 88. 
cantador,-a I 45. 
c a n t a  o r (= cantador; 

I 45. 
canteado,-a 183. 
cantearse 198. 

:ani.ido 189. 
.annto ;y, 88. 
Jaiia a r r .  
:afiamaao a ig. 
:afiaveral 184. 
:anera 188. 
:anuto 53, ;y, 88. 
:ao [a;. 
:soba 124, 141, 180. 
Caobas aog. 
caobilla I 95. 
caobo 180. 
Caonaho 206. 
Caonaho 206. 

capa iaG. 
capa (< capa:j 173. 
capacho 1a7. 
caparachar 198. 
capaz 173, 158 ,  a4g. 
capitaletio,-a 195. 
Capotillo a I I . 
capsula 147. 
caquairan 127. 

cara! 179. 
Caraba 2 io .  
carabine (< carabinier) 

135. 
; Caracas ! 179. 
caracter I 46. 
zaramana I ay. 
carapa 126. 
carater (= caracter) 146. 
caratula 60. 88 
caratula 88. 
carcafial(< calcariar) 53, 

i6a.  
carcel 148. 
cardiaco r 53. 
cardi4co(=cardiaco~r53. 
cardo 148. 
Carenero a r 1. 

carey iaa,  ra3, 124. 

:aretudo,-a 192. 
:arga 148. 
:argante 185. 
:argoso,-a 185. 
:ariaco r a j .  

:aribe iaa,  i s5 ,  128, 
asa. 

Caridad ao4. 
i carijo ! 179. 
i carimba ! 179. 
carite 137. 
Carlos aoa. 
Carlotita 206. 
Carmelita 194. 
Carmen 194, ao4. 
Carmita 148. 194. 
carne 148. 
carnero de la tierra a 16. 
caro 127. 
caro (fr. carreau) 135. 
carun,-na 190. 
carpeta 2 19. 
carpeloso,-a I g 1. 

carrao r a ~  
carraplanear 198. 
Carreras (las) a r 1. 
carretel 2 i 9. 
carse (< carcel) 148. 
carta 51. 
caruca 127. 
cascar 1 99. 
cascara 149. 
cascaraiiado ( < cacara- 

fiado) 149. 
cascudo,-a i 92. 

case (<casa e <casa de) 

1h2. 
caserio 188. 
casi 84, 1h2, 177. 
casimente 178. 
casquear 199. 
casta 74, 88. 
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castafio 215. 
Castilla (v.  jabbn, hari- 

na, calabaza). 
casuca r gr. 
casucha 191. 
Casuesa 2 ro. 
Casui a 10. 
ca taclisma (= cataclis- 

mo) 249. 
catafalco ar  7. 
Catalina 202, 21 r . 
catar 41, 35, 60, 348. 
Catarino 203. 
catedral I 61. 
categoria 53. 
catey 127. 
catibia ra i .  
c a t r e d a l  (< catedral) 

162. 
catuan r a7. 
caujil iag. 
causuia (capsula) 147. 
cavana 1244. 
caya 147. 
cayo [a&, lag. 
cayuco 128. 
cayuro 147. 
cazabe 126. 
cazabi 136. 
cazurro 185. 
ce 179. 
cebado,-a 43. 
cebar 43, a46, 248. 
cebero 246. 
ceboruco 128. 
cecina 60. 
cegaton,-na r go. 
ceiba 45, 123, 194, 180. 
Ceiba aro. 
ceiba 1a4. 
ceibo 194, 180, aro. 
ceibo I a&. 

ceibon 144. 
Ceilan a46. 
celacion 186. 
celebro (< cerebro) 55, 

83, 161, 168. 
celia 205. 
cencellada r 68- i 69. 
cencenada (< cencella- 

da) 169. 
cencerrada 60. 
cencerrado 88. 
cencia (= ciencia) 53, 

8a, 83, 8$, 185, 191. 
cencioso,-a I g 1. 

ceniza 243. 
Ceaobi aIo. 
Cension aoh. 
Cepicepi 2 I o. 
cepillar 199. 
cepillo a i 7. 
cepu 127. 
cerbero 246. 
cerca 1;g,19a, ig3,a3g. 
Cercado (el) a I r . 
cercbro 55,83, 161,168. 
cereipo 127. 
ceremonia 83. 
cereza a15. 
cerimonia 83. 
cerner 77. 175. 
cernicalo a I 5-2 16. 
cernir (= cerner) 53, 

77, 175. 
cerquininga 193. 
certero,-a 76, 196. 
certificar 348. 
cerrazh aa3. 
Ccrro de las Torres, - 

de los Indios ara. 
Cesar 205. 
Cestero 213. 
cesura 54. 

Cevicos II  I . 
ceuti 195. 
ciba 127, 131, aog. 
cibaeoo,-a 195. 
Cibao 209. 
cibuczin 12;. 

cicatero Go. 
ciego 194. 
cienaga 77-78. 
ciencia 53, 82, 83, 84. 
cienega (= cibnaga) 77- 

78 
cierrapuertas I 97. 
cierro (= cierre) 76. 
cigua 124, 127. aaa. 
ciguapa 126. 
ciguayo 1a7. 
cincuenta 158. 
cinchazo 52. 
cinta a48. 
cipizapote a 1 5. 
cipres 44. 
circunstancia 147. 
circustancia (= circuns- 

tancia) 147. 
circutancia (= circuns- 

tancia) 147. 
cireneo 60. 
cirgiiela (= ciruela) 83. 

144. 
ciricu ra7. 
cirimonia (= ceremonia) 

83. 
cirineo 60. 
ciruela 43, 83, 144, 915. 
ciruelillo I 94. 
cirujano 88. 
cisne 148. 
ciudad 16 1. 
Clara aoo. 
Claro 203. 
clarining0,-a 193. 
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Claudio aoa. 
clavado aa3. 
clerigo a r 7. 
cliche I 35. 
clientulo 248. 
climinal (<criminal) I 68. 
clin 53, 83, 168. 
clineja (crineja o crizne- 

ja) 60. 
clis (= eclipse) 84. 
clises (<crisis) 158, I 68. 
Cloelia 205. 
clueca 163. 
coa 12;. 

coaba 126. 
coayuco aaa. 
cobija al;. 
cobrar 74. 
cobrir 4 I . 
cocada i 8 1. 
coca1 185. 
cocazo 185. 
coco 185. 
cocombro (= cohombro) 

78. 
cocono 216. 
cocotazo 185. 
cocote (= cogote) 53, 

78. 
cocotiido,-a 192. 
coctel 136. 
cocuy 3a4, 130. 
cocuyera i 88. 
cocuyo 124, 141, aaa. 
cochero 188. 
cochinada 182. 
cochineria 189. 
cochito i94. 
codicia 84. 
codiciar 85. 
codicioso,-a 84. 
codo i 45. 

codorniz a i 6. 
cogollo 78. 
cogombro (E cohombro) 

78. 
cogote 78. 
cohete 161, 217. 
cohollo (= cogollo) 78, 

143. 
cohombro 78. 
coin (< cojin) I 49. 
coimigo(<cormigo<con- 

migo) 149. 
cojera 188. 
cojimua 1a7. 
cojin 149. 
cojinua 1a7. 
cojuelo 68, 158. 
col 'pistola Colt' 136. 
colaor (< coladorj 146. 
coleta 60. 
colgada 181. 
colgalezas 1 8 9  
colibri 128. 
cdico miserere 68. 88. 
colier 'collar' i 35. 
colin (cuchillo marca Co- 

Ilins) 136. 
Colombia 205. 
Colombier (fr.) a 13. 
Colombina 105. 

coludo,-a 192. 
columna 147. 
coluna (= c o l u m n a )  

145. 
c o l u r n a  != columna 

147. 
comadre 163, 170. 
comae 163, 170. 
comai (= comadre) I 63. 
Comate 210. 

Comay azu a I I . 

comegcnle 197. 
come6 (< comer) 148. 
c o m e h l o  (< comerlo) 

148. 
comei (<comer) 38, 149. 
comejen 114. 
cornelon,-na 76, 190. 
Comendador a I 1. 

comer 38, 146, 148, 
149. 

comia (< comida) 145. 
coinien (< comieon < co- 

mieron) i 46. 
comijen 124. 
comieon (< co m ieron) 

146. 
comigo (< conmigo) I 4.;. 
comilon,-na 76, 190. 
cominilla I y4.  
comion (< comieon < co- 

mieron) 1 4 6  
conlistraje (< comutrajo) 

158, 184. 
comistrajo 158. 184. 
como a36 ; como 178. 

como no ! 238. 
como que 179, 240. 
compadre 163. 170. 
compae 163, 150. 
compai (s c o m p a d r e j  

163. 
compana 53, 78. 
comparacion 78, 88. 
comparanza (= compa- 

raciOn)53,78,88, 185. 
comparsa I 30. 
componer 175. 
compongamos ('compo- 

nemos'j 157. 
Compostela de Ama a I 3. 
comun 'comunidad' 048. 
comunero,-a 53, a 17. 
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con 236. 
conato 90. 
concec  to  (< co~iceplo) 

140. 
concencia 53, 82, 84, 

185. 
Coricepcih 206. 
Concepcion de la Vega 

Real 2 r b. 
concepto 140, 147. 
c o n  ce  t o  (= concepto) 

147. 
c o n c e t t o  (< conceplo) 

140. 
conciencia 53, 82, S4, 

185. 
conclave, conclave, I 54. 
C o n c h a  (Concepcion) 

206. 
conchabar 53. 
condenado 53. 
condor lag. 
confesih 4 r , 84. 
Confesor 203. 
confision (= confesion) 

4 1 ,  84. 
confort 135. 
confortativo,-a a48. 
con la misma 69. 
conmigo 147, 149, 174. 
conocencia, 41, 53, 74, 

88, 183. 
Conrado 205. 
consigo 174. 
constante 147. 
Constanza aol-203, 21 1 .  

Consuelo 204. 
contentar 53. 
contentura 1 92. 
contesta (< contestacion ') 

7'- 
contigo 174. 

:onLimas 78, 88, 177. 
contra! 119. 
:onuco 127, 141, 188. 
:onuquera (medida) 188. 
:onvenenciero,-a i 8 j. 
:onvicto 140. 
:onvidado 146. 
:o n v i a o (< co~iuidadol 

146. 
:onac 135. 
:o0 (= codo) i 4 5. 
:opaiba i ag. 
:opa1 1a8. 
:opey 126, 141. 
:oqrii I a7. 
iorbana 1a6, 141, 180. 
iorbano 126, 180. 
corcoma 53, 60. 
corcusido,-a 88. 
corcusir 60. 
corde (< cordel) i 48. 
cordellate 245. 
Coriana aog. 
Corina 305. 
corito,-a 195. 
corojo 1a7. 
corotos 200. 

corozo 1a7. 
cormigo (= conmigoj 

147, 149. 
Corozos (los) 209. 
cortejo ('pretendiente') 

71. 
cortes r 71. 
cortesa (fem. de c01.1es; 

'71. 
corredera I 88. 
correncia 71. 
correncioso,-a 191. 
correr I 76. 
corrida 189. 
corriendito I 92. 

:orrites (=corriste) r 76. 
:orristes (= c o r r i s t e )  

l.;& 

:orrupcion i 5 j. 
:orrupto,-a '$7. 
: o r r u c i o n  '(= corrup- 

cion) 147. 
c o r r u t o  (= corrupto) 

147. 
cortar a r 9 .  
cosijo 108. 
Cosme aoa. 
costante (= constante) 

'47. 
costar 233. 
costudero i= costurero) 

161, 169. 
costurero 161, 169, 2x9. 
cotejar rgg. 
Cotubanama ao6. 
Cotui 163. 
cotuisano,-a I 95. 
Cotuy (= Cotui) 163. 
covacha 181. 
coyontura (= coyuntura) 

161. 
coyote lag.  
coyuntura 161. 
Cozco 141. 
crebantar (= quebran- 

tar) 84, 162. 
crebar (= quebrar) 41, 

88, 162. 
creder (=creer) 84, I 75. 
cree (=creed) 245. 
crecer 84, 160, 175, 

245. 
crei (< cree) 160. 
creido 155. 
creyon '18piz de dibujo' 

135. 
criandcra 188. 
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criminal 168. 
crin 53, 83, 168, i j t .  

crina (= crin) r j r  . 
crineja 60. 
cris 4 r , 84. 
crisis 158, 168. 
crisma r7a. 
cristal zrg. 
cristianar 74. 88. 
Cristobal aoa. 
crizneja 60. 
cru (= cruz) i 73. 
crucetear I 98. 
crujia :50, 223. 
crujida I= crujia) 150. 
cruse (= cruces) 173. 
cruz i 73. 
cuaba 136, 141. 
cuajani ia7. 
cual 174. 
cual (= como) 90. 
cual (= como) 90. 
cualesquier,-ra r 74. 
cualqurer,-ra r7J. 
cuantico (en) rga, 193. 
Cuao air. 
cuaquer (avena Qnaker 

Oats) 136. 
cuarenta r 58. 
cuartilla 222. 
cuartos aaa. 
cuartucu 191. 
cuartucho I 91. 
cuasi 55, 84, [ha, 177. 
cuate rag. 
Ciiaya 310. 
Cuayo aro. 
cubanada 182. 
cubanear 198. 
Cubao zog. 
cubdicia (= codicia) 84. 
cubrecama 53. 

ubrir 4 r .  
ucaracher0.-a I 8 7 .  

ucuy 125, 141. 
ucuyera r 88. 
ucoyo iai, 141. 
.uchitril 53. 
.udicia 84. 
:udiciar 84. 
:udicioso,-a 84. 
:uentero,-a 196. 
:ueppo (< cuerpo) 148. 
meriza rgo. 
:uero(un, una) 172, al j. 

:uerpo 148. 
:uerpo p t i l  (de, en) 69. 
:Liesco 60, 219. 

cuje r ay. 
cuji 127. 
cujo 127. 
culebra,-a I 7 1. 
culeca (< clueca) 53, 
162. 

cumani 127. 
Cumayasa a I 1. 
cumblera (< combiera) 
168. 

cumbrera 53, 60, 93, 
168. 

cumplido (de) 53. 
cundeamor (planta) 197. 
cunuco la.;, 141. 
cupey 1.26, 141. 
cuquear A 98. 
curaca 143. 

:iirbana i 26, r 4 I . 
:urcutear i 98. 
:uri 45, 126, aaa. 
:uria 126, aaa. 
Zuriama 209. 
xr ioso  61. 
:urticion 186. 
:urucutear 198. 
:urrican aoo. 
:utes (< cutis) r 58. 
:uya 126. 
Yluyano aog. 
:uyar 126. 
:tiyaya 197. 
:uyo,-a 174. 
cuzco 141. 

Chabon aro, a r I . 
chacara Iag. 
chacota 196. 
Chacuey a 10. 
chambon 52. 
chamico 127. 
champagne 135. 
chamuchina 189. 
chancleta 3 r 9. 
chancletazo 185. 
chancleter0,-a 187. 
chapaleta a I 7. 
chapaletear 53, 198. 
chaparron ('reprension') 
59. 

chapear 198. 
chapeton 41. 
chaquetero,-a 187. 
charabuco 1a6, 127. 
Charcas (las) a I r . 
chavo 76. 
chavos (= centavos) 76. 
chayo r a j .  
chayote (< tayote, tayo- 

tn) lag, 158. 



j c h !  65, I 79. 
cliclc 200. 

chepa 2 I j .  
clicqiie 136. 
c h ~ w l i a  (< cliiocli, 136. 
CIiCri (fr.) ao6. 
cliiapanrro I 95. 
cliico 193. 
cliicotr aa3. 
cliirozapotc a I 5. 
chicha ia3, 128. 
chicharra 88. 
chichigiia 1aQ. 
cliicliiguaci I a7. 
chichiguazo 185. 
chile I 23. 
chiminea (= chimenea) 

78, 88. 
chin 189. 
cliincha (= chinche) 7 8 ,  

171. 
chinche 78, 171. 
chinchin i 89 
chinchorro 6 I , a I g . 
chino (v.  perro -). 
chiquiningo,-a 193. 
chiquirritic0,-a 194. 
chiquitic0,-a 194. 
chiribitil 52. 
chirimoya "9, 180. 
chirimoyo 180. 
chiripero,-a 187. 
chirona 53. 
chismear 234. 
chismera 188. 
chiva a 19. 
chivato 53. 
chivear 198. 
chocolate r ag. 
chorcha (< clturehj 136. 
chulear 6 I . 
chucho a 17. 

rhiirhulcar i $3. 
C ~ I I I C I I I I I ~ ~ O  187.  
sliiil1;iy aoo. 
rhiifio r ag. 
cliiisnia aa3. 
diiivar 198. 

daca (da + aca)G8, 176. 

(lacar 176. 
Daliab6n 138, 143, aro. 
Dajal)6n 138, aio, 347. 
dajao i a j .  
Dainian 202. 
Daniel 194. 
daiiacion 74. 
dar 61, 68, 154, 162, 

a33, a45. 
dar alas 52. 
darmelo (= darmelo) 

154. 
DaxabOn 138. 
de 145, 234. 
de (en e~presiones advcr- 

biales) 53,69,85, r j 7, 
236, 223-7, 238, a48. 

dcanato 248. 
debamos 'debemos' 177. 
deber 1 j j . 
dellujar (= dibujar) 84. 
debujo (= dibujo) 84. 
debut 135. 
deci (= decid) a45. 
decile (< decirle) i 48. 
decir 89, 146, 148, 152, 

176, 245. 
decrepitar 198. 
decrepito,-a I 96. 
decurnento (= dociimen- 

to) 53. 
dedo 145. 
defensable 6 1. 

~l~~l'riiciiiii 72. 
111,i'iciI (Y= clifkil) 84. 
~I~~f i i i i io  53, 84. 
I I I ~ ~ N I I Y I  (1 rugotl(io) 18 7. 
(Icliiw I hi i .  
I I C ~  Q I I I C  (=  \ (~ j ; i~ iwn)  

'77. 
~li>jar 146. 
<I('j;ww dccir 68. 
<Ii-j;irrar ( < tles!/arrar- ) 

147. 
d<ije (< (lesde) 14;. 
delanlc r 79. 
dcli'gir 19'3. 
drslcn (< denle) r6a. 
h l i a  205. 
deligcncia (= diligencia) 

85, 196. 
demas i j 4 .  
dernori (< denme) r 6a. 
demonche 53. 
demonial 184. 
dende (= desdej 53, 55, 

80, 179, a43. 
de no 248. 
dentifrico iGa. 
dentista 189. 
dentrar 199. 
dcntrifico (< denlifrico) 

16a. 
dentro 178. 
deo (< dedo) 165.  
Deogracias ao4. 
deporte 156. 
de que 69. 
deque (< daca) 68, I 76. 
derriscadero 61. 
derriscar 56, 61. 
derrisqtte 187. 
derrote 187. 
derrumbadero 61. 
dcsadre (< desaire) iGa. 
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desalencado,-a 183. 
desamarrar aaa. 
desaminar (= examinar; 

53, 85. 
desandarad0.-a 183. 
desapartar (= apartar) 

53, 78, 199. 
desarbolar I 99, 223. 
desarbolear 199, a33. 
desasentado,-a 183. 
desatar aaa. 
desbanderado,-a 183. 
desboronar (= desmoro- 

nar) 44, 53. 78, 88. 
descalar 198. 
descalentado,-a I 83. 
descalentar (= calentar) 

78, 199. 
descalzo,-a 1 46. 
descansar 146. 
descascarafiado,-a I 83. 
descerrajar 146. 
descocotarse I gg. 
descoger 94. 
descomulgado (= exco- 

mulgado) 78, 88. 
clescomulgar I 99. 
descomunion (= exco- 

munion) 78, 88, 196. 
desconflautado,-a 183. 
desconsideracion 1 96. 
descosechar 199. 
descrepit0,-a 19 r . 
descuajinad0,-a I 83. 
desculpar (= disculpar) 

85. 
desde 53, 53, 85, 147,  

179, a43. 
desear i 46. 
deselen (< dknsele) I 6a. 
desencalichado,-a I 83. 
desarvicio sh8. 

desespero 53. 
desfachatado 53. 
desfachatez 53. 
desfamar (= disfamar) 

51. 
desfifarrad0,-a 1 83. 
desgalichado,-a 196. 
desgano 53. 
desgafiitar I 58. 
desgafiotar ( < desgani- 

lar) 5a, 158. 
desgaritado,-a r 83. 
desgarite 187. 
desgarrar 147, 199. 
desgonzado 146. 
desgonzar 6 1. 

desguabinado,-a I 83. 
desguanzad0,-a I 83. 
desguanzar I 98. 
desguanangad0,-a i 83. 
desguafiangar 198. 
desguazar 61. 
desguindar, 2a3. 
desigente (= exigente) 

I 96. 
desinquieto,-a 53. 
Desiree (fr.) 206. 
desjarrete 186. 
desjuiciad0,-a 183. 
deslanado.-a 183. 
desmachar I 98. 
dcsmache 187. 
desmadejado 53. 
desmamparar 44. 
desmandingar 198. 
desmandingue 1 8 5  
desmoche 146. 
desmonte 5a. 
desmorecerse 7a, t 99. 
desmoronar 44, 53, 78, 

88. 
desnudar 145. 

desnue (=desnude) r 45. 
despacito 192. 
despachar 6 1.  

despalotar 198. 
desparpajado,-a 53, 61. 
desparpajo aIg. 
-lespatillado,-a 183. 
lespedir I 46. 
lesperezar 79, 89, 199. 
lespertar 85, 175, 199. 
iespestanar ' pestanear 

'99. 
despierto,-a 15a, 160. 
despotismo 53. 
despretinado,-a 183. 
despues 53,85, 146, 160, 

'77. 
desque 94. 
lesracimar 198. 
lestabado,-a 183. 
Jestelengar 198. 
destelengad0,-a 183. 
destilar 199. 
destoconar 53, 198. 
destornudar (= estornu- 

dar) 196. 

Jesvanecerse 61. 

desvariar 1 99. 
desyerba 180. 
desyerbe 180. 
desjerbo 180. 
detras 146, 179. 
devitar 199. 
devuelta 'devolucion' I 80. 
dexaminar 199. 
dexplicar I gg. 
dexplotar 199. 
deze (< desde) 147. 
dia (= dia) i 53. 
di ai (< de ahi) 978. 
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diajaca I a j .  
Diana 155. 
diabetis(< diabetes; 158. 
diablal 184. 
diablo cojuelo 68. 
diabluria 189. 
diache 186. 
dianche 186. 
dibanos (< dibamos < 

ibamos) 176. 
dibujar 84. 
dibujo 84. 
Dicayagua a 10. 
diceres /a .  
dicharacho I 8 I . 
Diego aoi. 
Diego Campo ala.  
Diego de Ocampo a ia. 
dientecito 194. 
dientica (&dentista') 189. 
dientito 1 9 4  
dienton,-na 190, 196. 
dientuzo,-a 196. 
diferiencia (= diferen- 

cia) 185. 
dificil 84. 
difunto,-a 53, 84. 
digame 154. 
dijieron (= dijeron) 89, 

I 76. 
dijon (= dijeron) i 52. 
dilatarse 6 I . 
diligencia 85, 196. 
Diogenes 205. 
dir ( = i r )  83, 176, ryg. 
discontar 94. 
discrecion (a) 53. 
disculpar 85. 
discurso a48. 
di~enteria~disenteria 155. 
disfamar 5 1 .  

disimular 53. 

disparater0,-a I 87. 
d i~per ta r  (= despertar) 

85, 175, 199. 
dispierto (= despierto) 

85, 15.2, 160. 
displicencia a48. 
displicentar a 48. 
displicente 248. 
dispubs (< despue's) 53, 

83, IGO, 1 7 7  
divariar 'desvariar' I gg . 
divina1 93. 
dizque 55, 61, 178, 240. 
do (= donde) 90. 
do (= doy) 245. 
dobladillo I 94. 
doblon 6 I . 
doctor 146. 
doctrina I 46. 
documento 53. 
dolamas 219. 
dolin 189. 
Dolores 104, 206. 
dominame (< doniinar- 

me) 148. 
dominarse 148. 
Domingo soa. 
dominicanada I 8a. 
dominicano,-a 195, 249. 
dominico,-a 154. 
dominico (= dominico) 

154. 
donaire 85. 
donde 53, 75, 87, go, 

I 77. 
donde ('en caqa de') 61- 

6a, 88, 178. a33. 
donde 'como' 178. 
Dona Ana a I a. 
doquier 90. 
Dora 205. 
dormida 53. 

dormiendo 89. 
dormieron 89. 
iloi a t o  (= durmio) I 76- 
dormir 89, 176. 
dotor (i doctor) 146. 
dotrina (= doctrina) 146. 
Duarte aoi,  a13. 
Duey aIo. 
duho Ia;. 
dulcero,-a 187. 
duro aar. 
Duverge a 13. 
Duyey aog. 

e (< de) 146. 
ebano a I 5. 
ecir (= he de decir) 145. 
ecir (= decir) I 4% 
eclipse 84. 
eco1 'pistola Colt' 136. 
eccolequa I 36. 
echa (= cchad) 945. 
echador,-ra 186. 
echar a45. 
echar menos 70. 
Eda ao5. 
Eduardo aoa,, 205. 
Eduvigcs ( < Eduuigis ) 

158. 
Eduvigis 158, 203. 
efecto 140, 147. 
efeito (= efecto) i 47 
efeto (z efecto) 147. 
E f i g e n i a  (= Ifigenia) 

161. 
efugio a48. 
Egas loa. 
ejar (< dejarj 146. 
eksena (escena) 140. 
ekseso (exceso) 140. 

eksitar (excitar) 140. 
ekziba (afr.) 131. 
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el (art.) a43. 
el aa8. 
elegantoso,-a 191. 
elegir 199. 
Eloisa 205. 
Elsa ao5. 
Elvira 203. 
ella aa8. 
ello 70, 174, aa6-a31 

945. 
embarco 187. 
embarque 187, a48. 
emberranad0,-a 183. 
embicar aa3. 
embiqur I 87. 
embobado,-a 7 5 .  
embrollo 76. 
embusterear 198. 
Emilio ao5. 
empeloto (< en pelolc 

171. 
emperchado.-a 183, 184 
empercharse 198. 
empero 90. 
emponer (= impone] 

196. 
empreiiar 59, 89. 
emprestar 53, jg, 8c 

'99. 
emprincipiar 53, 199. 
empuercar 53, 196. 
empujar  53. 
en a34. 
en (en expresiones advei 

biales) 69, 70, 237. 
enagua 56. 
enantes, 53,85, ga, I 7. 
encabestrar 53. 
encalatarse 198. 
encampanarse 198.' 
encamparse 198. 
encaramicharse 198. 

Encarnacion ao4. 
cncelar 53. 
encelerado,-a 183, r 84. 
encelararse I 98. 
encensio (= incienso)86. 
encenso (= incienso) 86. 
encentrado,-a I 83. 
encentrar 198. 
encetar 53, 74-75. 
encentar 75. 
encienso (= incienso) 

86. 
encima I 79. 
encimita (por) I 92. 
encluecar 5a. 
enconarse 69, 88. 
enconoso,-a 19 1 .  

encromado,-a I 83. 
encuerar 196, 198. 
encuero,-a (< en cueros) 

171. 
enculillarse I 98. 
encumbro 18 7. 
enchinchar 1 98. 
enchonclad0,-a 183. 
enchumlad0,-a i 83. 
ende (c dende) 146. 
endevido (= individuo) 

161. 
enemigo malo (el j  68. 
enfasis a43. 
enfermo,-a ' i n s a l u b r e '  

19'. 
enfermoso,-a <insalubre' 

191. 
enflorar 93. 
enforforado,-a i 83 .  
enfriar I 75. 
ciigalucliado,-a 183. 
engarabatarse 6a. 
engatusar 53. 
engenio(=ingenio) 196. 

Engombe a i 3. 
engorgonearse 198. 
engorro 53. 
en~gramponado,-a 183. 
engrengrefiad0,-a i 83. 
engrifarse 6a. 
engruesar i 96. 
enguibiar 198. 
engurruiiar 53. 
enhembrado,-a 183. 
enhorcar (=ahorcar) 5 t .  

enhorquetado , - a I 8 3 , 
184. 

enjaguar (< enjuagw 
79, 162. 

enjaretar 53. 
enjillad0,-a 183, 184. 
enjuagar 79, 162. 
enloar (= enlodar) I 45. 
enlodar 145. 
en lo que 68. 
en llegando que llego 73, 

99. 
enmanojar 198. 
Enrique 81, 902. 

Enriquillo 9 10, 9 I 3. 
enriscar (= arriscar) 5 I . 
enritaci6n (= irritacion) 

196. 
enritado,-a 196. 
enritar (=irr i tar)  53. 
ensalvar 199. 
Ensenada de Clard, - de 

las Aguilas, - de Juan 
Dolio, - de Pedernales 
211. 

ensopar "7. 
entablanada,-a 183. 
entabucad0,-a 183. 
entapizada,-a 91. 
entapizar g 1. 

entelerido 52. 
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entendederas 88. 
enterizo,-a 53. 
entibiar 76, 199. 
entierro 2 rg. 
entodavia (= todavia) 

85, 177. 
entoligar 198. 
entonces 8a, 177. 
entrar rgg, 234. 
entre (cn expresiones ad- 

verbiales) 237. 
entregar 89, 14,. 175. 
entremedio 79, 179. 
entremeter 76. 
entremetido,-a 53, 76. 
entre mi, entre si 68. 
cntresijad0,-a 183. 
entresijo 53. 
entretencion 186. 
entriego (= entrego) 89, 

142, 175. 
entripado,-a 183, 184, 
entripar 198, a17. 
entrotado,-a 183. 
entrudarse 198. 
envergonzar (= avergon- 

zar) 51. 
envernar(=invernar)51. 
envidia 84. 
epasote ia8.  
eracra ra7. 
Ercilia ao5. 
erecho (< derecho) 146. 
Ernestico 206. 
Ernesto ao5. 
eruto (= erupto) 146. 
esa (< dehesa) 146. 
esamcn (examen) 140. 
esarrajar (e descerrajar) 

146. 
escalentar (= calentar) 

787 199. 

escalzo (e descalzo) 146. 
escampar 62. 
escansar (< descansar) 

146. 
escarlatina 53. 
escena 140. 
escoEajo 62, 88. 
escobilla a I 7. 
escobillar 198. 
escofieta 6a. 
esconder 83. 
escrebir (= escribir) 85, 

161, 175. 
estrepito,-a (= decrdpi- 

t6) 196. 
escribir 85, 161, 175. 
escrupulizar a48. 
escuchar 55, 83. 
escurcutear I 98. 
escupitina 189. 
escurecer 53, 85. 
escuridad 85. 
escuro,-a 85. 
escusar (= excusar) 140. 
esear (< desear) r 46. 
esfuerzo 1 4 4  
esgalichad0,-a I 96. 
esgarrar 'rasgar' 89. 
esgarrar (= desgarrar) 

53, 79, '99. 
esgarro 53. 
esgonsao (e desgonzado) 

146. 
esistir (= existir) 140. 
eslanado,-a 183. 

esmoche (< des mochej 
146. 

esmorecerse 72, 199. 
esmorlecer 72. 
eso aa8. 
espadin 145. 

espafn (=espadin) 145. 
espandir 6a. 
espafiolada 182. 
esparante 'sol'o' 185. 
esparcir a48. 
esparecer r 46. 
espaviento 85. 
especias 76, I j r . 
especies 76, r j 1 .  

esperanza a r g . 
Esperanza 204, a I 1. 

esperezar (= desperezar) 
79> 89. '99. 

espiar I 75. 
espidir (< despedir) r 46. 
espinillo 194. 
espino a15. 
esplen 136. 

esplicar (= explicar) 140. 
esplin 136. 
esponer (=exponer) I 40. 

espongioso,-a 249. 
esprevalicar 51, 199. 
esprit 135. 
espuela 217. 
cspueludo,-a iga .  
espumerio 52. 
Esquilo 154. 
Est (< rumbo cardinal) 

249. 
estallar 79. 
estallido 79. 
estancia 41, 42, 6a 
estanciero 4 1. 

estafiado,-a 183. 
estar bmja aIg.  
Estanislao ao5. 
estatua 162. 
Este (rumbocardinal)a4g. 
Esteban aoi .  
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Estela 205. 
estellica I 95. 
Esteros (los) a1 1. 
Estero Balsa, - Hondo 
211. 

estico (en) I 93. 
esticu 193. 
estilado,-a 183. 
estilar 79, 199. 
estilo 153, 193. 
estito 193. 
esto aa8, 231. 
estogamo ( < estomayo,~ 
53, 85, 16a. 

estornudar I 96. 
estrallar 79, 186. 
estrallido ig. 
estrano (= extrano) 140. 
estrebejo (=trebejo)[ 96. 
estregar 88, 149, 175. 
estrellar 79. 
Estrelleta ai 1 .  

estrepitarss I 98. 
estrepite 187. 
estrepito 187. 
estriego (= estrego) 89, 
14a, 175. 

estropear 53. 
estropicio 53. 
estriimento ( = instru- 

mento) 53, 85, 147. 
estuata (< estatua) 162. 
eszeso (= exceso) 140. 
eszitar (= excitar) 140. 
etiricia (= ictericia) 8 r . 
etriis (< detras) 146. 
Eudoxio ao3. 
Eufemio 141, 203. 
Eugenie (fr.) ao6. 
Eugenio I 4 r . 
Eulogio 203. 
Euripides 205. 

Eusebio 14 1. 
Evangelista ac3. 
Evaristo 103. 
evitar 199' 
examen 53, 85, 140. 
examinar 53, 85, 199. 
exceso 140. 
excitar 140. 
excomulgar i 99. 
excomulgado,-a 78, 88. 
excomunion 78,88, 196. 
excusado 53. 
excusar I 40. 
exena (= escena) 140. 
exigente I 96. 
existir 140. 
expandir 61, 94. 
* expavecer 85. 
experimentar 59. 
experimento 79. 
experticio (< fr. experti- 

se) 135. 
experto 136. 
explicar 140, 199. 
explotar r gg . 
exponer i 40. 
exprimentar (= experi- 

menlar) 79. 
exprimento 79. 
extranar 3.48. 
extrano,-a 140. 

Fabio ao5. 
Fabiola (= Fabiola) i 53. 
facistol a 17. 
Facundo aoa. 
fadda (< faldaj 148. 
fagina 53. 
fajar 53. 
fajazo 185. 
falda 168. 
faldriquera 53, 79. 

falencia 246. 
falloso,-a 53. 
familia 159, 219. 
familla (c familia) 1 y a n g o  53, 185. 

l 
fantasma (v. pantasma j. 
fadoso,-a 191. 
farmaceuta "9. 
Federico aoj. 
feferes 131. 
feligrana ( = filigrana) 

249. 
Felipe aoa. 
Felix aoa. 
fenestra 51. 
Fernan aoa. 
Fernando aoa, 203. 
feuco,-a 191. 
feusco 53, 191. 
fiar 175. 
fierro 143. 
figurar a I 9. 
filigrana '49. 
Filomeno 203. 
fin 75, 171. 
finca 41. 

flacucho,-a 191. 
flaire (< fraile) 85, 16a. 
flaquencia 79, 185. 
Flerida 205. 
fleuretter (fr.) 199. 
flirt (ingl.) 199. 
flochon,-a 190. 
flogistic0,-a aa I . 
flojon 190. 
flor de lazo, -- del sol, 
- de pato aoo. 

Flor de Maria ao5. 
florceita r 94. 
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floretear 198. 
Floripes ao5. 
flus 257. 
flux 217. 
fluxion 6a. 
foforo (= fosforo, fosfo- 

ros) 14.; 
fogaje ya. 
fondeado,-a 183, 184. 
football I 36. 
fortisimo,-a 195. 
Fortun 202. 
Fortufio aos. 
forzar 175. 
forzo (= fuerzo) 175. 
forzudo,-a rga. 
forrar 76, 199. 
fosco,-a 79, 163. 
fosforo 147 
fotuto 129, 141, 154. 
frac 135. 
fragoso, -a I g I. 
fraila 51. 
fraile 51, 85, 162. 
frambo!-an (c fT ambo- 

yniit) 135. 
Francisca 203. 
Francisco zoa, a06 ; - 

de l a  Cruz a03 ; - 
Rafael 204 ; - l a -  
~ i e r  205. 

frecito 136. 
freido 176. 
freila (= fraila) 5 1. 
freir 176. 
frente 155. 
frcr 'amigo' 135. 
frercito 136. 
freiquecito 19i. 
freiquito 191. 
fre?-eiido 1 = f r i e 11 do: 
176. 

Frijol 155. 
frijol (= frijol) 155. 
fritanga 53. 
Frutoso,-a (< Fruct~loso) 

161, 146. 
frunce 53. 
fila (< fuea < fuera) 
14a, 146, 

fuacata 131. 
fuca (< fueraj I 46. 
fuelle 158. 
fuera (adv. j aa5. 
fueras (< fuera) 225. 
fuertisimo,-a 195. 
fuerza 144. 
fuerza (a)  69. 
fuerzudo,-a 192, 196. 
fuetazo 185. 
fuete 135, 199, 946. 
fuctear 199, a46. 
fuetiado a46. 
fuetiza I 90. 
f u e j  (<.fuel le)  158. 
Fulano,-a aa6. 
fumado <acto de fumar' 
181. 

fuiidir 143. 
f1111do 62. 
fuiiir zoo. 
I'iiriia 62. 
furnia 62. 
fusilar 8 1. 
~ u l l l t o  129, li1. 

Cal1611 a l o .  
Gabriel 86, iGa, 2oa. 
gago,a 2 1 5  
@toso,-a 191. 
gajo ( d e  la iiaraiija) 53. 
gajo ('mechon d e  pclo') 
aio. 

galano 55. 62. 

;allego,-a 195. 
;allera 188. 
;allina de la tierra 216. 
Gallo ala. 
;ambado 6a. 
:ami (afric.) a14. 

;ancho aao. 
;andido Ga, 145. 189. 
;andio (< gandido) 145, 
189. 

gaiiote 158. 
Jarci  aoa. 
Garcia aoa. 

3arguero 79. 
garranchar I 98. 
gas arg 
Gaspar aoa. 
Gaspar Hernandez 2 13. 
gastadero 188. 
gatito,-a 193. 
Gato 211. 
Gausi aro. 
gavee (= gavie) 175. 
gavco (= gavio) 175. 
g \ . i a r  175, 223. 
ge 41, 85, 173. 
geriicbutido,-a gr. 
genio 146. 
Geiiovevo 203. 
geiite aso. 
gente (la demas - ) 69. 
Gertrudcs (< Gertrudisj 
158. 

Gcrtiudis 158, 161. 903. 
geta 53. 
Geirudes ( < Grrlrudis j 
158. 

Getrudis (= Gertrudis)  
161. 

Gil aoa. 



Palabras 2'79 

Gilberto ao5. 
Gines aoa. 
ginit?bra(=ginebra)~ ha. 
Gloria 205. 
glorioso(=  glorioso)^ 55. 
goaconar I 26. 
gobernalle 248. 
golf 136. 
golpazo 186. 
golpear 199. 
gollejo (< Iiollejo) i 43. 
Gomez 2oa. 
Gonaives 209, 
gonce (= gozne) 76. 
Gonzalo 2oa, 203. 
gorgorito 53. 
gozne 76. 
Grabiel (< Cabriel) 86, 

16s. 
pacias 238. 
gracil 93. 
grajient.0,-a 18 j .  
granadillo i y$-193 
grandote 191. 
grandotote 191. 
grandulon I 90. 
grasoso,-a I 9 r . 
Graziella -205. 
Grecia ao5. 
Gregorio aoa. 
grimoso,-a 62, 191. 
gri  teria I 89. 
griterio I 89. 
grosella a I 5. 
guaba 1a6. 
guaba 1-27. 
Guabanimo aro. 
Guabatico 109. 
guabina 127. 
guaca1 (c huncal) lag. 
guacamayo I 28. 
guacamob i ag. 

guacamote I 13. 
Guacanagari 145. 
guacanari I 27. 
Guacara aog. 
guacima I a6. 
Guaconejo 116, ar 1. 

Guadalupe I 4 6 ,  a 04  , 
406. 

guagua -238. 
gua,panche I ay. 
guaguarey I a;, 128. 
guaguero,-a 18;. 

pa i can  1-27. 
Giiaigui a 10. 
guaimate I ay. 
Guaina I 45. 
Guainamoca a I 1. 
guajabo ra j .  
Guajabo aro. 
guajalote 145, 216. 
Guajimia sog. 
Gualupe (< Guadalupej 

146. 
guama 45. ra6. 
guamear 198. 
Guamira aIo. 
guanabana 124, 180. 
guanabano 180. 
Guanahibes 309. 
Guanaiboa a 10. 

guanajo 127, 184, 216. 

guanal 184. 
Giianarete 309. 
guanga I 31. 
Guaniabano aog. 
guanibrey 127. 
guanicim 13 4. 
guano ia6. 
Giiannco 155. 
Guanuma aio. 
guao 1-26. 
Guaquia aio. 

guara i a 7  
Guaragua aog. 
Guaraguano aog. 
guaraguao iaf.  aaa. 
Guaragueibana aog. 
Farango lag. 
Guarauo 310. 

guarapo I 28. 
giiardarraya I 97. 
Guarey aog. 
guarguero (= garguero) 

49. 
Guarico aog  
Guarioneu 145, 206. 
Guarique aog . 
guariquiten 1 ag. 
Guaroa 206. 
Guarocura 206. 
guarrear 53. 
guisara 127. 
Guascar I 45. 
Guasinton (= Washing- 

ton) 144. 
guataca 128. 
guatapana I a7. 
guate lag. 
guatiao 13;. 

i guay! 72, 93, 1 7 9  
(fruto) 124, 180. 

guayaba 'mentira' aaa. 
gua~abal 184. 
guayabar 184. 
pajabero,-a I 87. 
guayabo 180, 195. 
guayabon 195. 
guayacan 124. 
guayacanal 184. 
gaayacancillo I 95. 
Guayacanes a I 1. 

guayaga 126, 127. 
Guayajayuco a 10. 

guayar 62. 
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guajaro 1a6. 
guayiga 1a6, 127. 
G ~ a ~ o b i n ,  Guapbin  141, 

210. 
guazabara 43, 124. 
guazuma 126. 
gueco (= huecoj I 44. 
gueimate 127. 
gueler i= o l e r )  144 

196. 
gueleroso ( = oloroso ) 

144, 191, 196. 
gueles 144, 196. 
guelo 144> 196. 
guelvo i= 1-uelvo) 144. 
guella (= huella) 143. 
@no,-a (= bueno) 53, 

144. 
guerfano.-a (= huerfa- 

no) 144. 
guero (= huero) 1 4 4 ,  
guerta (= huerta) 144, 

160. 
guerrilleo 187. 
guesamenta (= osamen- 

ta) 196. 
guesecibilito I 94. 
gueso (= hueso) 146 
guesped (=huesped)144. 
guevo (= huevo) 144. 
Guibia sir. 

Guillerrno 205. 
guilloso,-a I g t .  

guindalezas 189. 
guindar 53, aa3. 
guinea aoo. 
guineo aoo. 
guiro 114, 145. 
guisopo 53. 
gumarra 185. 
Gurabo a to .  
Gutierre 202, 203. 

ha 'he' 177. 
haba 143. 
haba 'cesia' 138, 1 i3 .  
habado 139, 143. 
Habana 138. 
haber 48, 53, 62, 89, 

100, 154, 175, 176, 
174, 2a5, a32. 

habera 89. 
haber6 (= habre) 176. 
haberia (= habria) 89, 

176. 
habes 48. 
habichuela 143. 
habis 48. 
habitar I 98. 
habite 187. 
habladera I 88. 
habladero 188. 
hablanchin I 43. 
hablar 143. 
haca 139, 143. 
hacana la  j ,  

hacer 143, I 76,225,232. 
hacerse de rogar, - del 

rogar a34. 
hacia 179. 
hacienda 42. 
hacha 1h3. 
hachazo 185. 
hacho 143. 
hachon I 4 3. 
hadre (= hare) I j6.  
hadria (haria) I 76. 
haiga (= haya) 89, 176. 
Haina 138, 143, 2x0. 

Haiti 138, aog. 
haitiano,-a 249. 
haitino,-a 249. 
haiti'montana' 127,172, 

aog . 
halar, 139, 143, 224. 

halda 143. 
halon 139. igo. 
hallar I 43. 
hamaca 45,123, 124,138, 

143. 
harnacar 138. 
hamaquear 138. 
hambre 143, 246. 
hambroso,-a 191. 
haragan 143. 
harina 53, 143; -- de Cas- 

tilla a I 6. 
harrear I 43. 
harriero I 43. 
hartada 5a. 
hartar 5a, 148. 
harto 143. 
has 48. 
hasta 143, I 78, 171) 
hatajo 59, 88, 184. 
hatero 188. 
Hatibonico 138, a to .  
hato 53. 
Hato Mayor a I I . 
hayaca 143. 
hayamos 154, 175. 
hayanos ( =  hayamos) 

154, 176. 
Hayna 163. 
haz 143. 
hebilla 144. 
hebra 143. 
Hector 205. 
hechizo 143. 
hedentina 189. 
heder 52, 55, 63, 143, 

144, 145. 
hedor 59. 
helgado 5 1. 

hembra 143. 
hender 143, i 75. 
hendir 143, 175. 
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henequen 123, 194, 1 2  

herejias 53. 
Heriberto ao5. 
herir I 43. 
Hermanos ( Los Dos - 

ala .  
Herminia ao5. 
Hermogenes 203. 
hermoso,-a I 43. 
hermosura I 92. 
Hernan 102. 

Hernando aoa, ao3. 
Herodoto 154. 
Hersilia 205. 
herver (= hervir) i g  

143, r j a ,  175. 
hcrvir 79,143, 15a, 175 
HesiCdo ( = Hesiodo 

153. 
hospital 5 1 .  

he ticarse I 98. 
hetico,-a 72. 
hibuero 145. 
hicacal 184. 
hicaco 126, 143. 
Hicayagua aog. 
hico 127, 143. 
hicotea ~ a j ,  143. 
hie (< kiede) I 45. 
hiel 143. 
hierro 143. 
higa 143. 
htgado 143. 
Higinio ao3. 
higo 143. 
H i p a  211, 

higuaca 12 j .  

Biguamo 138, $10 - 
higuera 126, 138, 143 

180. 
higuero 138, 143, 145) 

180. 

Higuero 109. 
Higueg 138. 
higueyan0,-a 195. 
hijo,-a 163. 
hilachar r 98. 
hilo r 53. 
hilvanar 143. 
himno 139, 161. 
hincar 53, 143, 133. 
Hincha 213. 
hinchar 143. 
hiniestra 51. 
hinno (< himno) 161. 
h i p o  ( t h i n n o  < Iiimno, 

139, 161. 
hinojos 51. 
hoja r43. 
iipar 5a. 
mipato 7a, 139. 143. 
?ipo 143. 
iirientc I 85. 
iirviendo 232. 
litera 188. 
iobauho 139, 143. 
iobachon 63. 139, 143. 
bobo 1a4,138,143, 144. 
locama 138. 
iocicar 199. 
iocico 53, 143. 
iogaza 143. 
ioguera 143. 
loja 144. 
ojalda (=hojaldre) 59. 

1 4 4 ,  171. 
ojaldra (= hojaldre) 79, 

144, 171. 
ojerio 188. 
ojoto 138, 143. 
olgar 53, 143. 
olgorio 143. 
ollejo 163. 
ollin 143. 

Homero 205. 
homillar 4 t .  

honda 143. 
hondear 5 3 ,  1 3 9 ,  1 4 3 ,  

175, aa4. 
hondiar (< hoiidearj 175. 
hondo,-a 143. 
Hondo 2 I 1. 

hondonada 53. 
Horacio 205. 
horca 153. 
horcon 63, 88, 143. 
horma 144. 
hormiga 143. 
horno 143. 
horqueta 143. 
horungar 143. 
horro r 43. 
hosco,-a 143. 
hospital 51. 
Hostos 213. 
hovero 139, 143. 
tioyanco 185. 

~uachinango I ag.  
luchar 143. 
iuchear 143. 

iuero 144. 
iuerta 144, 160. 
hueso 144. 
huesped 144. 
iuero 144, 194. 
iui (= fui) 144.  
iuigo (=huyo) 89, 176. 
iuir 53, 89. 1t3. 144. 

161, 175, 176. 
Iulano,-a (=Fulano)2a6. 
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hule 129, 21;. 
humanal 93. 
humarada 53. 
humedo,-a 86. 
humera 188. 
humero 53. 
humido (= humedo) 86. 
humillar 4 1. 
humo 143. 
hundir  I 43. 
huracan 128, 144. 
huraco 143. 
hurano 143. 
hurgar 143. 
huron 143. 
hurtar  143. 
hurungar 143. 
husmear 53. 
huso 143. 
hutia Iai, 138, 143. 
huyir (< Iiuir) 16 1, I 75 

I c a ~ a g u a  aog. 
icir (= decir) I 4 6. 
icotea (= hicoka) 143. 
144. 

ictericia 54, 81, 89, ai9 
ientico (= identico) I ha 
Ifigenia 161, 205. 
Ignacio 147. 
ignorancia I 47. 
ignorante 147. 
igualado,-a 188. 
iguana 122, 124, 145. 
Iguamo 210. 
Iliada (= Iliada) I 53. 
implicancia 148. 
impoluto,-a 93. 
imponer 196. 
impreparad0,-a 196. 
improperar 248. 
Inacio (= Ignacio) 147 

inca 139. 
incensio ( = incienso ) 
86, 162. 

inciensio(< incienso)16a. 
incienso 86, I 6a. 
inclinarse ga . 
incomodarse 63. 
incomdo (ponerse) 53. 
inconducta 196. 
inconformidad I 96. 
indecencia 59. 
indefensable 6 I . 
indiada 18a. 
indigno,-a 5a, 80, 89, 
147, a46. 

indino (= indigno) 50, 
80, 89, 145, ahb. 

indio 63, 96, 194. 
Ines 303. 
inficcionar 243. 
infundio 5a. 
ingenio 196. 
ingrimo,-a ;a. 
injusticia 8 7-88, 
inmisericorde 196. 
inmoble ga. 
innato 161. 
innumerable 161. 
inorancia (= ignorancia) 
1 h 7  

inorante (= ignorante) 

14 j. 
insincero,-a a~ 7. 
instrumento 53,85, 147. 
insultada 181. 
insultarse I 98. 
insulto ('desmayo') 72. 
intcrcsablc 63. 
interesar 176. 

intereseo ( = intereso j 
176. 

ntervalo ( = intervalo) 
156. 

'ntico (< iddiitico) 142. 
nvernar 5 i . 
nvernazo 185. 
[-. nigo aoa. 

parante ('solo') I 85. 
~pecacuana I ag. 
:nvidia (= envidia) 84. 
ir 85, 148, 152, 154,175, 
176, 199, 233. 

ir en casa 71 ,  a34. 
irrcgwan (afric. j 131. 
irritar 53. 
lsabei (< Isabel) 149. 
Isabel 149, ao3. 
Isabela 21 I. 
Isaura 905. 
Ismenia ao5. 
ispue (< despuds) 146. 
isse (< irse) 148. 
Italia 905. 
itiricia 249. 
iuaria 145. 

jaba 114 
jabado 5a. 
jabilla I 15, 180. 
jabillo 180. 
jabon de Castilla, - de 

cuab 216. 
jacagua aog. 
jacal 123. 
Jacinto,-a aoa, 903. 
jagua 126. 
Jagua 110. 
Jagua (La) aog. 
jaguar lag. 
jagDel 124, 210. 
jaguey 124. aro. 221. 
jaiba 124. 
jarnaicano,-a 249. 
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jamaiquino,-a a49. 
Jamao a ~ o .  
Janico 3 10. 

jaojao 126, a l a .  
Jarabacoa aog. 
jaragua 309. 
jaran 136. 
jarina (= harina) 53. 
jartada 5a.  
jartar(= hartar) 52,148. 
jato !=hato) 53. 
Jaya aro.  
jebre 185. 
jeder (= heder) 52. 
jejen 127. 
jedor (=hedor) 52. 
jeringon,-na 190. 
Jeronimo aoa. 
Jerusaleq 139. 
Jesus: Manuel de-, Jose 

de -- , Juan de - aoh. 
Jesus Maria ao3. 
jeta 53. 
jia 137. 
jibarear 199. 
jibaro 128, 195 (v .  ade- 

mas perro). 
jicama 129. 
jicara lag .  
jicotea I I 4. 
Jima a to .  
Jimenoa a 10. 

Jiminoa a 10. 
Jina 2 1 1 .  

j ~ n a  i a j .  
jincar (= hincarj 53. 
jipar (= hipar) 5a. 
jiqui 148. 
jiquima 129. 
jirimiquear 199. 
Joaquin 160, aoa. 
Joaquincito 194. 

Joaquinit0,-a 194. 
Joba a 10. 
Joca a I o. 
jocico (= hocico) 53. 
jodu 131. 
jolgar (= holgar) 53. 
Jorge 2 0 2 .  

Jose aoa, a06 ; - de Je- 
sus a04 ; - de la Cruz 
ao!, ; -Maria a03 ; - 
Mariano a03 ; - Ta- 
deo 203. 

jotuto (<fotuto) 144. 
joven 139, 173. 
jovene (=jovenes) I 53. 
jovei) 139. 
jrerite (= frente) 144. 
Juan,-na aoa, 303. 
Juan Bautista aoa ; - de 

Dios, - de la Cruz, 
- de Mata, - Nepo- 
muceno 204. 

Juanaiboa aro .  
Juancib-a 193, 194. 
Juanico,-a 193 ,  194 ,  

ao6. 
Juanito,-a 193, 19i .  
J u a q u i n  (< Joaquin) 

160. 
jucaro 1a8. 
judio 115. 
juella (= huella) 53. 
jui (<fui) I 76. 
juiski (anglic.) 136. 
julepe 53, aao. 
julepear 199. 
Julian aoa. 
juliancliibi aoo. 
Julieta 205. 
Julio aoa. 
juntar 53, 8a. 
junlico rga. 

untida 189. 
jututo lag. 
Iuvenilia 159. 
Juvenilla (< Juvenilia) 

159. 
iuyir <=huir) 53. 

ka. kan (aldea en afric.) 
214. 

kilogramo (= kilogramo) 
154. 

kuntingi (afric.) 131. 

la (art.) 215. 
la (pron.) 173, aag, 248, 

249. 
labioso,-a i g 1.  

laborable a49. 
laborar 199. 
laborear 53, 199. 
labrader0,-a 949. 
laceria j a .  
ladino,-a 63, ga.  
ladrido 146. 
ladronazo,-a 186. 
ladronicio (= latrocinio) 

80, 16a. 
laganoso,-a 53. 
lagarto 196. 
lah cosah (=las cosas) 139. 
lairio (i ladrido) 146. 
lama 63. 
lamber (= lamer) 53, 80, 

89, 1a8. 
lambi 127. 
lambida 189. 
lambio I a j .  

larnedor 63. 
lamer 53, 80. 89. 
lance : tirarse un -, 

echar un - a45. 
Lares de Guajaba a 13. 
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largarse aa4. 
lastimar 53. 
lastre 18a. 
latica 193. 
latrocinio 80, i 62. 
latronicio 80. 
laurel ar5. 
Laurencio loa. 
Lavinia 205. 
Laxabon 247. 
Lazaro aoa. 
le 173, 244, a47, 948, 
259. 

lebrancho 185. 
1ebrejer0,-a 187. 
lebrillo 63. 
leccion 86, 146, 147. 
lecion (= leccion) 146. 
lecho 5 1. 
ledo,-a 93. 
leer 175. 
legitimo,-a 86. 
leido (= leido) I 53, 175. 
leido 153, 175. 
leio (= leido) I 53. 
leiren 126. 
lejazos 179. 
lejecitos 192. 
lejisimos 179. 
lejitos ~ga. 
lejos 179. 
lejura 7a, iga. 
lengualarga I 96. 
1enguin0,-a 189. 
Leocadie (fr.) ao6. 
leun 1 55. 
Leonel aoa. 
Leonidas (= Leonidas) 
134, 205. 

Leonor ao3. 
l e r c i h  (= leccion) r 47. 
leren 126. 

lesion 86. 
letra 5 1. 

letrica 193. 
leudar 44, 45. 
leva (< levita) 171, aoo. 
levantar 83. 
levita 171, aoo. 
ley 163. 
liar 63, 175. 
Libonao aro. 
librilio 63. 
licion (= leccion) 86, 
141. 

Lico,-a 193, 194. 
Lico (= Manuel de Je- 

susj 206. 
Lidia aoa. 
liendra 171. 
liendre 171. 
Ligia 205. 
ligitimo,-a 86. 
lilaila 52. 
Limon a I I . 
limonar 184. 
limoncillo 195. 
liquido ('solo') 53. 
liren 126. 
lirio 215. 
lision (= lesion) 86. 
liudar ('leudar') 44, 45. 
loipron.) 173, 174, 229, 
94h, 245. 248, a49. 

lobo,-a aao. 
locrio (< locro) I ag. 
locro I ag. 
loh amigo (= los ami- 

gos) 147. 
lodo 145. 
Lola (< Dolores) 206. 
Loma de la Mediania, - 

dc la Paciencia, - del 
Peligrc, - Pelada, - 

Rosilla, - Tina ara. 
Lomas de San Crist6bal 
212. 

loo (= lodo) I 4 5. 
Lope aoa. 
Lorenzo aoa. 
loro 129. 
Lourdes ao4. 
Lucas loa. 
lucecita 194. 
Lucia ao3. 
Lucila 905. 
lucita 194. 
Lucrecia 205. 
ludir 161, 175, 224. 
luego despues a38. 
luengo,-a 249. 
lugarula (< loup -garou ) 
136. 

luir 161, 175, aa4. 
Luis,-sa aoa, ao3. 
luisada 18a. 
Lupe (< Guadalupe) 206. 
Luperon a I 3. 
iuvia (= lluvia) 86. 
l u y i r  (e luir < ludirj 
161, 175, 224. 

Luz 204. 

llama lag. 
llamado (sust.) 93. 
llamar i 63. 
llamarada 163. 
llanisco 195. 
Llanos (Losj a I L. 
llegada 181. 
llegar 8a, 176. 
llegastes (= llegaste) I 76. 
llegates (=llegaste) 176. 
lloradera 53. 
lloro (sust.) 5 t .  

lluvia 86. 
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ma (.madre') 53, 163. 
mal>i I a j. 
maboa I a7. 
macaco 13 1. 
macagua I 26. 
macahuitl (nahuatl) 125. 
macana 45, 1a4-5. 
macanazo 186. 
macanear 199. 
Macasia e 10. 
maco 114, 115, 1a8, 
asa. 

Macoris 141, aro. 
macorisano,-a r 95. 
Macoriv aro. 
maculoso,-a 191. 
Macuris I 51, aro. 
macuto 5a, 128. 
machacante 222. 
machacar 80, 89. 
Machuca (apellido) 80. 
machucar ( = machacar) 
80. 

machucon 190. 
Madalena 146, 147. 
madeja 146. 
madera 145. 
madrasta (= madrastra) 
80, 161. 

madre 162, 163, 150. 
maduro,-a 165. 
mae ( = m a d r e )  163. 
170. 

maeja (< madeja) I 46. 
maeno:-a 195. 
maera (= madera) 145. 
maese 244. 
mae5o 244. 
Magalena (= Magdale- 

na) 15 j. 
Magdalena I 46, I 4 j, 
ao3. 

Magdaleno 171, "3. 
magnifico,-a 146-1 4 j. 
magnoha a I j . 
Magua 145, aio. 
Maguaca 2x0. 
Maguana 210. 
maguey 123, 124. 
magueyal 184. 
mahi (= maiz) 143. 
mahiz (= maiz) I 53. 
Maho aro. 
mai (= madre) 163. 
Maimon 210, arI. 
maire (< madre) 162. 
maiz 12a, 123, 1a4, 143, 
15a. 153. 

maiz (= maiz) 15a, 153. 
maizal 184. 
maja Ia.;. 
majaderear 199. 
majagua 126. 
majagual 186. 
majarete 189. 
majaretear 199. 
majiz (=maiz) 152. 
malacrianza I 96. 
Malas Mujeres (Las) ara. 
maldadoso,-a 191. 
maldccido,-a go. 
maldito,-a 90. 
Malena 52, 146. 
malezas 189. 
malino (= maligno) 53 
147. 

malmerite I 78. 
malmirado 63. 
malon a18. 
malpasar 63. 
mal predicamento (en) 

69. 
maluco,-a 191. 
malva a15. 

malvado,-a 186. 
malvaridad 186. 
mallugar 53. 
mama 86. 
mama 86. 
mamalon,-na 190. 
mamey 124. 
mameyal 184. 
Mameyes (Los) aro. 
mamey uelo I 95. 
mamonero,-a 18.;. 
manaca 1a7. 
manati 1a8. 
mancar 63. 
manchoso 53. 
Manchurria (< Manchu- 

ria) :58. 
manecita I 94. 
mandinga r 30. 
manejar 158. 
manflor (e manflorila < 

herma frodita) 17 1. 
manflorita 5J, 17 1. 

manflorita 523, r j 1. 
manga1 184. 
manganz8n.-na r 90. 
manglar 184. 
mangle rah. 
mani 124. 
manido 63. 
Maniel (El) aIo. 
hlaniey 2 i o. 
i Manifica ! ( M agnijicat 

anima mea) I 17. 
manifica ' el Magiiificat ' 

I ja. 
manifico ( = magnifico) 
146-14.;. 

manigua ra8. 
manigua1 184. 
manija 158. 
manija,(< manejar) 158. 
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manilla 2 17. 
manita I gl . 
rnanito 196. 
manituos0,-a 191. 
manjarete 189. 
mano (dar de -) 223. 
Manolo (=Manuel) 206. 
manoplazo I 86. 
manque (= aunque) 8 
110, 179. 
mansion 248. 
mantencion 53, 80. 
mantener 159. 
mantuano 63. 
Manuel loa, 206 ; - de 

Jesus 206 ; - Josk 
203. 

Manuelcito I 94. 
Manuelic0,-a 193, 194, 

206. 
Manuelito 194. 
manutencion 80.  
manyata 136. 
marizana 180. 
manzanar I 84. 
manzaniillo 43-44, 3 15. 
manzano 180. 
matianer0,-a 53. 
matie aoo. 
maiiongo,-a 185. 
Mao 210. 

mapuey I 27. 
inapurito I 18. 
maquey I 28. 
mara 126. 
maraca 129. 
Marcos aoa. 
marchante aao. 
Margariba 203. 
Margarito 171, 203. 
maria 126. 
Maria 203; Manuel - 

Antonio -, Juan -, 
Felix -, - de la O. 
204. 

llarialuisa I 53. 
narido 145. 
aarilbpez a I I . 
Harina ao5. 
Hario 305. 
nario (< marido) 145. 
nariposa aao. 
nariquita ('hombre afe- 

minado') 172. 
maromas 2.24. 
Marta 203. 
Martica 206. 
Martin aoa. 
marrano 53. 
marron (color) 53, 135. 
marron 'esclavo alzado' 

136. 
mas 'tan' 53, 178. 
mas 'pero' go. 
mas nada (= 'nada mas') 

238, 239. 
mas nunca (= 'nunca 

mas') a39. 
masacaita I 92. 
masaliaita 19'. 
mascada I 8 1. 
Masipedro (Rio de Mae- 

se Pedro) 2 I 1. 
Massacre (rio) a i 3. 
mata 63, 180 ; - de cla- 

vel, - de coco, - de 
lechosa, - de limon, 
- de platano, - de 
rosa I 80. 

matacan 75,  asa. 
matada (sust.) I 8 1.  

matado 52. 
Matanzas 2 I i . 
matarron I 85. 

datas de Farfin (Las)  
211, 

datas del Cercado (Las) 
211. 

nate iag. 
dateo ao2. 
ilatias loa. 
natinee 135. 
natorral 184. 
nauro (= maduro) 165. 
daximo 205. 
naya 127, 184. 
nayal 186. 
dazagatos 101. 

nazamorra 42, 43, 424. 

ne (pron.) 174. 
ne (= mes) 173. 
neaja ja, 160. 
necer 89, 176. 
nechar 7 7  
nedecina 86, 161. 
nedisina 53, 86, 161. 
nedico 145, 171. 
Medina a l  I . 
medio 145, 222, a25. 
nediodia 145. 
medula, medula I 54. 
mehcla (= mezcla) 139. 
meico (= medico) 145. 
mejoh (< mejor) 148. 
mejor 69, 148. 
Mejorada Villa del Cotue 

(la) a13. 
mejunje (= menjurje ) 

53. 
melado 135, 160. 
melao (< meladoj 165, 

160. 
melau (= melado) I 60. 
Melchor aoa. 
melecina ( = medicina ) 

52, 53, 86, 161. 
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Melida 205. 
Mella a I 3. 
mellar 77. 
membrillo a I 5. 
memiso 1a7. 
memo 18a. 
memorias 64, 88. 
Mencia 203. 
mendigar 160. 
mendigo ( = mendigo ) 
154. 

mendingando (< mendi- 
yando) I 60. 

menestra 249. 
Mengano,-a 2a6. 
mengua de (en) 69. 
menjurje 53. 
menos : echar -, echar 

de - 234. 
mentecateria 64. 
menu 135. 
meodia (< mediodia) I 45. 
Mercedes 204. 
nierengiie 185, aso. 
Merino a 13. 
mes 17a, 173. 
mesmamente 53, 178. 
mesmo 55, 86, 443. 
meso 244. 
metamGrfosis (= meta- 

morfosis) I 54. 
metejon (arg.) 186. 
meterse monja, - fraile 
a34. 

meticion 186. 
metimiento 53. 
mezca (=meza) 89, 176. 
mezcla 139. 
mezco (= mezo) 89, 176. 
miaja 53, ja. 88, 160. 
mia t u  (< mira tu)  146, 
153. 

Micaela 159. 
Micaila 159. 
mico 1a8. 
mie (< miel) 148. 
miedo 145. 
miel 148. 
mieo (< miedo) I 45 
migajita 162. 
migo ('yo'j 174. 
Miguel aoa. 
miguelete 195. 
mi hte ! < mire usted j 
166. 

mijaguita (< migajita) 
162. 

milafia 185. 
mime 128. 
mimerio 189. 
mimes 189. 
mimmo (< mismo) 147. 
ministro,-a 171. 
miriinguear I gg. 
Miqueila (< Mica 
159. 

Miquela (:< Micaela) 
miraguano 127. 
mirar 146, 153. 

i l a j  

mismo 86, 147, 243. 
mispero (= nispero) 86, 
215. 

m i s q u i h u e s o  (pistola 

Smith y Wesson) I 36. 
mistihueso (pistola Smith 

y Wesson) 136. 
misto (= mixtoj 140. 

moca (< mosca) I 50. 
Moca aro. 
mocano,-a 195. 
mocato 64. 
mochazo 186. 
mocho ' cuchillo' 186, 

a 20. 

mocho,-a 183, 220. 
modoso 53. 
mohca (= mosca) I 3 9, 
170. 

moho 143. 
mohosear 143, 199. 
mojacion 186. 
mojadita 145. 
mojadura 194. 
mojaita (=  m o j a d i t a )  
145. 

mojic 127. 
rnojicon 190. 
mojiganga 185. 
mojigangas 64. 
mojigangos 88. 
mojiganguear 199. 
mojo 53. 
mojui 1a7. 
molenillo ( < molinillo ) 
158. 

moler 158. 
molestoso,-a 191. 
molinillo 158. 
mollete 53, 64, 194. 
Moncion 2 13. 
mondar 64. 
mondongo 185. 
monifato 64. 
monja (v. meterse -). 
monos 21 1. 
monsieur (fr.) 189. 
montante a 17. 
montaria 64. 
monte 64. Monte Ocoa, 
- Plata, -Tina 912. 

montear 64. 

Montecristi a ;3, M o n t e  
cristy 163. 

montero 269. 
Montes Altos (Los) a 12. 
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monton 43, 172. 
montuno,-a Iga. 
mora 215. 
moraciegano (= murcie- 

lagoj 153. 
moradusco,-a 191. 
Mor  ay t a  (= Moraita) 

163. 
morcella 168. 
m o r c e  n a (< morcella) 

1 68. 
mordida 189. 
morena (< murenn) 158. 
morisqueta 64. 
morivivi ( ' sensitiva ' ) 

'97. 
mormullo (= murmullo) 

161. 
moros y cristianos a2o. 
niorraciegano (= mur- 

cielago) i 53. 
morralla 224. 
murreciegano (= mur- 

ciClago) 153. 
morro a 1 7  
niorrocotudo,-a 53. 
morrocoy I a S. 
morroco~o r a8. 
mosca 139, 170. 
mosca muerta 85. 
mota a18, 222. 
motetes 'objetos' 189, 

aao. 
rnuar (= niudarj 145. 
mucliacherio I 89, 
niuchacho r 73. 
mnchaclion,-na 190. 
rnucliachote i g 1 .  

mucho primero 70. 
mudar 145. 
muelle 158. 
muer (< rnujer4j 139. 

muertecito,-a 194. 
miiertito,-a 194. 
muey (< muelle) 158. 
muje (< m u j e r )  148, 

173. 
mujer 139, 148, 173. 
mujerero 187. 
mujerio 189. 
mujerOn,-na 172, 190. 
multiplicacion 249. 
mulliplico (= multipli- 

c a c i h j  249. 
mnnonzapote 215. 
rni~racie~ano (= mur&- 

lago) 153. 
inurciegalo (= miircie- 

lago) 86, 16a. 
niurciegano i= murcie- 

lago) 153. 
ninrcielago SG, 153, 162. 
niurena 158. 
n~urmullo I G I  . 
murmurar 71. 233, 23i .  
murria 53. 
musaraiias 64. 
n~usiirete '1 89. 
muy mejor 69. 

tia (< non < itndo) 15 1, 
165. 

naa (< rinda) 145. 
naboria la:. 
nacencia 53, 75, 185. 
nacion 139, 248. 
narioq 139. 
nada 141, 155, 178. 
nadie 53, 86, 161. 
nadiia 1h5. 
Sagua 2 I o. 
naguas 122, 125. 
SaiBa 210. 
naiboa ia6.  

naide (= nadie) 53, 86, 
150, 161. 

naiden (= nadie) 86. 
iiaita ( Z  nadita) I 45. 
Najayo 211. 

nalgada 181. 
naranjal 184. 
Narciso ao5. 
narde (< naidej 150. 
nardo a I 5. 
narigon,-na I go. 
narizon,-na 190. 
narizudo,-a rga. 
nataguear 199. 
nalio 94. 
Natividad 204. 
navajudo,-a I 92. 
Navarrete a I 1. 

navarro I 95. 
necesidad 64. 
negrada 18a. 
negro 52. 
negruzco,-a I g 1 .  

Neiba 210, 311. 

neihero,-a 195. 
Neibuco 110. 
Pr'ernorosa ao5. 
nengi~n (= ninguno) 53. 
nequeti (= henequen) 

125. 
nervio 86-87, 159. iGa. 
iC'eslor 205. 
nevera 188. 
Nicagua aro. 
Nicayagua 210. 

Nicolls soa, 256. 
Nicomedes ao3. 
iViculas 246. 
niervo (= nervio) 86-87, 

159, 16a. 
nieto 194. 
nieve a18, 243. 
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Nieves 104. 
nigua 134. 
Nigua 210. 

ninguno 53. 
nido,-a 120. 

Nisibon 1x0. 

nisperiilo 195. 
nispero 43. 86, 215. 
nitaino 117. 
Nizao a 10. 
nogaI a I 5. 
noh (4 nos) r 47. 
n o h o  t r o (= nosotros) 

147. 
no mas 237. 
nombrar t59. 
nopal 129. 
Noruega 146. 
nos 147. 
nosotros 147. 
noticiar 048. 
novel 41. 
nudo 4 1, 53, 87. 
Nueva Yorka 136. 
nuevo,-a I 94. 
Nuflo 20.7. 

Nufro 202. 

Nufio aoa, 203. 

fiamar (< yamar < lla- 
mar) 163. 

fiamara (yamarada < lla- 
marada) 163. 

dame 114. 130, 163, 
220. 

nallaras 52. 
fiapa (c yapa) 139,163, 

168. 
fiema (c yema) 163. 
fiervos (< niervos < ner- 

vios) 159. 
Aoco 200. 

Aofio,-a 2 18. 
iiu !< iido 4 nudo c nudo) 

142, 172. 
fiudo (= nudo) 4 1, 53, 

87, 142, 171. 
dugo (< yiigo) 168. 
filio (C fiiido) 179. 
nuse, diises (pl. de nu 

'nudo') 142, 172. 

obenque 199, 214. 

obenquear rgg. 
obo (= hobo) 144. 
observar 140, 147. 
obstante 231. 
obstinado I 47. 
obtener 140. 

Oceanfa 205. 
ocelote I ag. 
Ocoa aro, 211. 

ocservar ( c obsentar ) 
140. 

Octavio 205. 
ochavo 76. 
Ofelia 205. 
Ofelio 151, 203. 
ofrecer 144. 
i ofrezcomc ! 117-1 18. 
oido 153, 155. 
oido (= oidoj 153. 
oio (= oido) 153. 
oir 161. 
ojal6 162, asg. 
ojalala tu, ojala10 yo ! 

130. 
oj6n.-na 190. 
ojrecer (=i ofrecer) 144. 
ojudo,-a 19s. 
bleo 160. 
oler 145, 196. 
dio (e dleo) 160. 
ombu lag. 

Onancy 206. 
ondo (= donde) 53, 87. 

'77. 
ondear ga. 
onzaza 186. 
6pimo (= opimo) I 54. 
optener (< obtmer) r 40. 
ora 90. 
orden ato. 
orejano 195, 218. 249. 
oreo 53. 
orgullo 89. 
oro 158. 
orozul(< orozuz) I 58. 
orozuz 158. 
Ortun 20%. 

OrtuAo 202. 

os 49, 1 74. 
Oscar 905. 
oscurecer 53, 85. 
oscuridad 85. 
oscuro,-a 85. 
oservar ( = observar ) 

147. 
ostentar 64, 233. 
ostinado (= obstinado) 

147. 
Osvaldo 105. 
Otilia 205. 
ovejo (masc. de oveja) 

171. 
Ovidio 105. 
Ozama 138, aro. 
Ozema 206. 
ozua 117. 

pa i< para) 166. 179. 
Pablo aoo. 
pacencia (= paciencia) 

53, 82, 84, 87, 185. 
pacocha 186. 
pachorra 185. 
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pachotada (= patochada, 
53. 

pachote 123. 
padrasto != padrastro: 

80, 161. 
padre 146,16a, 163, ryo. 
padrino r 46. 
pae (=padre) 163, i9jo. 
paese (< ~arece)  I 46. 
pai (= padre) 163. 
paire(<pndre) 146,162. 
pairino (e padrino) I 46. 
pais 155. 
Pajarito 3 i r . 
pejaro 2ao. 
pajon igo. 
pajonal 184. 
pajuata ( = pazguato ) 

'72. 
pajuato(< pa:guato)147, 

159. 
pajuil 128. 
p'alante (< para adelan- 

te) 238, 239. 
Palenque a I x . 
paliza r go. 
palmar 184. 
Palmarito 21 r. 
Palmo Espino i ia. 
palo de lana 1st. 
Palo Hincado a I L. 

palta 216. 
pampa rag. 
pampanilla 75. 
parnplonica I 95. 
pan 194, aao. 
panal aao. 
pancada 64. 
panecico 'bollo de maiz' 

o 'de yuca' 194. 
Pancho ( = Francisco ) 

ao6. 

panel 53. 
panfleto 135. 
panquear I gg . 
panqueque 136. 
pantalones a r;. 
pantasma 5>,53,87, ~ $ 4  
pantufa (= pantufla) 80 
pantuflazo I 86. 
papa 139. 
papalote i ag. 
papaya 124, 180. 
papayo 180. 
papb (< pnpelj 168, 173 
papei != papel) 38. 
~ a p e l  38, 148, r73. 
papelero,-a r 88. 
papeleta aaa . 
para 146, 179. 
parcha Ea?. 

paraguito (el) 17 r . 
paralis (= ?ar&lisisj 55. 
parilisis 54. 
pararse 61. 
parasismo (= paroxismo; 

80. 
parche I 58. 

?are (- pared) 145. 

)ares o nones r i 6. 
)are su none (=pares o 

nones) i r 6. 
lares u nones I I 6. 

parihuela 164. 
parir 245. 
paristes (= paristeis) 245. 
parpalla 169. 
parpafla (< parpalla) r 69. 
paroxismo 80. 
partera 188. 
parturienta 17 1 . 
parrapeso,-a 195. 
parranda 53. 
pasa 2ao. 
pasadia 65. 
pasaman 53. 
pasamanes 65. 
pasamano 65. 
pasas 220. 
Pascua1 aoa. 
pasear 175. 
pasiar (e pasear) r 75. 
pasiego,-a 195. 
pasito a paso jo. 
pasmarse 65. 
pasmo 65. 
paso entre paso 70. 
pataca ra6. 
patada 181. 
patas arriba 93;. 

patata 136. 
pateta 65. 
?atidifuso,-a 54. 
3atilla 128. 
?atochada 53. 

~atrulla 54.  
~ a u j i  108. 
Java 'sombrero' aso. 

)ayo 52. 
'ayo noa. 
)azguato,-a147, 15g,17a. 
)ea20 (< pedazo) 145. 



pece (= pez) 245. 
pecunia 246. 
pechar 75. 
~echiido,-a I gz. 
pedazo 145. 
Pedernales ar 1. 
pedilon,-na 190. 
pedir I 46. 
pedir cacao a rg. 
pedrisco,-a a4g. 
Pedro 193, aoa ; -- iUo- 

lasco aoi .  
Pedro Garcia 2 I a . 
pedrusco 191. 

peje (= pez) 87, r 13, 
173. 

pela 65, a 18. 
peladora 186. 
pelambre I 7a. 
Pelayo aoa, ao3. 
peleon,-na rgo. 
peliz~ar(<~ell ircar)  r 61. 
pelon 65, 190. 
Pelona (La) a r a .  
pelota (en) jo. 
pellizcar I 61, r 68. 
pellote (en) ;o. 
pellotes (en) 70. 
penca 65. 
pendcjada I 82. 
pendon aao. 
pensan (< pensaon (pen- 

suron) 146. 
penshon ( < pensaron ) 

146. 
pensar 146. 
pentagrama ( = penta- 

grama) 154. 
pefiizcar ( < pellizcar ) 

168. 
peo 5a. 
peo ((peor) 161. 

wonia 200. 

p o r  156, 160, 161. 
Pepe (= Josi.) ao6. 
pera 216. 
percha 198. 
perdio,-a az3. 
Perencejo,-a 226. 
Perengano,-a 226. 
perfeccion a43. 
perfeccionar 243. 
perfecion (= perfeccion) 

a43. 
perfecto,-a 147. 
perfeito(= perfecto) I 47. 
perficion (= perfeccion) 

243. 
perficionar (=perfeccio- 

nar) a43. 
Perico 193. 
k'ericles 205. 
periodo (=periodo) r 53. 
permisioni'permiso')a~g. 
permitir r 58. 
pero 178, 1 5 9  
peronil 2 0 1 .  

peronila zoo. 
Peru 80, 141. 
persignar 147, 158. 
persinar (= persignar) 

147. 
Persio ao5. 
perrera 188. 
perreria 189. 
perro 51 ; perro alzado 

( ' salvaje' ) ; - chino 
('de piel lisa'); - jiba- 
ro ('salvaje') 249. 

pescado 139. 
peseta azz; - fuerte, - 

sencilla aaa. 
pesia tal a45. 
peso nar, a sa ; -  duro 

231, - fuerte aaa,  - 
oro a a t ,  - sencillo 
222. 

pesquisidor a 4 7  
pestanear I gg. 
pelaca rsg 
petacazo 186. 
petaquearw rgg 
petate 53, 101, lag .  
petisale 136. 
Petit Trou (fr.) a 13. 
petral (< pretal) 16a. 
petril 162. 
Petroniia aoo, 203. 
Petronilo 171, 203. 
petunia 129. 
Peynado 163. 
pez, 87, 113, 173. 
pian pianito 136. 237. 
picacion 186. 
picapica 52. 
picarazado,-a 183, 184. 
picazon 186. 
Pico (El) a I a .  
Pico de1 Valle Nuevo 

21a;-del Yaqueai r ,  
a I a ,  - de Sabana Al- 
ta a t a .  

picua (<picuda) 155. 
picuda 145. 
pic (<pide) 146. 
pie 172, 194. 
pieca 243. 
pidid6n,-na 190. 
piedra 154. 
pienso 65. 
pieses I7a. 
pieza 343. 
pijotero 5a. 
Pilon de Azucar 212. 

pina1 184. 
Pinal (El) a I T .  
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pinar 184. 
pinol (c pinole) [ag. 
pinole 129. 
pinliparado 65. 
pinton 5a. 
pintura rga. 
pina 215. 
Pineyro 163. 
pinon 218. 
pinonate 114, 218. 
pior (< peor) 160. 
pipilo a16. 
piquina 189. 
pionono 5a. 
pinta 54. 
pintiparado,-a 88. 
pipirijaina 53. 
pique (en naipes) I 35. 
piragua 118. 
pirca [ag. 
pirU 80, 129. 
Piru 141. 
piruli 52. 
pitahaya 126, 143, 144 
pitaya (= pitahaya) 144.  
pitirre 138. 
Pizarrete a i I . 
Placer de los Estudios 

a r r .  
~ laceta  65, 194. 
plagoso,-a 191. 
planazo 186. 
plantaje 65. 
plantificaciiin 248. 
planto 5 1 .  
plata1 183. 
platanal 184. 
platanar 181. 
platano 43, 216. 

pla!azo 186. 
Piinio 205. 
plis~! 135. 

Plutarco 205. 
po (< puo < pueo < pue- 

do) 162. 
PO (<por) 148, 179. 
po (= pues) 87. 
;PO! 65, 179. 
pobra(fem. depobre)r71. 
pobre 54, 87, 162, 171. 

194. 
pobrito,-a 19h. 
poca de agua 2a5. 
pocigla jc pocilga) i 6a. 
pocilga r 6a. 
pocima 75. 

174,esto - 4 9 ,  pa- 
ra - 69. 

podar 53, 199. 
poder 141, 14a, 145, 

164. 
poellos (< poderlos) 146. 
poer (= poderj r 45. 
poeta 161. 
poica 195. 
yoiquc (< porque) 149. 
poker 136. 
poliglota ( = poliglota) 

154. 
poliza (< fr. police) 136. 
pollera 75. 

poner 1 7 7  
poner asunto 74. 
poque (< porque) 148. 
poquiningo,-a I 93. 
poquito a poco 235  
por 148, 179. 
por (en e-ipresiones ad- 

verbiales) a3 7 ,  a39. 
porcion r.ja 
por ende 90. 
porfion,-iia 190. 
Porfirio 203. 

por lo mismo consiguien- 
te 73. 

poro (= pero) 179. 
poroto rag. 
porpartida 52. 
porque 148, 149. 
Portalatina ( < San Juan 

ante Portarn Latinam) 
103. 

pos i= pues) 54,87, 179. 
poso 53. 
posta (de carne) 65. 
potencia propincua (en) 

70. 
potentado 196. 
potra 72. 
potranca I 85. 
potrero 188. 
potrico i 6 I . 
potroso [gr.  
poyo 65, 88. 
pratico (= practico) I 66. 
preba (< prueba) r 58, r 59. 
prebar ( = probar) 54, 

158. 
preciosura r 92. 
precisar a48. 
preeurar ( = procurar ) 

152, 158. 
predicamento 69. 
predicar I 4 5. 
preducir ( = producir ) 

i 58. 
preicar (= predicar) i 65. 

prencipiar 54. 
prencipio 87, 161 
prenda 65. 
prenunciar ( = pronun- 

ciar) I 58. 
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prefiado la prenez 181. 
presidente,-ta 171. 
presinar ( = persignar) 

158. 
presquisidor 247. 
prestar jg. 
prestidigitacion I 86. 
prestigitador (<prestidi- 

gitador) 161. 
presumido de 949. 
 retal 162. 
pretil (< petril) 162. 
prevalicar (=prevaricar) 

161, 199. 
prevaricar 59, 161, 199. 
prevelicar 52. 
prevenido,-a 196. 
priesa 54, 87, 142. 
prieto 65, 194. 
prietico,-a I 94. 
prima noche 66. 
principal 87, 161. 
principiar 54, 199. 
principio 87, 16 1. 
prisa 56, 87, iba. 
privar en.. . ;o. 
proa 155. 
probar 54, 159, 199 ; 

probar a go. 
probe (< pobre) 54, 87, 

162, 194. 
probito,-a ( de probe < 

pobre) 194. 
procersion (= procesion) 

147. 
procesion 147. 
procurar 152, 158. 
producio ( = produjo) 

243. 
producir 158, a43. 
prontico I ga. 
pronunciar I 58. 

propartida 5a. 
propasar 88, 249. 
propiedad 949. 

propio,-a 87, 249. 
propriedad a49. 
proprio,-a 87, 249. 
prora 93. 

provocacion 290.  

proximo (de -) 248. 
prueba 158, 159. 
prusiana I 6s. 
l p u !  65. 
pu alla ((por alla) 160. 
Publio 205. 
pucha a 18. 
pudin 136, 
pudicion 72, 186. 
pue (< puee < puede) 

141, 145. 
puea (< pueda) 145. 
pueblano,-a 195. 
pueblo 194, 195. 
puee (< puede) 145. 
puesta 194. 
Puerto de la Goleta, - 

de las Calderas, - de 
Palenque a 11; - Es- 
condido, - Frances, 
- Grande (de Sosua), 
- Hermoso 2 12 ; - 
Jackson a 13 ; - Plata 
2x1; - Viejo 212. 

puertopiateno , - a 195, 
196. 

puertorriquefiada 182. 
puertorriquefio,-a I 96. 
pues 54, 87, 179. 
pulperia 188. 
pulpero 188. 

pulpo 148. 
pulque I ag. 
pulsa 72. 
puma lag. 
puna rag. 
punchar 53, 80. 
punchazo 53. 
punche 136. 
Punta Avarena, - Ba- 

landra, - Caucedo, 
- de la Granja, - 
de la Palomilla, - de 
Marigarrote, - de 
Tres Amarras, - En- 
gafio, - Espada, - 
Gorda a r a  ; - Hica- 
cos 211; - Isabela, 
- Luna 212; - Ma- 
cao, - Mangle a1 1; 
- Martin Garcia, - 
Regalado, - Salinas, 
- Torrecilla 212. 

piintilloso,-a 53, 54. 
pufiete 54. 
puppo (< pulpo) 148. 
pursiana 162. 
puton,-a r7a. 
puyar 198. 

que adverbial 135, 178, 
a50 ; conjuntiva 70, 
a39-240 ; iiiterrogati- 
vo a3a. 

quea (< queda) 145. 
quebrada 4 a .  
quebrantar 84, I 62. 
quebrar 41, 84, 162. 
quedar 145, 234 ; que- 

dar de ... 70. 
quedre (= querre> I 76. 
quedria (=querria) I 76. 
quear (< quedae 145. 
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queir (< cair < caer! 
153, 159, 160, 175, 
156. 

quema 220. 

quema (e quemado) 149. 

quemacion 186. 
quemada 181. 
quemador i 86. 
quemar 5 I . 
quemazon 186. 
queque 136. 
querencia 54. 
querer 66,141,149, 146, 

156. 
quibey 126. 
quie (< quiee < quiere) 

141, 146. 
quiebracha (especic bo- 

tanica) 19;. 
quien 80, 105, 174. 
quieo (< quiero) 146. 
quietecito 193. 
quietico 194. 
quietito 193. 
quieto (= quieto) 155. 
quimiguama 127. 
quinta 42. 

quinua a I 6. 
quio (< quieo < quiero) 

142, 146. 
quisien (< guisieon < 

quisieron) I 4 2 .  

quision (< quiseon < qui- 
sieron) 14,. 

quisquilla 66. 

rabiatad0,-a 182. 
rabiza 224. 

rabon I go. 
rabu (< rabuo < rabudo) 

142. 

rabudo,-a 142. 

rabuse (pl. de rabu)14a. 
Rafae (= Rafael) 153. 
Rafael (= Rafael) 153. 
Rafaelita 194. 
raiz 153, 159. 
raiz (= raiz) I 53. 
rajarse 5 a .  
ramada 42, 66, 88. 
Ramiro aoa, 203. 
Ramoncit0,-a 194. 
Ramonita 194. 
rancioso,-a 191. 
rancheria 188. 
rancho 43. 
ranchon 190. 
rango 135. 
rapapolvo 66. 
rapapolvos 88. 
rape (al) 54. 
rapido 159. 
rapsodo 154. 
Raque1 203. 
rascar 82. 
raspa 149. 
raspadura aa I . 
raspapolvo 66. 
raspas 54. 
raspon 190. 
rasqueta 924. 

rasquifia 189. 
rasquifioso,-a 191. 
rayar rgg. 
re  (= res) 173. 
rea (e real) 161. 
real 1.56, 160, 161 ; - 

fuerte, -sencillo 29 9 .  

realengo 66, 185. 
rehle 187. 
rebulicio ( < rebullicio) 

161. 
rebullicio I 6 1. 

rebumbio 54. 

reburujar 71. 
reburujiira 189. 
reburujon I go. 
recebir(=recibir)87,1;5. 
recibir 87, 155. 
recien 178. 
recordar 75, 234. 
recostar 199. 
reculada 181. 
rechin 189. 
rechonchon I go. 
redendija (= rendija) 80. 
redondo,-a 145. 
refala (eust.) 159. 
refalar (< resbalar) 147. 
refistolero ( = refitolero ) 

66, 149. 
refitolero,-a 53, 66, 149. 
refleja (sust.) 247. 
refunfuiron,-na 190. 
regada 181. 
regador 'regadera' 187. 
rcgafiar a 18. 
reguerete 189. 
reguilar (= rehilar) 54, 

80. 
reguilete ( = rehilete ) 

80, 161. 
reguio 190. 
rehender 72, 143. 
rehendija ( = rendija) 

80, 143. 
rehilar 80. 
rehilete 80, 161. 
reices (< raices) i 59. 
reido (= reido) i 75. 
reina 153. 
reir go, 175, I 76. 
rejugado,-a 183, 184. 
relente 66, 88. 
re16 (< reloj) 140. 

reloj 140. 
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relumbroso,-a 75. 
rellenar 158. 
remedar 82. 145. 
Remedios ao4. 
remito ( carabina Re- 

mington) 136. 
rempujar 77. 
rempujon 77. 
Renato ao6. 
rendija 80. 
rendir a21 . 
Rene (fr.) ao6. 
reondo (=redondo) 145. 
reparar 53, 66, 88, 199. 
reperpero I 88. 
repinazo I 86. 
reporter 136. 
reprise 135. 
repugnante 147. 
repulsar 248. 
repunapcia ( = repug- 

nancia) 1 4 5  

repiinante (= repugnan- 

te) 147. 
res I 73. 
resabioso,-a 19 I . 
resbalar 147, 159. 
reseda 1%. 
reserva 448. 
resestir (= resistir) 8 7. 
resistir 87. 199. 
respahilar 143. 
rcspailar 7a, 143. 
respajilar ja. 
respingo I 85. 
Restauracion 4 I 3. 
restregar 5 h  
resurrecion (= resurrec- 

cion) 146. 
retahila 143. 
retraheres ga. 
retratica 'retratista' 189. 

retulo (= rotulo) 8.;. 
reuma 172. 
reunion 141 .  

revancha 135. 
revesado,-a 196. 
revolear 54, 66. 
revoletear 54. 
revoltearae 66. 
revolvazo 186. 
revolve(= revolver) 136. 
riendose (= riendose) 

154. 
rey 158. 
reyendo 90, 154, I 76. 
Reyna 163. 
Reynoso 163. 
royo 90. 
rhum 136. 
rial i< renlj 160. 
ribarbo(< ruibarboj 142.  

ricacho.-a 181. 
Ricardo 205. 
riguridad 75. 
rimel (antimonio, marca 

Rimmel) 136. 
ringlera 66, 88. 
Riva 413. 
riyazo 186. 
rizo 66. 
Roberto ao5. 
roble a15. 
rodeo 249. 
rodillas 5 r . 
Rodoifo 905. 
rodrigada 182. 
Rodrigo 202, 203. 
roer 175. 
rola aor. 
Kolando ao5. 
rolar 158. 
roleta (< rulela) 158. 
rolou aor. 

Romana (La) 2 1  I. 

romo (< rliurn) 136. 
rompido,-a 90, 176. 
ron (< rhnrnj I 36. 
ronra (veneno para ratas) 

136. 
Roque aoa. 
rosa de Castilla 216. 
Rosa de Noel ao5. 
Rosario ao4. 
Rosario (El) a I 1 .  

Rosaura ao5. 
rosbif 136. 
Roselia 205. 
rosita 193. 
roto,-a 90. 
rotulo 87, 89. 
royal (levadura, marca 

Royal) 136. 
Rubendario ( = Ruben 

Dario) 15 1. 

rubio,-a 194. 
ruciar 5a. 
ruche 186. 
ruda1 (< rural) 169. 
rueda 1 4 5 .  
ruibarbo r 4a. 
ruin 66, 171. 
ruina (fem. de ruin) 171. 
ruiseiior a 16. 
ruleta 158. 
rulo 218. 
rumbero,-a 188. 
runfla 66. 
rural 169. 
Ruy aoa. 
ruyendo (< royendo) 175. 
ruyir (< roer) I 75. 

sa (= sal) 148. 
sabana 45. 124. 
saber a33. 
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sabichoso,-a r g 1. 

sabidor,-ra 80. 
sabrosura 19s. 
sacalida 7s. 
saciidon 190. 
sahona l a j ,  143. 
sajada 181. 
sajar 66, 88. 
sal 148, 194. 
salado,-a 139. 
salamanqueja. salaman- 

quesa 72-73. 
salcita 194. 
salcocho ( = sancocho ) 

150. 
salecita I 94. 
salir 51, go, r 76. 
salir6 5 1, go, 176. 
saliria 90, 176. 
salivero 188. 
salton 51. 
salvada 181. 
Salvador aoa. 
salvajada 181. 
Salvaleon de Higuey 113. 
salvar 199. 
Salvatierra de la Sabana 

213. 
Sabana Alta, - Buey, - 

de la Mar, - de los 
Muertos, - Grande,- 
Real de la Limonada 
213. 

Sabaneta a 13. 
Salado 1 I 3. 
Salome 203. 
salpafuera 197. 
salsipuedes I 97. 
saltacocote 1 97. 
Samana a 10, a r l. 
samanense 195. 
samanes,-sa I 95. 

samar ao I . 
sancarlenese 195. 
sancarlefio,-a 195. 
San Carlos de Tenerife 

211. 

sancocho 150. 
jancristobero,-a r 95. 
Sdnchez 213. 
Sancho aoi.  
randunga 185. 
San Francisco de Maco- 

ris 213. 
rangrino,-a 101. 
iangrudo.-a iga. 
ianguinoso,-s 90. 
San Josedelas Matas a 1 I . 
San Jose de Ocoa a I 3. 
San Juan 411. 

San Juan de la Maguana 
313. 

sanjuanero,-a 195. 
San Lorenzo de Guayu- 

bin 113. 
San Pedro de Macoris 

2 13. 
Santa Bdrbara de Sama- 

na 11% 
Santa Catalina 11 1. 

Santa Cruz del Seibo, - 
de Aicayagua, - de 
Icayagua 113. 

Santiago de los Caballe- 
ros 111. 

santiaguense I 95. 
santiagucr0,-a 195. 
santiagues r 95. 
Santo Cerro a I a. 
Santo Domingo a I 1. 

Santome a I I . 
santos a2 1. 

sao 128. 
saona Iaq, 143. 

sarlen 171. 
saten 135. 
satifacion (= satisfaccion) 

146. 
satisfaccion 146. 
sazon 173. 
se (pron.) 83, r 73, 174. 
Sebastian 303. 

Sebbo (< Serbo < Seibo) 
150. 

seda 145 .  
sefole (< des oeufs nu lait) 

136. 
seguido (adv.) I 79. 
segun 83, 179. 
segur 94. 
seguro 178, 148. 
seibano,-a I 95. 
seibo 114. 
Seibo 150, aio. 
seibor (< sidebonrd) I 36. 
Selle (La) a I a. 
semos (= somos) 89, 106. 

176. 
sendos 174. 
sentarse 83, 934. 
sentirse 66, 88. 
sefior 147. 
Sefiora Dacalle (< Sena- 

va Lacalle) 169. 
senoren (< senores) I 4 7. 
sefiuelo 80, 160. 
sepoltura ( = sepultura) 

87, 161. 
ser 89,106, 141, 144,176. 
Serbo (< Seibo) r 50.  
seron 66, 88. 
serpienta I 7 r 
servir 148. 
serrano,-a 196. 
serruchar r gg. 
seruenda 5 1. 
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servir 333. 
1 8ho ! 73, 88, I jg. 
si (pron.) 174. 
sibbe (< sirve) 148. 
sieglo (= siglo) 4 r . 
siempre 178. 
Sierra de los Altos 21 a .  
siesta 194. 
siglo 4 I . 
sibne (< cisnej 148. 
silueta I 35. 
Silvio 205. 
Silla de Caballo a I e .  
Sillon de la Viuda a I s .  
Simln aoa. 
sin (en expresiones ad- 

verbiales) 337, 238. 
sinajuste 197. 
Sinforoso 203. 
singar aah. 
sinjusticia 5 3 ,  S7 - 88, 

'97. 
sino 179. 
siiiuelo (< senuelo) 5a, 

80, 160. 
i "0 I  179. 
sinrazon I 97. 
sinservir I 97. 
sinsonte rag. 
sinverguenza' 197. 
sinvergtienceria 189. 
siquier 94. 
siquiera (tan -) 179. 
sirvienla 171. 
SO (prep.) 90, 179. 
1 SO 1 73, 179. 
so (= soy) 89, 176. 
so (< seor < senorj 66. 
soasar 66. 
sobajar 66. 
sobar 52. 
soborado ,(= sobrado) 80. 

soberbia aa I . 
sobrado 80. 
sobre r jg .  
socaliiia 72, 88. 
socaliiiar 7a. 
Soco a i r .  
Socorro aoh. 
Socrates 205. 
iofa 172. 
sofases 172. 
sofocacion 53. 
sofoco 54. 
soga a i h .  
iniree 135. 
501 1 9 4  
solapar 94 .  
Soledad 204. 
soleta 418. 
soliman (fruta de Suri- 

nam) 195. 
solo (= sino) 67, I 79. 
soplar 83. 
soponcio 54, 67, 88. 
sorrastrado,-a 183. 
sonlbrederia i< sombre- 

reria) 169. 
sombredero (< sornbre- 

rero) 169. 
sombrereria 169. 
sombrerero I 69. 
sombrerazo 186. 
Sosua a io .  
;olerrafio 14 j .  
Source (fr.) 213. 
spavento (ital.) 85. 
sport 136. 
stillare (lat.) 79. 
juavito,-a 1 9 h  
suando (< sudando) I 46. 
Subida de la Palma 2 l a .  
iubterreneo I 4 7  
lucedido,-a 189. 

suceso 148. 
sucieza 189. 
sudar 146. 
sudar el quilo 53. 
sudor 145. 
siieido (< sueldo) 149. 
sueldo 149. 
suiche (< switch) 136. 
suida (< ciudad) 161. 
sujetar 199. 
suliman (fruta d e  Suri- 

narn) 19% 
suor (= sudor) 145. 
Surinam 195. 
Sursa (< Source) 3 1 3. 
Susano 203. 
siiterranio, s u t e r r a i i o  

(= subterraneo) 147. 

tabaco iza,  i d ,  194. 

tabardillo 73, 88. 
tacazo 186. 
taco (= tacon) I go. 
tachero 188. 
tafallica 195. 
tafia 136. 
tahuleria 143. 
tahureria 73, 143. 
taita 75. 
tajuleria (= tahureria)73. 
talanquera 81, 188. 
talante 6;. 
tal cual a49. 
tal vez 249. 
talcuali10,-a 19s. 
talmente 73, 88, 178. 
tallo 158. 
tamal 119. 

tamaiio,-a.. . ! 69. 
tambo 129. 
tambor g I . 
tan 83, 177, 178; - me- 
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jor 69; -siquiera 179. 
tanto 41, 55. 56, 83, 

I 77. 196. 
tapaboca 6 7. 
tapabocas 88. 
tapar 83. 
tapete 5 1. 
tapizar 91. 
tapioca 129. 
tapir Iag. 
tarama 12 7. 
Taranas (Las) 2 r 3. 
tarazana (= atarazana) 
81. 

tarde 179, ~ga. 193, 
'94. 

tardisimo I 79. 
tardito 19.4. 
tarea aar. 
tarugo 67, 88. 
tarumba 53. 
tasajera 188. 
Tata, Tata (= Altagracia) 
206. 

Tavila a I a .  
T a v i ~ a  a I a. 
tayota 129, 158. 
tayotc 129. 158. 
te 194. 
te 48, 49, 174. 
teatrico 193. 
teatro 161, 193. 
tececito r 94. 
tecito 194. 
teje 67, 187. 
Telma 205. 
templar 89, 142, 175. 
temprano 179. 
tempranito 192. 
tendedero 5a. 
tenderete 189. 
ten& (E teneis) r 7 7. 

tener 48, 146, 159, 177, 
233, 245. 

tcn6s (= tienes) 48. 
tengamos 'tenemos' I 77. 
tenguere 52 
tenso,-a 81. 
tentar 73, 83, 190. 
tenton 190. 
tereques 201. 
Teresa ao3. 
teriaca (= triaca) 75 
terminacho 181. 
terrero 67. 
terron 15 
teso,-a (= tenso) 56, 81. 
Tetero de Mejia (el) 91 2. 

tetuda 19s. 
texbique 51. 
teziuteco 195. 
ti ($tu') 174. 
tibiar (= entibiar) 56, 
76, 199. 

tiburon 1a4. 
ticket 136. 
tic0 ('costarricense ) 193. 
tiemplo (=templo) 89, 
142, 175. 

tiestos 67. 
tigo 'tu' 174. 
tigra 52, 81, 171. 
tigre 81, 151. 
tiguere 8 1. 
tijeras 88. 
tirar aa3. 
tiricia (= ictericia) 54. 
81, 89. 

tiritar 88. 
tiro aa1. 
tiron 53. 
tirria 88. 
tiseras (= tijeras) 88. 

titiritar (= tiritar) 88. 
tixeretas 88. 
tiza racj. 
to (< toa < lodo) 141, 
145. 

lo (= tos) 173. 
toalla 160. 
toaiia (= todavia) 145. 
tocon lar. 
todavia 85, 145, 177. 
todilico,-a 145, IGO, 193. 
todito,-a 145, 160. 
todo 1 4 1 ,  145; y todo 
a38. 

todo el ano (flor y plan- 
ta) 196. 

toilette 'traje' 135. 
toito, - a  ( = todito, - a) 
145. 

toledar (< tolerar) 169. 
tolerar 169. 
tolete 186, aaa, aa4. 
toletazo 186. 
tollina 54, 67. 
toma (< tomaa < toma- 

ra) 141, a31. 
tomaa (< tomara) a3a. 
toman (< tomaran) 146. 
tomar 146, 232. 
Tomas aoa ; - Antonio 
203. 

Tomasina 203. 
tomatal 184. 
tomate 129. 
tomiza 126. 
toa (< loda) 145. 
too (< todo) 145. 
topar 54, 73, 88. 
topetar r gg. 
topetear 73, 199. 
Toribio aoa. 
Tortuga a r 1. 
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tortugo 171. 
tos 173. 
Tosa 211. 

tosnopuen ( < todos no 
pueden) 197, 

tosMn 67. 
totole 216. 
totuma 128, 141, 222. 

totumpote,-a ( e totiirn 
potensj 107, r71. 

tournee 135. 
trabajos 67, 88. 
trabucazo 186. 
tradicion 24 5. 
traduccion 247. 
trael-lo (< traerlo) i 48. 
trer 51, 89, 148, 157, 

159, 160, 175, 176. 
traida 189. 
traido,-a 153, 175. 
traido,-a ( = traido,-a) 

153, 175. 
traire (c traert?) 160. 
trajieron ( = trajeron) 

89, 176. 
trallazo 186. 
trancar 76. 
trancazo 186. 
tranquera 188. 
tranquiza 190. 
transaccion I 98. 
transar 198. 
tras 179. 
trasluz 221. 

trasquilar 51. 
traste (< trasto) 157. 
trastear 52, 67. 
trasto 157. 
trebejo 54, 196. 
trei (< trae) 159. 
treigo (e traigo) 159. 
trenta (< treinta) 158. 

trepeteo 187. 
tremolina 54. 
Trenidad 88. 
tresquilar (= trasquilar) 

51. 
triaca 75. 
trifulca 53. 
Trinidad 88, 204. 

trinitaria a1 5. 
trinquete 224. 

trinquis 52, 53. 
tripoteo 185. 
trisca 67. 
triscar 67. 
triscon,-na r 90. 
Tristen aoa. 
tristura 54, 94. 
troche y moche (a) 69. 
troja 44, 45. 
trompeear 44, 45, 52, 

54, 81, 89. 
trompezon (= tropezon) 

81. 
trompiezo 54. 
tronido 189. 
tropezar 44, 45, 52, 54, 

81, 89. 
tropezon 81. 
tropiezo 54. 
truco 418. 
truje (= traje) Sg, 176. 
trujieron(= trajeron)Sg, 

176. 
Trujillo 213. 
trujo 5 1. 

trunco,-a 67. 
truflo 201. 

trupial (< turpial) 162. 
tse 159. 
tu 48. 
tu 48, 49, 174,176,225, 

tualla 160. 
tuatua 12;. 

tuavia (= todaviaj I 45. 
tubano 19;. 

Tubano arc. 
tuc6n iag. 
tuelafio ('e todo el a m  

1.96. 
tuetano 54, 88, 142. 
tuitico,-a (= toditico,-a) 

145, 160, 194. 
tuito (e todito) 160. 
Tulio 205. 
tulipan m,. 
tumbero 188. 
tuna 123. 124. 
tunal 184. 
tuntunazo 186. 
tuob (indig.) ina. 
tupicion 186 . 
turbulento I 8 j. 
turey 127. 
turpial 162. 
turron (e terrchj f 57. 
tusa 1a8. 
tutano (= tuetano) 54, 

88, 143. 

tutiplen 54. 
tutuma 118, 141. 

tuviesedes ( = tuvieseis) 
245. 

tuvon (= tuvieron) 151. 
tuyo,-a 48, 49. 

u (=o) 116. 
Udosia f=Eudosia) I 41. 
uexoiotl 145. 
Ufemio (= Eufemio) i 4 1. 

Ugenio (Eugenio) r 4 I . 
l'lires 205. 
uliimadamentc 73. 
Ultimamente 73. 
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i~ltirno (a lo j  69. 
tino,-a aa5, 226. 
unama (< ctuyama) 163. 
unero 88. 
iirenle 93. 
urnia (< urna) 62. 
Uropa (= Europa) I 41. 
Usebio (=Eusebio) 141. 
uso (a) 69. 
ust4 139, 169, aaj. 
usted i39,145,169, I 73. 
ustes (= ustedes) 143. 
uto (=usted) 145, 173. 
utede (= ustedes) 145, 

I 73. 
uva 315. 
uvas parras f= uvas de 

parras) a34. 
uvero 188. 
i u y l  17'3 

vagabundaje 184. 
vagamundear 67. 
vagamundo 56,67-68,88. 
vaguear 68, 92. 
vaguido (= vahido) 81, 
145. 

vahear 52. 
vahido 81, 145. 
vaho 143, 155. 
vajear 54. 
vale 201. 
valedor,- ra ao I . 
Valerio 205. 
Valverde 810. 113. 
vanedad (=vanidad) 5 1. 
vaporizo igo. 
varar 224. 
varilludo,-a 145, Iga. 
varilluito (= varilludito) 
145. 

varraco 88, 181, m i .  

Vasco 20s. 
vascuericias 73. 
vaso 148. 
Vasquez 213. 
vaudoux 131. 
vayamos ( = vayamos) 
152, 154, 175. 

vayanos ( = vayamos ) 
15a, 154, 156. 

vaye (=vaya) 176. 
viyemos (= vayamos) 
152, 154, 156. 

vayen i= vayan) t 76. 
vcdde (< verde) I 48. 
veder (= ver) 41, 88, 

I 75. 
vega 218. 
vegano,-a r 95. 
vegetable 249. 
veinte 81, 158. 
vejamen 157. 
vejaminos0,-a 191. 
vejecito,-a 196. 
vejigazo 186. 
velon,-na rgo. 
vendeor ( = vendedor ) 

I 45. 
venduta 188. 
vendutero 188. 
vengamos 'venimos' I 77. 
venih (< venir) 1h8. 
venimos (= vinimos) 8 1, 
176. 

venir 89, 146, 148,176, 
77. 

veniste (= vinistej 89, 
176. 

venistes (= viniste) I 76. 
ventana 51. 
vente (< veinte) 81, 158. 
ventorriiiero 51. 
ventorrillo a 18. 

venudo (< ueyudo 'viu- 
do') 169. 

ver 61, 5a, 88, 89, yo, 
175, 176, a46. 

verano a 18. 
Verapaz a I 1. 
verda (= verdad) I 73. 
verdade ( = verdades) 
153. 

verde 148. 
Verde a I 1. 

verdioso,-a I y r . 
verdusco I g 1. 
verija 54. 
vertir (=verter) 76,175. 
verraco 88, 181. 
via (< vida) 145. 
via (= veia) go, I 76. 
Via 211. 
viaje ea t .  

Vicente 902. 
Victor 202. 
victoria I 47. 
vicuna lag. 
vida 145. 
vide (= vi) go, I 76, 146. 
vido (= vio) 5a, 90, 176. 
viejo,-a 194, 196, aai. 
viejolo,-a 190. 
viento en popa 224. 
vigencia 185. 
vigente 185. 
Villa Altagracia a 13. 
vinge ( < virgen ) 148, 
162. 

Vinlila ao3. 
Violanle 203. 
vira 52. 
virar 924. 
virgen 148, 162. 
Virgilio 205. 
virguela 144. 



Palabras 301 

virgiielient0,-a 187. 
Viriato 105. 
viruela 144. 
virreina(= virreina) I 53. 
visaje 'celaje' 184. 
vistonazo,-a 186. 
Vitores aoa. 
vitoria (= victoria) 147. 
viua (= viuda) 146. 
viudo,-a 145, 146, 169. 
viveres 72, 172 ; sing. 

uiuere I 71. 
vividor,-ra 187. 
vivo (adv.) 179. 
vivo (era) 'vivia' 70. 
vo (=voy) 89, 176. 
vocerio,-a 189. 
vodu 131. 
volandas (en) 7 0 .  
volver 144. 
volido 183. 
vomitera 188. 
voral (< uora:) I 58. 
vos 48, 49, 173, 175, 

176, 245, 147. 
vosotros 173, 175, 177. 
vuelta 73, 194 ; otra - 

88. 
vueltecita 194. 
vueltita 194. 

Washington 144 .  

Wenceslao 205. 

Xanique 210. 
Xaragua 2 10. 

xo 179. 
xoxen la;. 

y a07 ; - todo a38. 
Tabacao n I I . 

Yabon a I 1. 

yabrumo 126. 
Yacahueque a I I . 
yagruma 180. 
yagrumo 116, 180. 
yagua 114, 116, aan. 
yaguacil i 16. 
Yaguana 209. 
yaguasa 12;. 

Yaguate 1 10. 
Yamasa a I 1. 

yame(<name) 130, 163. 
yancada 18a. 
yapa "9, 163, 168. 
Taque 211. 
Yaquecillo a I I . 
Yaqui a I i .  

yarumo 136. 
Yasica a I 1. 
yate 136. 
yaya 117. 
yayabia 127. 
yayabico i a 7  
yayagua 215. 
yayama 115. 
Sayas (Las) 110. 

 el 143. 
yelura 191. 
yema 163. 
yerna 171. 
yola aor. 
Yolando 203. 
York 136. 
yuca 45, 1a3, 114. 
yucaba 117. 
yuca1 184. 
yucateco I 95. 
yucubia 1 2 7 .  

yugo 168. 
Yuma a r I .  
Yuna a i i .  
puyo lag. 

zabana 121.  

zabila 51, 76. 
zafacoca 224. 
zafado,-a 183, 184. 
zafante 'excepto' 185. 
zafar a14. 
zafarrancho 185, 114 
zafo 185. 
zaga1ej0,-a 75. 
zahori 171. 
zahorin,-na I 7 I . 
Zaida 205. 
zaino 51. 
zajar 66. 
Zalaya a i 1. 
zamar 401. 
zamarreon 52. 
zambambe 131-132. 
zambo,-a 68. 
zamuro a 18. 
zancudo a r 8. 
zanjon 190. 
zapa110 129. 
zapatico 161, 193. 
zapaton 190. 
i zape ! 68, 179 
zapote 129. 
zapoteca 195. 
zapotillo s 15. 
zara 1a3. 
zarnicalo 116. 
Zoilo,-a 153. 
zonzo,-a, 68. 
zoquete 68, 88. 
zoquetada 18a. 
Ziilenia 205. 
zumo 54. 
zurujano (= cirujano) 88. 
zurraspa (< zurrapa) 149. 
Zutano,-a 226. 
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