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Nota Preliminar
1
! -

El Reverendo Padre Pedro Pablo Barnola, ilustre y emi
nente Director de la Academia Venezolana dé la Lengua, corres
pondiente de la Real Española, escribió en el magnífico pró
logo que redactó para la edición de "Tierra Nuestra", de Sa
muel Dorio Maldonado, publicada por la Presidencia de la
República, con motivo del centenario del nacimiento de aquel
ilustre escritor, las siguientes palabras: "Pero una de las cosas
que sí parece muy clara es que poseía un conocimiento y una
práctica admirables de la lengua castellana. Tal vez sea uno
de los aspectos más importantes que deba prestarse a un
estudio detenido de las páginas de este libro... Fue generoso
en el uso de los términos criollos, tanto de los que él llama
provincialismos -voces populares de legítimo uso, aunque en
tonces no registradas en el Diccionario-«, como también de
palabras originarias denuestras diversas lenguas indígenas...
Y todavía queda otro notable filón de gran interés cultural
y lingüístico: el concerniente a los refranes, adagios y dichos
populares, no pocos de pura extracción criolla, los cuales acu
den con increíble facilidad a la pluma de Maldonado, y ma
tizan muy expresivamente muchas de sus páginas. Ojalá que
esta reedicián de Tierra Nuestra despertara en algún estudioso
de estas materias el interés de recoger, catalogar y estudiar
esta parte del tesoro 4.e nuestra sabiduría popular, de nuestro
refranero, contenido en estas páginas."
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Aunque sin méritos en el campo filológico Y lingüístico;
me he atrevido a corresponder a la insinuación del.Padre Bar
nola en lo que atañe al material léxico y al de los decires y·
refranes de Tierra Nuestra, de Samuel Dario Maldonado. Cui~
dadosamente he seleccionado ese precioso material lexicográ
fico con el propósito de analizar cada palabra y buscarle su
posible etimología, así como al refranero y a los decires su
procedencia histórica. .,

Aspiro a contribuir con este trabajo al conocimiento y
significado de muchas palabras criollas, , especialmente las de
uso en los Andes venezolanos, pues como el propio Padre Bar
nola lo dice en su prólogo: "Es posible que algunos de éstos
y otros vocablos estén en uso en el habla tachirense, tan rica
en voces castellanas poco conocidas en otras regiones. de Vene
zuela".

I

Caracas, junio de 1972.

PRIMERA PAR.TE

LEXI.CO

TULIO CHIOSSONE
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Abusiones.-"Los agüeros y abusiones son . tantos. que a la mayor
parte no se les hace caso". Ob. cit., pág. 51.

Abusión figura en el Diccionario de la Academia con la. acepción de agüero
o superstición. Es una palabra que se encuentra en lq!;l clásicos caste
llanos.
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Achisparse,-"Cuando yo me achispo, si acaso me tambalea la ca
beza, pero siento mejor el pulso y Ilevo los ojos mM abiertos
que el faro de chacachacare", Ob. cít., pág. 253.

Achisparse es lo mismo qúe encandilarse o rascarse, esto es, embriagarse
o emborracharse con alcohol. Del mismo Maldonado es este párrafo: "Si
no fuera por el ron que lo compromete a uno sin saber a qué hora, no
me encandila don Manuel con este viaje ni encandilándome". Aquí se
usa encandüar por _encandelillar, o sea deslumbrar, sentido que la Aca
demia atribuye a Venezuela. Achispar está consignado en el Diccionario
de la Academia con el sentido de embriagarse. Remitimos al lector a la
palabra rasca, y al tratado sobre la misma de D. Angel Rosemblat.

Aguamielado.-"Era bastante joven, de ojos pequeños, aguamíelados
y vivos..; Oh.. cít., pág; 28.

Aguamielado es un adjetivo derivado de a.gua miel, o sea el agua de
papel6n hervida que es alimento fundamental de acompañamiento para
las comidas de la gente pobre en los Andes, Es Jo que en otras parles
denominan guarapo. Posiblemente la palabra aguamiel es propia del Tá
chira. En Mérida, la aguamiel es el guarapo, pero en el Táchira el gua
rapo es bebida fermentada. Hay una anécdota local que explica la dife
rencia entre los dos vocablos. En alguna ocasión, allá por el año de 1920,
un .abogado merideño que visit6 a San Cristóbal en el asunto de límites
entre los dos Estaiios; p1cli6 a la hora del almuerzo una taza de gna.rapo,
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' trañado de tan particular gusto, le sirvió un
El servidor de la mesa,1 exb hida fermentada que se vendía en todas las
vaso de ·guarapo,. 0ds6; ~I ~ 1

gado lo rechazó con la explicación de que
pulperlns ?e la ciu ª ·h -~ 0 Subió de punto la confusión del servidor
había p~1do oiwrapael e~~i~a ·se conocía como guarapo hervido, o sea
y le t~aJo lo que :n t emo al punto de ser casi efervescente. Habl11.
la bebida fermenta ~ef r rdiferentes el merideño y el tachírense, Ojos
han u~al ~ngua :1 t:a~s;rito pasaje de Tierra Nuestra, son ojos par
~guam1e a os len ~e aguamiel La Academia dice que en América es lauos o sea co or u •
preparada con caña de azúcar o papelón.

5

Aindiado,....;."Tres meses antes, cuando llegaron, había como una hor
miguera de gente: musculosos marinos margariteños, caletero~
blancos y negros, mujeres criollas, mestizas, aindiadas .•.": Ob~
citada, pág. 5.

Es un amerícanismo, según la Academia de la Lengua. Picón Fehres, ~
"Libro Raro", dice que aindiado es "parecido al indio en facciones y- !Ul
color", Don Lisandro Alvarado consigna. el vocablo en "neologismos. y ar
caíamos", cita a Picón Pebres y dice que se usa también en Honduras,.
Colombia., Chile, Argentina. Es raro que Mala.ret no lo consigne en su
Diccionario de Americanísmos", Consta ra en el Diccionario de- _la Ac:!i,.,.
demia. · ·

Agua.-"El gusto que a mí me da
· con un tuerto enamorado,

. es verle · relampaguear
el candil que le ha quedado.

"[Carrízol, se le enfriaron las empanadas; esa es antiquísi~,
habl6 Néstor; tú has salido como el payaso aquel con los dien
tes pelados y desternillándose de risa, porque estaba estren~n~o
una camisa nueva, hecha recientemente con unas naguas VlCJaS
y deshilachadas que tenía su mamá.

"Pero esa salida suya es tan recién nacida, que ya . está
mascando el agun. Cada uno de los que tiene: el tuno espinas,
el peje escamas, la garza plumas; denos la plata, gue será. el
mejor chiste picante de ustedes pa nosotros". Ob. cit., pág. 27'1,
Cuando se quería significar que una persona había entrado en la

ancianidad, se decía que estaba mMcando el agua. La frase del pasaje
anterior en que se alude a lo de estar mascando el agua, no la entiendo
llll!y bien .. ~e querrá decir irónicamente que lo que parece "recién nacido",
¿es tan VIeJo yn que está mascando el agua? Posiblemente.
_ En el pasaje transcrito hay dos palabras más que ameritan un peque-
no comentarlo: naguas y tuno. · · · · ,

Naguas dice la Academia que es voz haitiana de donde se fo:rtn4Jª p~labra C1t11guas. Se dice que es ropa interior de· las mujeres. Pero
0 cierto es que entre nosotros es indiferente decir naguas o enaguas,~~:S ambi~ palabras expresan idéntica idea. Oía decir en los Andes que
't~ns neas" eran las faldas interiores y sobre ellas se ponían las
ex enores o faldones Ro · ' 'dtituidus por túni · . Y ya no ~xisten las naguas, pues han s1 o _sus-
/ondos y cua d cas h~s, Y s1 acaso hay interiores, se, denonunan

E,' n ° no, s1mplernente panta!et(I,$ ¡Evolución 1
n cuant-O a tun f" •fruta qu . . o, se re iere a la mata de tuna que produce una

la frum !0; ~J~ cua~do madura. Sin embargo, nos han informado que
eón, La tuna 1: a:Uº~na dato, "que lo da el cardón, según dicen en Fal~
rillo ocre casi roji~e ,,\fº\ fuera i Y por· dentro las hay blancas Y ama
por fuera y blanca s. d n os Andes hay un cardón con fruta verdosa

· ¡,or entro Y las denominan gato. _

. 1

Ajonjear.-"... mírelo como ajonjea curucuteando a todas sus hElI!k
bras recogidas debajo del guásímo", Ob. cít., pág. 50.

Según Malaret, ajonjear es un colombianismo que quiere decir mimar,
halagar. Si eso fuere así, es muy posible que el vocablo haya pasado
al Táchira y por eso se encuentra en el léxico de Samuel Darío Maldo
nado.. La Academia explica que ajonje es "subatancía crasa y viscosa
que se saca de la raíz de la ajonjera y sirve, CCIJIIO la liga, para coger
pájaros." ¿Vendrá de ahí ajonjear?,

Ajwnar.-"Rebosando y con el gallete bien ancho, por supuesto, Je
endilgó Ramírez, porque no lo va a introducir en un hormí
guero, ni en garrafas secas ni en galones vacíos; usted tiene
que zamparlo en algo que pique, que huela, que achispe, que
tranque y que ajume, o cabras no dan leche... Ob. cit., pág. 204
(véase la palabra camaza).

Remito al lector a la palabra ajumarse. Alli está la explícacién de este
vocablo. En el mismo sentido de aj1tma·rse están acliiepurse y trancarse,
o sea embriagarse con licor. La expresién "o cabras no dan leche" para.
indicar que si algo no es así, entonces nada hay que hablar. No la he
encontrado en el lenguaje eoloquíal,

Ajumarse.,...."El patrón. les advirti6 que no se ajumaran, pues tenían
que tomar el barco temprano".' Ob. cit., pág. 22.

Ajumarse, en el sentido de emborracharse con alcohol, es vocablo muy
usado en Los Andes. En el Diccionario de Americanismos de Malaret, eons
ta y están incluidos juma y fumarse en el sentido indicarlo. Picón Febres,
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, · Rar ,, ígna a1·1111,mrse y dice: "Emborracharse. Salta .a laen "Libro o ' cons . ~ l'6n de a'•i•m.a1·se· pero a los venezolanos es parecevista que es corrupc1 . 1• • •. b • ¡ 'd · · luiche y por eso lo usan en el caso concreto con la~1 ver O ms p1 o con · , , . • • d • •
·. •- y ¡ anda borracho no le dicen ahumado m ajuma o, sino 1u=.10...., a que - . l .
E e I b. [uma es borrachera· en Espana, Jumera es a misma cosa,n o om ia, J • ' El n· . . d 1 A· · nad e Canarias vale como borracho. - iccionazio e a ca. -y a,¡u1 o, n , . . . b · · · didemia, en su última edicién, consi,ri_a 1u1narse por em ringarse, Y ce
que en igual sentido se psa en Amenca-.

Alfondoque.-" ... porque al nombrarte algo que se roce con tus
locuras, te vuelves una melcocha y te deslíes como un alfon
deque". Ob. cit., pág. 34.7.

Sobre esta palabra, copio lo que al respecte escribí en mi trabajo "El
Lenguaje Erudito, Popular y Folklórico de los Andes Venezolanos", para
recibirme como Individuo de Número de la Academia Venezolana de la
Lengua, Correspondiente de la Real Española: "También se le denomina
en Mérida "batido", porque se prepara con la melaza que el "fondero"
bate en la canon de madera con una chapaleta cuando ya va a estar a
punto de llevarla a los moldes o gaveras para hacer la 11anela o papelón.
Ignoramos el verdadero origen de la palabra que por su formación parece
arábína. Ninguno de los autores que hemos consultado consigna la eti
mología, Suponemos que pudiera haberse formado como sigla o resumen
del llamado u orden para su preparación. Por ejemplo: "Al [andero, que
nos prepare un batido". Posiblemente de esta expresión pudo haberse
formado la palabra al/ondoque. Su descripción se encuentra en "Libro
Rnro'~, de Picón Febres. Don Lisando Alvarado, en "Glosario del Baje
Español en Venezuela", también trae una descripción de alfoncloque, no tan
exacta como la de Picón Febres, Cree que pueda venir del árabe bondoq,
bala, b?doque. No ló. creemos. La Academia le nombra Alfandoque, y le
da carácter de nmencanismo, especialmente de Colombia".

Puedo agregar a la anterior transcripción que el vocablo alfondoque
Peiºn?ce en los llanos venezolanos, según referencias de De Armas Chitty

1
(0 • cít., pág. 23). quien lo describe exactamente así· "Preparado de me
ª1~~ cuando está a punto, agregándosele ciertos aliñ~s'' En los Andes se
a ina con ques h" • •moa ele J . . ºo lnOJO, o /l~S- En cambio, en el Diccionario de Andinis-
COrI'C8

0
dea camp? Mann, se da una definición o descripción que no

miel ~l~en~e! 1f realidad, pues dice· que "es melado elástico hecho de la
del antiguo alfondque no es _Yerdad_, a menos que sea una nueva forma

E
. oque recogidn recientemente por el autor.

n el Zuha parece que 1 di "pelón", según el v b 1 . e ce~ alfandoca", "golosina hecha con pa-
"Volvers oca u ano marabino de D. Luis Villa.lobos Villasmi1.

.,e una melcocha" . . .
fiear un estado psicoló ,e es ~na ~presión muy andina para s1g~11-
un elogio O encuentra ~ : de satisfacc16n, de orgullo, cuando se recibe
Juan Pedro se volvió u lguna persona de todo agrado. Por ejemplo:
poeta",.(} "Luis se volvióna melcocha cuando le dijeron que era un gran
su amor imposible". una melcocha cuando .de súbito se p~entó Mana,

'

1

1

LÉXICO ·Y REFRANERO EN ''TIERRA NUESTRA" ·1

"En el centró del país se ha conocido mucho el alfondoque; se voceaba
por los pregoneros en las calles; terna fama el de Guatire. Batido el me
lado en extremo, se corta y pierde toda elasticidad y queda suave como
hecho de harina, y por eso se deshace pronto por sí solo, pues absorbe la
humedad ambiente". (lnf. del Padre Pedro Pablo Barnola.)
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Almendr6n,...,,."Es que su mujer, sin .duda, conoce mµy bien el al
mendrón y el mono sabe bien el palo en que trepa". Ob. cít.,
página 159. ·

La expresión "conocer el almendrón", es muy común en el lenguaje colo
quial. Malaret la atribuye a Colombia y Venezuela, con la acepción de
"estar bien enterado de algo". Picón Febres dice que es "conocer bien la
persona o el asunto harto peliagudo a que en la conversación se refiere''.;
y D. Lisandro Alvarado dice que "es conocer bien un asunto, conocer la
horma de su zapato", y cita un pasaje de R, Bolívar, Cuento$ chicos, en
el cual este autor expresa: "según me ha asegurado cierto brujo que
conoce el almendrón por la hoja".

Agrega el pasaje de Maldonado, arriba transcrito, otra expresióñ
también muy usada: "el mono sabe en que palo trepa", para indicar que
nadie se entromete en asuntos gue le puedan perjudicar.

Aliviar.-"Sin estármelo pidiendo, les voy a dar un consejo: cásense
para que alivien". Oh. cít., pág. 1S9.

Es un decir o expresión muy común en el lenguaje. diario, en la conversa
ción familiar. No lo. consignan loa autores nacionales que he consultado.

Ambamente.-"El paisano ese tenía un familión parecido a un col
menar, o como él los motejaba, un nido de pichones de parau
lata, sin hacer otra cosa que abrir el pico y pedir que comer.
Y una vez se vio tan apurado, que en la noche consultó con
su mujer para conseguirles el alpiste o el cazabe, y resolvieron
ambamente dedicarse a toda velocidad al beneficio de cochi
nos". Ob. cít., .pág. 240,

Pensamos que ya es hora de que la Academia de la Lengua consigne en
su diccionario el magnifico adverbio ambamente. Con el respeto y admi
racién que nos merece la docta Corporación a la cual pertenecemos como
Individuo correspondiente por Venezuela, pensamos que si se ha dado el
paso a ciertos americanismos como "desvelizar", y al vocablo electrizante
"chévere", no hay razón para que no se haya atendido hasta hoy la ínsí
nu~ci6'° que en ~l sentido hiciera el académico D. Julio Calcaño.
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Para refrescar la historia de es~ palabra,. que dicho de paso es un
venezolanismo purísimo, y de esclarecida p_rosaCp1

1
a, _vamos a pc?p

6
1arFdeb se

ida el árrafo de una carta de D. Jubo a cano para 1c n e res,
gu P "Lib R " · ·reproducida por éste en su 1 ro aro ,

"Y como Ud., para terminar su carta, me ech~ _el cuen~o d~l catalán
y el castellano, yo, para terminar la mía, le referiré U:1_?, historia, so~re
manera bella, asaz encantadora, que alcanza a la region de lo sublime
y que sin duda vale todo un poema épico: . ,

"Unos días antes de consumarse el triunfo de la Revolución Legalista,
el General Joaquín Crespo, perdiendo de improviso la singular serenidad
y el formidable aplomo que le caracterizaban, le voceó estas palabras a
uno de tres comisionados que habían ido hasta su campamento a conferen
ciar con él, no sé· con cual propósito de arreglo entre el Gobierno y la
Revolución". ·

"-Y mire, dígale Ud. al General Pulido, que tenga desde hoy m1,1~
cho cuidado, J porgue donde lo coja lo fusilo!"

"Y el General José Ignacio Pulido, que gasta deliciosas ocurrencias
y es amigo de la risa y de tomar el pelo, al escuchar de los labios del
comisionado aquél el recado amenazante que el General Crespo le enviaba,
le contest6: · ·

-¡Ambamentel

"'\l dicho del catalán que usted me cita, le respondo yo con ese divino
adverbio en mente, el cual, por ser más expresivo y más hermoso que nin
guno, por poseer una estupenda propiedad, tanta como el meritamente de.
Cervantes, Y por haberse hecho tan popular en Venezuela debiera ser acep
tado en el Disccionario de la Academia Española, pero sin díscutírsele
ni un punto Y con la explicación histórica del caso para sabrosa rlsa
de todas las naciones que en ambos ·mundos hablan la

1

encantadora lengua
castellana". (Ob. cít., pág. 47.) · · · ·· ·

Arramblar.-"· • · que nadie se emborracha ni forma pleitos y no
· · p~er cobrar excarcelaciones; que no existen bailes públicos:i rentas de mercado para exprimirles el zumo· que no arrarn

d O;a~~•
11
P~rque ni comen carne, y siquiera a~ñar el impuesto

e . egue o . Ob, cít., pág. 78. .
Aquí el vocablo arrambla tá .
llevarse codiciosamente t ~ ~ usado en sentido figurado de "recoger ~
en ese lugar hubiese ~. 0, 0 que hay en algún lugar". O sea, qae Sl
de mercado e impues~o e:istído..borrachos, pleitos, bailes públicos, rentas
funcionnrio. Es una 1 ~ degüello, todo se lo habría llevado el honesto
los clásicos, ni en 10~ª~ ra poco usada entre los escritores, pues ni en
centro se usa la co odernos la he encontrado. En Caracas y en el
selo todo. · rruptela arra,m.plar, con el mismo sentido de llevár-

Arrebiatar.-"Aunque la invitación no reza conmigo, como son ad"
venedizos, no debo dejarlos solos y me arrebiato con mucho
gusto". Oh. cír., pág. 158. · ·

Arrebiatar es un americanismo usado en América Central, Cuba, Santo
Domingo y América Meridional con el sentido de "adherirse a la opinión
de otro", según Malaret. En el estudio que presentamos para incorporar
nos a la Academia Venezolana de la Lengua, en calidad de Indíviduo de
Número, expusimos: Arrebiatar es atar un animal a la cola de otro, 1 no
atar por el rabo como es la acepción que da la Academia al vocablo ra,.
biatar. Don Lisandro Alvarado dice que en tal sentido se usa en Honduras
y en Colombia. Posiblemente sobre la acepción o uso en los Andes, adhlrl6
a la opinión de Picón Febres, quien dice que equivale a "adherirse irre
flexivamente y por novelería a la opinión, al designio o al pensamiento·~
otro". En este mismo sentido, lo anota Malaret. Este último autor expliel!.
que "arrebiatar" es venezolanismo y equivale a reata. Efectivamente, Ia
Academia dice que reata es "cuerda o correa que ata y une dos o más caba
llerías para que vayan en hilera una detrás de otra". Cuando se arre
biatan, el significado es diferente, porque aunque las caballerías vayan
en hilera, deben estar atadas, el cabestro de una al rabo de la otra. De
ahí la palabra. Picón Febres apunta que se llama arria cuando los ani
males van atados unos a continuación de otros, "el de adelante por la
cola y el de atrás por el hocico". Sin embargo, la palabra usada es arre
biatar. G. Gianini, Diccionario de Costarriñequismos", dice que "en toda
la América se usa" (pág. 62).

Arrosquetado.-"se le mudaba en las mejillas el color srresquetadc
por el ceniciento del lívido", Ob. cit., pág. 114.

Según Malaret, arrosquetado es un venezolanismo. Con este vocablo se
indica el color "trigueño sonrosado de una persona". La Academia no
lo ha incorporado en su Diccionario. Es raro que Rosemblat no haya
incluido en sus "buenas y malas palabras" este término de uso frecuente
EH Venezuela, y especialmente en los Andes. Pic6n Febres también lo
omite. Pero D. Lisandro Alvarado, en su tratado de neologismos y arcais
mos, da idéntica definición a la de Malaret, arriba citada, y dice: "Color
moreno sonrosado de la piel, parecido al del rosquete del país". Cita un
pasaje de "Amor Científico", de Juan José Churión.
· La "rosca" de pan tostado que se vende en los Andes, y el llamado
rosquete en otras partes y también en los Andes, es de color moreno
porque generalmente está pasado de cocción o de horno. Es muy común
la frase: "morena arrosquetada", o simplemente "arrosquetada".

Atulampatse.-"capricho sobre capricho engendran las molleras atu-
lampadas de viejos y jóvenes". Ob. cit., pág. 45.

Atulampado, atilampado y entilampado, son vocablos que cita Resemblar
entre los innumerables que son sinónimos de borrachera. No consta toda
vía en ~ Diccionario de la. Academia. Tampoco !o consigna Malaret,
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Aulagns.-"Pero dime al fin, ¿quién es el autor de ese 1!ovelicidí_o?
Porque me tienes en aulagas con callar su nombre . Ob. cít.,
página 369.

El vocablo ruilaga8 usado por Ma:ldonado en el pasaje anterior, no consta
en el Diccionario de la Academia con la acepción que aquél le da. Mala
ret lo apunta como colombianismo con el significado de estar "con afanes
o aprietos". Es muy posible que en el Táchira se usara antiguamente
y podría ser la explicación del oso que le da el autor de Tierra Nuestra,
cuya acepcién corresponde en el pasaje transcrito a la apuntada por
Malaret.

Avispón,-"Pues lo que soy yo no sigo amansando este montón de
. tr_oncos que están más duros y matadores que la silla que me
dieron prestada para venir a visitar este paraje tan simpático,
tan encantador, tan digno de fotografiarlo, y no se les inflamó
la garganta a los avispones que nos lo recomendaban". Obra
citada, pág. 290, · · ·

El vocablo nvis¡i6n, que. es ·a?mentativo de avispa, según la Academia,
c~tá_empleado en el_pasaJe arriba transcrito en el sentido de persona viva,
despierta, aguda. Diríamos que este aumentativo denota una cualidad per
~o~~I,/ 6~ usa en f_onna irónica en algunas ocasiones, En la acepción
~n rea a, tiene un origen en. el lenguaje o jerga de germanía (hermanos
ampones] •. pues en ella, avMpado es suspicaz y recatado Y· avúrp6n "el
que anda viendo dónde se puede robar". '

B

Barbacoa,-"Remedios, como de costumbre, comía después de sus
hijos, en una barbacoa cerca del fogón". Ob, cit., pág. 63.

El Diccionario de la Academia consigna el vocablo barbm;oa como pa.labt.f.
americana, y expone las acepciones que tiene en diversos países de Atp.é
rica, Vamos a limitarnos a las diversas acepciones venezolanas que ti.en~
esta palabra. En los campos y pueblos de los Andes se construía al la.do
del fogón una especie de mesa hecha de caña brava, colgante unas veces
y otras sostenida por horcones o soportes de madera (horquetas), la cual
servía para poner la loza y las ollas de barro o peltre, y también como
mesa para comer. Es la barbacoa a que hace referencia Maldonado en el
párrafo antes transcrito. Sobre el vocablo barbacoa, y a titulo Ilustrativc,
copiamos de seguida la siguiente nota del eminente filólogo y lingüista.
J. Corominas en su Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua CIUl
tellana ; "Barbacoa, amer., nombre de armazones y andamios destinados
a. usos varios, procede de una lengua aborigen de la zona del Caribe,
la, doc, 1518. Friederici, Hilfsub., s». y Am. Wb 78-80, cree que. pro
cede de la lengua usada en Cueva, fundándose en Fernández de Oviedo,
en algunos de los numerosos pasajes donde emplea el vocablo, lo atribuye
a la gente de allí, pero como en otros dice lo mismo con respecto a Tunja
y Bogotá, es posible que no se refiera al uso primitivo de los indios loca
les de ninguna de estas poblaciones, sino a la rápida difusión que los
españoles dieron a esta palabra, quizá aprendida como otras tantas en Santo
Domingo ... De la acepción de parrilla que se emplea para asar carne,
corriente en Méjico y El Salvador, procede el inglés barbecue, lugar donde
se asa carne", "asar carne". Esta palabra la trae Femández de Oviedo:
"Asan los venados y puercos sobre unos palos que ponen a manera de
parrillas o trébedee, en hueco, que ellos llaman barbacoas" (Historia Ge
neral de Indias) (Rf. Pedro Pablo Bamola) ,

Bahareque.-"La casa que visitaban era de bahareque y de tejas,
bien alta, encaladas las paredes, puertas y ventanas anchas ... ".
Ob. cit., pág. 242.

El vocablo baharcq1rn es de origen indígena, y consiguientemente, según
• Alvarado, es "pajareque", y no bahareque, "pues las lenguas indígenas usan
rara vez la b". Es vocablo antillano, según este autor.

Los lexicógrafos nacionales consignan diversas definiciones <le! baha
~eqice que es. pared de una casa hecha de varas delgadas y caña brava
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(carrizo) y rellenados los espacios con barro. El ;B-rrizo va soste~do
con bejuco8 o con fibra de cocuíza. En el llano, segun de Armas_ Ch1tty,
es "pared de barro". Se hace sencilla mezcla~?º barro con P~_Ja para
darle ccmcreci6n a ésta, luego se fija en un tejido de ~aras cen~das con
bejucos. El bajareq1te doble se hace rellenando i:on tierra y piedra el
cajón entre dos tejidos de varas. Después se empañeta con bosta y tierra
y luego se pinta al secarse",

Don Lisandro Alvarado dice que usado casi siempre en la expresión
adverbial de pajareque, sirve para "indicar una construcción, cubierta o
no, en que el techo descansa sobre palos clavados en el suelo, y las paredes
consisten en una armazón de madera englobada en barro Y paja mezcla-
das" (ob. cit., pág. 274). ·

Malaret consigna varias acepciones. Por ejemplo, en Cuba, México
(en Guerrero), Santo Domingo y Venezuela "choza miserable", lo que no .
e~ correcto con respecto a la acepción venezolana, pues puede haber una
choza miserable, que no es propiamente de bahareque o de pajareque o de
bajareque. En cambio, atribuye a América Central, Colombia, Ecuador y
México, el significado de "quincha". L:.>. Academia no consigna el ameri
c:mismo bahareque, pero incluye el quechuísmo "quincha", cuya definición
corresponde mas o menos al concepto que en Venezuela tenemos de baha,
;.eqi'.~ o bajareque, o .sea, como dice la Academia con respecto a q1iinchas
TeJido o _trama de J?nco conque se afianza un techo o pared de paja,
totora, canas,. etc. Chile: Pared hecha de cañas varillas u otra materia
semejante, que suele recubrirse de barro y se emplea en cercas chozas .
corrales, etc,", ' '

Picón _Febres_. lo mismo que D. Lisandro, no consigna bahareqne y ba
jareque, s~no pajareque, y lo define así: "Cañizo, pero con la acepción
que éste tiene en el presente léxico, o lo que es lo mismo pared o tapia
hecha de horcones y do can-a b ' ·, s ravas que se amarran con bejuco se relle-nan con piedras y con tia 1 · - 'L . , rra Y se n roroaan o se empañetan con barro".
d . ba Ahlcntlemia rncluye la voz bajareque que, según ella en Cuba quiere
ec1r o o o casucho muy b • '"Pared d 1 .. po re O ruinoso. Y en Guatemala y Honduras:

e pa os, entrete31dos con cañas y barro".
De lo anteriormente transcrít ded •rentes significados - ! 0 se uce que esta palabra tiene dífe-

dro Alvarado dice' Y que no esta clar:1 su procedencia. Mientras D. Lisan
de indigenismo, el ;:;0:\~~abf; ~nttll~na, .Y la incluye en su vocabulario
ñola derivada de "pajares". ªL zc~tegui afirma que es una palabra espa- ·
fiero espedahnente a los A do cie~o es que en Venezuela -y me re
truir pa¡,cdes. En el cam

O
n es- e ~ahareque es una forma de eons

tejas", como también de l . Y e~ adla ciudad hay "casas de bahareque y
• apia.<1 PUi as; de adoboncitos,. de bloques, etc.

atribuye el término a Colombia y· Venezuela. La Academia no ha incor••
porado el americanisrno "barajuste" con la acepción_ indicada, que ~ )_a
que tiene en la transcrita frase de Maldonado en Tierra Nuestra. Pic6Jl.
Febres en "Libro Raro", dice que barajustar es "irse o salir a toda prisa
y de estampía. Acometer de improviso una .persona a otra, o arremeter
precipitadamente contra ella"; y "Barajuste" es "carrera o escape", Eij.
nuestro vocabulario de andinismos, comprendido dentro del trabaJO .ClJll:'
presentamos para incorporarnos c?mo In~~viduo de ~úmero. de la Aca~
demia Venezolana de la Lengua, titulado El Lenguaje Erudito, Popular
y Folklórico de Los Andes Venezolanos", dimos tal acepción de ~arajUS'
ta:r y barajuste, y atribuimos el americanismo al vocablo de germama usado
con idéntica acepción. · •

En el párrafo de Maldonado, arriba transcrito, están . también }os
vocablos "talanquera", "conuco" y "maute", los cuales, el primero y e}
segundo, están incorporados al Diccionario de la Acade~a, pero n~ el
último, o sea "maute", que según Malaret, es venezolanismo Y qu¡!i-e
decir "animal expósito". Según Picón Febres, "es becerro de dos anos
más O menos· y en sentido familiar, persona inútil Y por lo mismo des
preciable". E~ Maracaibo, según Víllalobos ViUasmil, es. "becerro cria!1o
sin la madre". Don Lisandro Alvarado anota el vocablo Cl)n las aeepero
nes indicadas, como de procedencia indígena.. ·

Bejuco.-"De eso me hablaba mucho el difunto, de ese b_ejuco tengo
yo un rollo, No tiemple tanto la cabulla, que se revienta p<ir lo
más delgado". Pág. 102.

Dice D. Lisandro Alvarado, quien dedica casi cinco páginas ª. la expli
cación de la voz bejuco que es "Término general con gue se designan mu
chas plantas sarrnento;as o trepadoras en yenezuela. ~ prolijidad que
existe en denominaciones especiales se explica por el importante papel
que juega este producto vegetal en la construcción de cabañas Y vallados,
en los que, siguiendo el uso de los indígenas, no se ve hoy emplear un
solo clavo"..

Hay bejucos tan largos que de ellos puede hacerse un rollo, como
dice Maldonado, y sirven como cuerda p_ara trepar..Cuando son muy. fle
xibles se emplean para atar haces de lena y para ciertos empaques d: la
panela o papelón. En el lenguaje coloquial venezolano, segun la se1;0~
Ivashevski, se emplea "bejuco" y no vejuco, como despectivo _de v1eJo.
En el Diccionario de Americanismos de Malaret, hay una acepción vene
zolana de bejuco, que nunca la he escuchado en ninguna part9: Este autor
dice que en Venezuela es "no lograr uno lo que se propone'. Ignoro de
dónde tomó este dato.

Bnrnjuste.-"... varias . . . .
del conuco . 1 veces vinteron en barajuste a la talanqcera
más adentr~"y O~ego_ el maute se rechazaba y retrocedía por

• . cít., pág. 106.
Se~n el Diccionario de la Acnd . . . ,
nar .' pero esa no 115 la acepción emia, .baraJus~r es "confundir, trastor
Segun Malaret, ''ba:rajuste" ª¡~encana, m mucho menos venesolane-

· · · ' espec ficauiente, es "cartera atropellada", Y

Bojote,,-"... y haciendo ruido al envolver y desenvolver los bojotes",
. Oh. cit., pág. 69.

El Diccionario de la Academia dice que bojote es _lío o atado Y lo atri
buye a Colombia, Honduras y Venezuela, pero lo cierto es que se conoce
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con la propia acepción en Puert? Rico y otros países de habla española.
La palabra bojote es de uso corriente en los Andes Y en el resto del país.
Su etimología. es dudosa, aunque Rosemblat acepta que proviene de boj por
las razones que da en su excelente obro "Buenas y Malas Palabras".
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Bocn.-"Lnbocn se le tuerza, Néstor, paso y las boto; barajo y vuelvo
a cortar, que una chuscada de buen género la considero como
una bendición en las _horas de aburrimiento; pero no una ca
lumnia contra un paladar que no es de corcho. Y para que esos
perniciosos gérmenes no vayan a difundirse e infeccionar a na
die, porque los libros pésimos tienen la propiedad de contagiar
y extenderse como la gripe, haciendo estragos inauditos, tírelo
al agua, que ya desde la cuna vino náufrago". Oh. cit., pág. 220.

~n el párrafo antes transcrito, Maldonado emplea una serie de expre
arenes muy comunes en el lenguaje coloquial entre gentes de escasa cul
t~a. La ?ºca se ~e tuerza es una especie de reprimenda cuando alguien
dice algo inconveniente. Las demás expresiones "paso y las boto" "barajo
;· vuelvo a cortar" so l • . ~ .d .. ¡ n usua es entre Jugadores de naipes o barajas apli-
ca ªf~ aqu en son de censura. La primera o sea "la boca se le tderza"
no igura en la extensa lista d d . ' 'p6sito de la P I b . e . e_cires que consigna la Academia a pro-
r.ximio autor !/}Tª. boca.NEs un ejemplo más de la fecundidad léxica del

ierra uestra",

B0ca de jarro.-" t · . . .
te les des . · ·.6 amp?co advutieron al cazador que brutalmen-cerra] un tiro a boca de jarro", Ob. cít., pág. 387.

Sobre la expresión "a b .
Febres con el significadoº~e ~~ Jarro:', sólo hay una referencia en Picón
Umita. a copiar ¡~ ref . mproV1s0 o a quema ropa" D Lísandro se¡ ú erenc1a d p· , • ·
a frase "a boca de jarro" e . ~~on Febres. Desde niño oí en los Andes
cerea, 0 sen "a quema ropa~' ~mendose al disparo que se hace muy de
En °t_rns regiones del pal 1 · oy no Parece usual, y tampoco la he oído
ese d1.sparo o tiro "a b s.d &:noro hasta el momento nor qué se denomina.
to lla d oca e Jarro" ¿S , "'r' rna os trabucos nara . · era porque los fusiles para tiro cor-
e ~to Parecida a la boca d;eros,_ tenían la boca del cañón ancha, y en

un Jarro? Posiblemente.

Bolondr' "non.- rero ¿ ,
dónde me irá aque1,Patuco es ése? Estoy en las nubes. ¿Por.Ob . su ir el m h h ?· cil, pág. 374. uc ac . o con este nuevo bolondrón

E:I ,-oenbJ, o bo!o,!d Linesperado rv,i, con el si ¡ ·
estudio qu~ ~te., no se consignagn ftcado de cosa grande, difícil, asunto
llano en v ~ dicho Vocablo h" en los lexicógrafos nacionales salvo el

enezueln", n Propó ·to1zo D. Julio Calcaño en su obra ,:El Caste-
51 de su . ·1· a-k.. s1m1 ítud con el vocablo ,nolon .,..,,.,

el cual, aunque incorrectamente, se usa en Venezuela con el significado
de aquél. Malaret dice en su Diccionario tantas veces citado que 1nolcmdr6'/I.
equivale en Venezuela a "Herencia o suma considerable"; Y Pic6n Febres,
en "Libro Raro", expone que este vocablo significa "suma considerable
de dinero robado al Fisco Nacional en el desempeño de algún destino pú
blico". En cambio, Villalobos Villasmil, en su libro citado, dice que en ,1
Zulla mokmdrÓ1i es "lío o embrollo grande". De acuerdo con las citas
anteriores, se colige que hay confusión en cuanto al significado de mo
londr6n en cuanto a la acepción americana, pues la Academia es clara al
decir que esta palabra significa "hombre poltrón, perezoso", y provin
cialmente en España, "golpe dado en la cabeza o con la cabeza". Lo que
es completamente diferente de las acepciones arriba copiadas. Por mi
parte, creo que lo más correcto es decir bolondr6n., con el significado d_e
magnitud de una cosa o de un asunto, pues como certeramente apunta
D. Julio Calcaño, "nuestro molondr6n no tienen ninguna relación con mo
lomiro, y si no es forma del anticuado bolodrén, montón, derivado acaso
de bola o bolo, se deriva del latín moles, mole: como el molandr6n, pere
zoso, corriente en España, deriva de mollis, A continuación, cita estos ver
sos del poema del libro de Alexandre:

Que muertos, que golpados caycn a bolondrones,
a pies de los mallos morien muchos barones.

Botana.-"... ninguna práctica y de reata parrandeaba de lunes a
lunes, bebía cual una botana y hasta corren por lo bajo rumo
res feucos, algo así como que lo descubrieron con las manos
en la masa, con el queso frito de un contrabando". Oh. cít.,
página 58. ·

Botana, según la Academia, proviene de bota, y es tapón de los odres
para que no sé salga el liquido, Las acepciones americanas de este voca
blo, según Malaret, son Ias siguientes: "Colombia y Cuba, bota o vainita
de cuero para cubrir los espolones de los gallos. Ac. / 2. Guatemala y Mé
xico: Cojíncito que se pone en In pata de un gallo para sujetar allí la
navaja para la pelea. / 3. Lo que se come, una aceituna, un pedazo de
jamón, de queso, etc., con la copa de vino. / 4. Colombia y Venezuela: odre,
pellejo. / 5. Venezuela: Bebedor. Don Lisandro Alvarado se limita a decir
que botana es odre, pellejo. La que hacen con la piel entera de una res
sirve en los campos para conservar granos alimenticios". (L. Alvarado,
Glosario del Bajo Español en Venezuela. Vol. II, pág. 85, Caracas, 1954).
Nos parece raro que desde Picón Febres, Alvarado y Calcaño, hasta Ro
semblar, quienes se han ocupado de americantsmos, no se hubiese consig
nado en sus trabajos el vocablo botana con 1a acepción d~ bebedor o bo
rracho, cuando en los Andes es común decir de quien bebe mucho licor
que es una botana. La prueba de que la acepción de botana es la de
bebedor de licor en todas sus formas y especies, se encuentra en el pá
rrafo de Maklonado que hemos transcrito. Es la acepción vulgar en los
Andes, aunque tampoco la consigna. el "Diccionarro de Andinismos", com
puesto por el señor Jaime Ocampo Marín en 1969.
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Botiquín.-"Enfrente de un botiquín modernizado, donde había unas
cuantas mesitas solas, un señorote cogotudo, vestido de blanco
parecía atrincherado tras un vaso de cerveza". Ob. cit., pág. s'.

El vocablo botiquín, con la acepción de lugar en donde se expenden lico
res, es un americanismo especialmente de Venezuela, según Malaret y se
gún Rosemblnt. Este último autor señala que el testimonio más viejo del
uso de la palabra botiquín con la acepción de taberna, cantina O bar)
figura en una carta de Tomás Lander a sus convecinos de Ocumare,
La Real Academia, que ha aceptado tantas acepciones americanas, todavía
no lo consigna en su Diccionario. No. ha de ser por su exclusividad con
respecto al habla de determinado país, pues en la reciente edición del Dic
cionario, acepta algunos vocablos como propios de algunas regiones, aun
que muchos de ellos son comunes a toda la América de habla castellana.
"Fatalmente, esta voz está casi en desuso, suplantada por el extranje-
rismo Bar". .
. Don Julio Calcaño advierte que "de España· debe haber venido, asi

mismo, el dar a botiquín la acepción de tienda de vender licores al por
meno~, lo que ~nda tiene de extraño, una vez que a botica se le dan las
acepciones de tienda de mercade1· y tienda de mwcero". ("El Castellano en
Ven;ZUela", N• 698, pág. 376, Ed. del M. E. N., Dirección de Cultura),
Según D_. Angel Rosemblat, la palabra botiquín es portuguesa, y fue la
mm,graci?n portuguesa de mediados del siglo XIX la que introdujo la pa
labra botiquín y "botiquineiro". Es posible. ·

Buruzas.-"Con. una piedra machuca que machuca la sarrapia so
bre otra piedra, y las nueces como si tal cosa son tercas, no
se dejan romper sino cuando les da la gana y los pobres se
magullan los dedos y las uñas se ensangrientan las roanos,
se tr d 1 'es opean e o lindo, desde que sale el sol hasta que ano-
chece, Y todo por unos kilos cuando son kilos y no miruzas".
Ob. cít., pág. 8. ' ·

Nota.-Está empls d 1 'ónde m · • b ª 0 e vocablo bttruzas por Maldonado con la acepCl ·.
porac\~~J: ~a rºn:· ~orno ya lo apuntamos en nuestro trabajo de i~cr·
diccionarios

O
ca enua.de la Lengua, no lo consigna la Academia ru :

el vocablo co votabulari~~ de americanismos. Sólo Picón Febres comei: ·
frecuentement: a acepcion arriba indicada. En los Andes se emP::
Aura Gómez d e~ vez de _borona. Y también como expresión de afee . '.
ciente libro "L:n va~heCvski, ~onsigna esta acepción tachirense r 5,;16 :r

guaJe oloqwal Venezolano", U. C. V,, 1969, pags. ., - · ·

Busaca.-"A1gunas t d á h itll·
d , en r en la busaca [Quién sabe!" O ra e· ·a, pag. 94. · ·

Todavia no ha sido · 1 · · de la
Academia, no obs.tant l~c uida la pal.abra busaca en el DiccionanEo 1111ese ener una derivación posiblemente gallega. n
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tro trabajo de incorporaci6n a la Academia Venezolana de la Lengua,
secci6n de andinismos, escribimos lo siguiente: "Busaca ; Es bolsa. de
tela que hace cincuenta años usábamos los escolares del Táchira para
llevar los libros, cuadernos y útiles para el estudio. Los niños de las
escuelas públicas, a la hora de salida, lo hacían en perfecta formación,
en filas, bajo la vigilancia de un alumno responsable. Todos llevaban sus
busacaa terciadas mediante un cordón de la misma tela que permitía col
garla del hombro o entre hombro y costado. La clásica busaca fue. sus
tituida por el bulto de cuero (hoy plástico) que es todo un cartapacio.
Como busaca es lo mismo que bolsa, en el Táchira fue usual darle al des
prevenido o zoquete, el apodo de lrusacas. Según D. Angel Rosemblat, el
vocablo deriva de burjaca, que para la Academia es bolsa grande de cuero
que usan los mendigos. Los mendigos andinos llevan un costal. Posible
mente busaca deriva de bolsa, vocablo arábigo, o del latín bursa. Tal
posibilidad es muy lejana, pues bolsa sí deriva del latín bursa, y ésta de
idéntica palabra. griega.

Busilis.-"Sí, eso es la pura verdad, cimarrones no faltan, a Dios
gracias. Pero ahí está el busilis: 1~ provísíones nos CLtestan un
ojo de la cara". Ob. cit., pág. 8.

Es una palabra de formación popular, que, según la Academia, es una
corrupción de la frase latina in diebus illis, de donde salló busilis con
la acepción de dificultad. Es uno de esos vocablos que todo. el mundo usa.
sin saber lo que significa. ·

Blanca.-"Un colega mío de centavo en centavo reunió para COID•
prar un jamelgo, y cuando se vio sin blanca, sus compinches le
aconsejaban que lo mantuviera con retazos de papel", Ob. cit.,
página 458.

Verse sin blanca es lo mismo que quedarse sin dinero o limpio, como se
dice criollamente. El Diccionario de la Academia dice: "Moneda antigua
de vell6n, que, según los tiempos, tuvo diferentes valores, y últimamente
el de medio maravedí cobreño". Este vocablo blanca ya no tiene uso, ni
en el lenguaje corriente, ni en el literario. Sin embargo, el autor de "Tierra
Nuestra" lo revive en el pasaje antes transcrito.

2
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Cacumen.-"A él se le imaginaba que no ha nacido sino para des
corchar litros y contrabandear, porque en su cacumen, ll. mu.
cho estirar, no caben sino esas dos ideas". Ob. cít., pág. 203.

Aunque la Academia dice que cacumen en sentido figurado y familiar es
"agudeza, perspicacia", sin embargo, es bueno anotar que este vocablo
en los Andes, es sinónimo de cerebro como órgano de las facultades men
tales en general. Una persona "falta de cacumen", es lo mismo que un
bruto. En la frase de Maldonado está usado en este sentido general, y no
en el singular de "agudeza o perspicacia". En el Zulla tiene esta misma
acepción, según el "Vocabulario Popular de mi Tierra del Sol" de D. Luis
Villalobos Villasmil (oh. cit., pág. 30) •

Cachapas.-"Uno o dos meses al año residían, por una corta. tem
porada, en la posesión de Naranjal, al lado de Isidro, cuando
tenía que desmontar para las rozas nuevas, ayudándolo en el
manejo de peones o cuando el maíz estaba de hacer eachapas,
tiempo de abundancia y regocijo". Ob. cít., pág. 63.

El Diccionario de la Academia Española consigna esta palabra como ve
nezonalismo y la ha venido definiendo así: "Panecillo de maíz que se usa
en Venezuela, ya en forma de bollo envuelto en la hoja de la mazorca. y
hervido, ya cocido y a manera de torta. Uno y otros son platos de dulce".
Aunque D. Angel Rosemblat afirma que cachapa es también la halla.quita
de maíz tierno o jojoto, y su autoridad es indiscutible en cuestiones filo
lógicas y Iexicozráfícas, o sea que acepta la definición académica, yo en
cuentro que la definición académica no es del todo completa, porque cachapa
es propiamente arepa de jojoto, pues como dice Picón Febres "No es bollo
hecho de la masa de maíz que no ha llegado todavía a la sazón, sino
arepa de jojoto o fruto del maíz". Por lo menos, en los Andes nadie dio
el nombre de cacluipa a la hallaquita, sino a la arepa de jojoto. Tampoco
me parece correcto el atributo "de dulce" para la eachapa, "En el centro
y hecha de la misma masa de maíz tierno o de leche, se distinguen las
dos cachapas: la de hoja o envuelta, y ln de burlare, cocida en forma de
tortas delgadas",



- - ~ -_ - -., - -. f ~ ~ •

20
Tuuo CmOSSONP.

Cacharros,-"Desocup6 la mesa de algunos papeles y enseres de
ribir .)' de botellas, frascos vacíos y algunos otros cacharrosese , 159que colocaba debajo", 0b. cit., pag. ...

e h O es un término castellano con ]a siguiente acepción en el Díccíon:;i:l la Real Academia de la Lengua: "Vasija ~o~ca. / P~dazo de ella
en que se puede echar alguna cosa. / Aparato viejo deteriorado o que
funciona mal". A un automóvil viejo se le dice cacharro. En Venezuela
usamos la acepción de la Academia. En cambio, según Malaret, en ,fmé
rica Central y Puerto Rico es cárcel; y en Santo Domingo es el mote
que se aplic6 por los años de 1863 al soldado español".

Cacho.-"¿Hablarle? ¿Y eso le parece tan fácil? Yo le aseguro que
si me encuentro eón él, en lugar de abrir la boca, me abro
en una carrera que no me alcanza un galgo.
Uno de los avispados rezongaba:
Yo no me tiro ese cacho de agua. Oh. cit., pág. 390.

El cacho o cuerno labrado y pulido, sirvi6 antiguamente para llevar agua
u otro liquido en los largos viajes a caballo. Un cacho con agua represen
taba una buena cantidad de líquido, por eso supongo que la frase "tirarse
un cac~o de n~a", que era algo extraordinario, se aplicó después de toda
netuacién fastíd1osa. Por ejemplo: cuando se invita para un acto cultural
en donde hay discursos, y figura entre los oradores alguno que tiene
fama de hablar o es7ríbir muy largo y con poca enjundia, se dice: "lo
que soy.yo, no me tiro ese cacho de agua". No he encontrado ninguna
referencia ª esta frase en los autores nacionales.

Caln;a~~·-"Cuando Balboa regresaba del descubrimiento del mar
dac ieo, s~ no me calabacea la memoria paró en el asiento
0~ llllcl cacique caribe •para repartir el botin de la expedición".

. t., pág. 274.
Calabacear, según la Acad .
cnlaba:ms" y "d d emia, en sentido figurado y familiar, es "dar
mía, en sentidoª~dcalabazn~~s". Calabazada, según la propia Acnde
seguir algun11 cosa" p· ~ Y familiar, es "fatigarse por averiguar o con
!!(' conoce en los A ·d ic n Pebres le da la acepción con que generalmente
~ "o lo que = Ion ~ Y en otras regiones del país esto es dar calaba-. "" mismo d • ' 'primel'lls, al hombre ' . esairar o rechazar una mujer de buenas a
otros", ton quien ha tenido amores, por pre~darse más de

Sin embargo, no Parece .
Maldonado usa el , bl que sen nmguna de esas las acepciones con que
menioria.", es tanto"~ 0 calabacea.. Posiblemente "calsbaeearle a nno la

como no estar r·gura
e muy seguro de lo que dice. No l.
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como amerícanismo, pero creemos que con la slgnlficacién con que lo usa
Maldonado, podría considerarse como tal. El Padre Barnola cree que está
correcto en Maldonado: teme que la memoria le calabacee;.Ie de calabazas,
lo deje desairado.

Camaza.-"... y luego de una refacción de cierto peso y solidez,
verbigracia, cuando no faltan unas tostadas con queso, algo en
chicharrones de marrano, y una camaza de café con leche...".
Oh. cit., pág. 2.9L

El Diccionario dice que es voz de la América Central, y explica: "Fruta
del camacero, especialmente cuando ha sido aserrada y preparada como
la totuma". Posiblemente no es fruta, sino fruto. ¿Y por qué únicamente
de la América Central? Cuando se trata de localismos, In Academia no
es muy explícita, posiblemente por defectuosa información. Sobre este 'VO
cablo escribió Picón Febres en su "Libro Raro": "Camaza. Vasija :muy
grande hecha de la cáscara en que está. encerrado el fruto de la calaba
cera, el cual es sumamente variado, así en su forma como en su tarnafio.
Según D. Julio Calcaño, la camaza se hace del fruto del camacero, que
es variedad del totumo. Ignoro si tendrá o no raz6n; pero yo no conozco
todavía, en la Cordillera por lo menos, ninguna variedad del totumo que
dé fruto tan grande como el de que se hace la camaza" (ob. cit., pág. 76).
· Don Lisandro Alvarado distingue entre la planta llamada totumo y la
que se denomina camazo. De esta última dice: Looenaria uulqaris, Cucur
bitáceas. Calabacera de climas cálidos, cultivada a causa de !!U fruto, que
labrado convenientemente, provee de artesas o barreños muy útiles en los
campos. El fruto es muy grande, piriforme y de corteza gruesa y ligera".
Sobre el vocablo camasa, fruto del camaso, reproduce unos versos de D. R.
Hernández, "Arrullo de Palomas". Además, hay un lugar en Venezuela
denominado Las Camasas, Por consiguiente, la palabra no es exclusiva de
Centro América, sino que es eenocidísima en Venezuela.

Camaza.-"¿Para qué tienen ustedes la lengua tan larga? Para no
dejar a nadie con hueso sano. ¿Y para qué me pusieron este
hocico de a jeme si no es para meterlo de punta y mojarlo en
cualquier camaza que me tope?" Oh. cit., pág. 204.

Es, según la Academia, un vocablo de la América Central, con el que se
denomina "la fruta del camacero, especialmente cuando ha sido aserrada
y preparada como la totuma". En Venezuela también hay la camaza (la
palabra es camasa) . Vale la pena transcribir aquí lo que nuestros lexicó
grafos han dicho de la camaea; froto del cainaso, árbol igual o parecido
al totumo, El carnaso es un árbol de la familia de las cucurbitáceas y el
totumo de la bignomiáceas, según D. Lísandro Alvarado ("Glosario de Vo
ces Indígenas de Venezuela", págs. 66 y 341, Carneas, 1953),
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Pic6n Febres escribe camaza y dice: "Vasija muy grande hecha de
la cáscara en que está encerrado el fruto de la cala_?acera, ,el cual es. suma
mente variado así en su forma como en su tamano. Segun D. Julio Cal
caño la cama::~ se hace del fruto del camacero, que es variedad del totumo.
Jgno~ si tendrá o no raz6n; pero yo no conozco todavía, en la Cordillera
pol' Jo menos, ninguna variedad del totumo que dé fruto tan grande como
el de que se hace la cam{].Za" (ob. cit., pág. 76).

No hay duda que la camaza. y la totuma, aunque semejantes y para
usos similares, son dos cosas diferentes. La camaza o camasa es más gran
de que la totuma y por eso se utiliza, por lo menos en los Andes, para
los remillones de los fonderos que limpian de cachaza la miel hirviente
de las pailas o fondos de los trapiches para la caña de azúcar.

- No es vocablo exclusivo de Centro América, como dice la Academia,
sino también de Venezuela.

Cantaleta.-"'; .. así n~s. aturdírían con la cantaleta de que no hallan
empleo a su actividad y por lo. cual en las ciudades perecen
de hambre". Oh. cit., pág. 381,

~vo<.:-U?~º cantaleta, tan usado en el lenguaje diario en el sentido de
ª om:1on. repetida Y fastidiosa, es según la Academia un andalucismo
Y ai:neneam5rno. En "Le.'C.icogrnffo del Táchira" d · lib "L Villa"escribí sobre cantalJJt 1 . . t . " . .' e m1 ro . a 1. ,
laret tra, la I b ª 0 siguien e. Quiere decir regaño continuado, Ma-
rado eítae pn ª. ~ cantaletear, o sen dar cantaleta. D. Lísandro Alva-
la vo: ca.~l~:n~: e;ª nov~la "Fidelia", de Pic6n Febres, en que se usa
ehira v demás Es~d~ e s?tido. Es palabra de uso corriente en el Tá
bra e_; el sentido d s an mos. En Mateo Alemán está usada esta pala
que fi~ra en el nfcc~ence~radda O burla, que es la primera acepción con

ionario e la Academia"
. En el Zulla, es "repeti . . . •

o idea favorita" .,,,.,..;n V'llalciobon mol~sta o unportuna de alguna necedad' ~-..u 1 o s V1llnsmil.

. Caneca.-"La culpa la tuvo · dri
cuando le mostraban mi ma na, que no se mamaba el dedo
víera un chubasco d una caneen de campanero, aunque estu-

La e por medio". Oh. cit. pág 200
acepción v ' · ·. 'd . enaolana de cune ,

Vl 1:iado, lai::ga ,_. cilín..1- • ca. es, segun la Academia "botella de barroeorr ~ unca Pal'a . b '~nde a la botella de' barro gme ra o cerveza". Esta descripción
t~s.aru;;,nte la llt'eflción con ue _en que venía 1a ginebra "Bols", Y es
da n Febres la define a;;¡: ..J t 1t~pre conocí el vocablo en los And~~en./0rma de cilindro y C()nº ~ n lat·gn Y r,-rue8a, hecha de loza vidrH1-
qu era • para envasar ginebra cuello sumruuente corto. Se usa, por lo

e ~ ~Yasa ordinariamente jY cerve.ta de la escura; poro la caneca e?
a cerve?.n Y también tinta negra de esen-

bir, tiene mucho más largo el cuello y alcanza a media botella o un cuarto
de botella solamente" (ob. cit., pág. 77).

En el "Diccionario de Andinismos", de Jaime Ocampo Marln, pu
blicado recientemente (1969), se dice que caneca es "olla de barro en la
que guardaban el oro los antepasados". No conocí ni en el Táchira ni en
Mérida esta acepción de la palabra. Posiblemente en Trujillo.

En la frase de Maldonado, la caneca. contiene ron (del afamado carn
panero) por modo que no sólo sirve para envasar ginebra o cerveza.
Es necesario agregar, porque falta en las descripciones anteriores, que
la caneca para ginebra tenía en el cuello una o dos asas u orejas que
le eran características. (Rf. L. Alvarado, ob. cit., pág. 46).

Capotera.-"Oíga, patrón, le repuso Ramírez, irguiéndose y lím
piándose las manos, no se imagine usted, que porque estaba
de trasquilador de orejanos en Moítaco, traje las tijeras para
emparejarle la valona a todos los potrancos cerriles que me
sorprendan en el camino, aunque anden embarcados. Lleve
para su avío y métalo en su capotera, Ortega; el hombre está
dispuesto a pullarlo con el arpón". Ob. cít., piS.g. 202.

Capotera es un venezolanismo, según la Academia, y quiere decir "ma
leta de viaje hecha de lienzo y abierta por los extremos". No es muy
feliz la descripción de la Academia, pues aunque la capotera es general
mente de lienzo, no está abierta por los extremos, pues es una bolsa
rectangular y larga abierta por el medio y no por los extremos. En esto
estoy haciendo una corrección, porque la capotera en el Táchíra es ]o
mismo que pollero, y corresponde a la descripción que antes hice. Sin
embargo, tanto D. Lísandro Alvarado como Picón Febres, dan una defi
nición similar a la adoptada por la Academia. Dice el primero; "manga
o alforja de viaje, abierta por ambos extremes y provista de cordones
o torzales para abrirla o cerrarla. Destinase por lo visto esta prenda
para guardar el capote de viaje colocado sobre la grupa de la cabalga
dura". El segundo dice: "La capotera característica nuestra es de cual
quier género espeso de algodón o de tejidos a la mano de hilos gruesos
d.,, lo mismo y en forma de red o de chinchorro; más larga que ancha
y abierta en las dos extremidades en las cuales tiene sendas jaretillas por
donde pasan los co:rdones con que se cierran y amarran las dos bocas".

En los Andes se usé, o se usa, el pollero. llamado así porque espe
cialmente lo usaban los galleros para conducir dos pollos o gallos, los
cuales quedaban en los dos compartimentos de modo que no pudiesen pe
learse, y también para llevar el a,;'ÍO cuando se v::. de viaje, No obs
tante, la capotera descrita por la Academia y por Picón Febres y Alvarado,
aunque específicamente era para llevar el capote de viaje (ruana, encau
chado, ete.) , también llevaba avío. De aquí una expresión muy común:
"Amigo, apriete la capotera que se le sale el avío", cuando alguien ino
pinadamente expelía un "mal viento".
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¡Caracha!-..Ah caracha, esa dedicatoria es una amenaza". Ob, cít.,
pág. 369.

Caracho o caracha es una interjección vulgar en Venezuela, y es lo mis
moque caray, fornía camuflajeada de "carajo". D. Lisandro Alvarado cita
pasajes de nuestros escritores Cabrera Malo y Pocaterra, en los que éstos
usan caracho 1/. caray. No consta en el Diccionario de la Academia conesta acepción. '

de Mi Tierra del Sol", de que es autor D. Luis Villalobos Villasmil, la
acepción con que se usa en el Zulla es muy especifica, o sea que "Echar
uh carro es no pagar a la mujer que se usa". En el Táchira también se
conoce esta acepción.

No he logrado encontrar el origen popular de estas frases "echar o
tirar un carro" o "ser un carro", porque resulta dificil establecer la
semejanza entre Ja estafa y el engreimiento con "un carro". Posiblemente
puede haberse derivado del lenguaje de germanía, pues en. éste "ca,rro"
es juego. Trampear en el juego es tanto como "tirar un carro".

Caritieso.-"Pero ¿en dónde estará ese caritíeso del patr6n?. Oh. cit.,
pág. 2.93.

El vocablo cariticso no aparece ni en el Diccionario de la Academia ni en
cl ~e amerlcanismos de Malaret. Tampoco lo consignan los Iexíc6grafos
nacionales., E~ta palabra es, a nuestro entender de origen colombiano, y
U~ó ni Tach1ra, en donde se usaba frecuentemente. La oímos como re
prtm~nd~: en ~a frase: "Este caritieso de muchacho", "A dónde estabas
caritíeso : Posiblemente Maldonado, como oriundo del Táchira la usó en
su narración de "Tíerr, N tra" T b. · · 'ª ues . am ien es posible que ya esté en desuso.
En n~estro trabajo, presentado a la Academia Venezolana de la Lengua
para mcorporarnos como Individuo de Número, y en la Secci6n sobre pa~
ltabrab~- Y frases usadas en el Departamento Norte de Santander Colombia,
am ten en uso en el Estad T, h" . ' .que en s tand . . . 0 ac ira, consignamos la palabra ecriduro
chira se e:pleó ;; ;~f:¿~~~~:::;,~nzado".. Y agregamos: "En el rs-

Carro.-"Pus, la misma cos J .
traba" b a que e sucedió a Relámpago cuandoJU a con este señor díó ' •con él h ' me suce 1 a mí cuando me apalabné, ora meses pa un d btiró tambié 1 ' ,, os . esyer os y corte de madera: me

n e carro . Oh. cit., pág. 107.
En el Diccionario de la Real A .
blo ~al"ro se dan las 8 • cademia Española, al tratar sobre el voca-
f . cepc1ones prop· f'

?'t! erenc1a a los vene.zolaniSlll "t" 1118 Y iguzadas, pero no se hace
defrnudar, y "ser un car ,, os irar el carro" en el sentido de mentir o
0 habilidad que a 8¡ mi ro ' 0 s~a persona que no tiene la competencia

"Tirar un carro" :molse at71buye, o le atribuyen otros.
Malaret un venezoJan'i·smn e sentido de "pedir dinero prestado" es segúntíd d o, Y Sern',n 1 · •aen 1 ? e "tipo o nulidad en <>~• e. mismo autor, también lo es en el

Tirar el cano =m greí<la, Vivo caballero de índustría O estafa".arr'b ' = o aparece l • •In 1 ª-' cs~á usado en el sentido d en e _Parra.fo de Maldonado copia~o
obhgac16n. e enganar, de estafar de no cumplir

b Los lexic6grafos venezola '
~ Y Rosemblat, nos dan :;,os. eomo ?· Lisandro Alvarado, Pic6n Fe-
cnoUo de toda la Repúbr ~ acepciones que pertenecen al lenguaje

· tea, in· embargo, en el ''Vocabulario Popular

Ca:staño,-"(Cáracolesl, murmuró Nestor, eso se pasé ele castaño
oscuro a castaño verde". Ob, cít., pág. 142.

"Pasar de castaño oscuro" es alocución o frase que el Díccíonarío de la
Academia consigna con el 'sentido de ser una cosa "demasiado enojosa o
grave", Por modo que en tal sentido la usa Muldonado, y por lo demás
es frase universalmente conocida. El árbol del castaño no es de América.
Conocemos las castañas por Navidad, que son de color marrón, o sea color
castaño. Lo de castaño oscuro y casta.1ío verde es algo antitético para po
ner de mayor . relieve .la exagereeíén,

Cernícalo.-"Hemos perdido casi todo el siglo XIX en un_a refriega
de gavilanes y cernícalos, prolongarla es una demencia. Se nos
han adelantado algunos pueblos del continente, más en lo ma
terial que en lo psíquico. La culpa por descontado es colec
tiva, como toda culpa social. Es el momento de aprovechar el
tiempo y alcanzar con el esfuerzo y la actividad conscientes
a los que se nos fueron por delante o por e~cima y m~y fácil
se resolverá nuestro problema de .por sí mismo: pongamonos
las botas de Pulgarcito para caminar siete leguas por hora y Y,~
verán en Sur América de lo que son capaces los venezolanos .
Oh. cit., pág. 425.

He transcrito el anterior pasaje porque contiene una cabal apreciación
de nuestras luchas y de nuestro atraso. La_ palabra _que ...-oy a ~o~enta_r
es cernícalo, la cual, aunque tiene su definiC1on precisa en el .J?1ec10nano
de la Academia, quiero decir que el cernlcalo es un ave de rapma, n51 s_6lo
común en España, sino que también existe en Venezuela. E~ _el Tachlra
se dístinguió siempre entre cernfralos y aa1>ifo.ne~. El Dr. Emilio Constan
tino Guerrero dice en su "Diccionario Filológico" que el ave que en los
Andes llamamos sarnícalo debe ser cernícalo. D. Carlos Miguel Lolet, a
quien consultamos, piensa' que el cernícalo puede sei: la ll~ada tij€(eta
o milano, y afirma que en el Táchlra no hay falcénidos, sino vnltürídcs,
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Cocinera.-"Se mantendrían a pura iguana y estuvieran orondos,
mofletudos como novios de cocinera". Oh. cit., pág. 229.

El mofletudo es el que tiene mofletes, o sea carrillos o cachetes redondos
y gruesos, que dan In sensación de gordura o de buena nutrición. Gene
ralmente se le dice cachetén. a quien tales cachetes tiene, y familiar y
amorosamente se usa la frase "mi cachetoncito lindo". El refrán está bien
aplicado, porque los novios de cocinera están siempre bien alimentados
por las golosinas que tales arnas les preparan con desmedro del presu
puesto familiar de la casa donde sirven. No lo he encontrado en los
autores nacionales.

Codo.-"Confíéseme, pero no se amostace; un hombre como usted
no se _intimida por tan poca cosa: ¿desde qué edad comenzó
a empmar el codo, y cuándo metió el primer contrabando para
empezar el oficio? Ob. cit., pág. 200.

Emp{11ar el codo es en Venezuela, beber licor de cualquier especie embo
rr~cl arse, ¡8mbringnrse, A pesar de ser frase corriente en el lenguaje colo
:~:rio~º : i!ª e~contrado en los lexicógrafos nacionales. En el pasaje. , ª 0_na o emplea el verbo amostazar, que equivale a irritarse,enoJarse, por cierto muy poco usado,

Coger.-"En Caracas no s d
• h h e pue e usar el verbo coger y a una demis mue ac as se l .6 '

tomando fl e ocurrí una mañana decir que estaba
cína suya qº~:s 1en elbjardin para que la oyera una pícara ve-

a em romaba mucho". Ob. eít., pág. 173.
Dada la infinld d d .a e acepciones tique éste tenga In de "cub . 1 que ene el verbo coger, nada de raro
In Acnden'.\in. No sólo en J~~a~sma~ho ª la hembra", tal como la incluye
doble sentido. En el "Di . . • smo en todo el país tiene el vocablo ese
S f. cc1onnrio de Andini ,. d J . _.....,e n irma que coger "empl smos , e arme Ocampo Mann,
(publi~do en 1969) N

1
~ ª tener el significado de hacer el coito"

d . o empieza a t s·
ca O O doble sentido en los Ande :ner. iempre ha tenido ese signifi-
yn no se toma el verbo eo r s. Sin embargo, parece que en Caracas
donado, pues oigo decir ¡ge c?n el doble sentido de la época de Mal-
ger 1 · · ª as senoras a dn s1rv1enta aunque t . mas e casa: "Siempre voy a c<>-
el aei:icio", Y ~tras frnse:n::r~~f1~•• "Ayer cogí una muchacha para

Viene a cuento el s1· • •a 6 · guiente pas · dprop sito del doble sentido d 1 ªJe e Ma!donado, en la obra citada,
ian ~urlesco Y tan risible, que : verbo coger. "Eso llega a ser a veces
elraci'tr de un cumpleaños, un :: vez_ ~ue estábamos de fiesta, en cele
pa o, tal vez asustado con la !°- yteJo Y cegato que merodeaba por

usica Y el ruido del baile, fue a dar

<le un par de brincos a la sala. La festejada, que venía en ese momento
del brazo de su corazón dtdce, como dicen los ingleses, que no tienen
una palabra para significar novio, grit6 desaforada:

¡Nos coge el sapo!
Y desde ese momento, entre me coge, nos coge, nos ha . de· Cogel.",

nos cogería o nos cogerá el batracio de marras, se form6 el más lindo
znperoco que he visto en mi tunantesca vicia" (ob. cit., pág. 178).

Cogollo,-"El interrogado, con una indiferencia suma, encogiendo
los hombros, con el sombrero de cogollo echado para atrás,
respondió": Oh. cit., pág. 128,

Todo el mundo sabe qué es cogollo, y en Venezuela muy pocos ignoran
qué es sombrero de cogollo. Sin embargo, hay contradicciones en lo que
atañe a la especie de fibra con que se fabrica el sombrero popular que
en el Estado Táchlra se denomina, pura y simplemente, "sombrero de
caña".

El Diccionario de la Academia dice que cogollo, en primera aeep
ci6n, es lo interior y más apretado de la lechuga y otras hortalizas¡ y en
segunda acepci6n, brote que arrojan los árboles y otras plantas. En sen
tido figurado, es un colombianismo que denota alta posición de una per
sona, cuando dicen que fulano está "en los cogollos" o en "el cogollito".
Sin embargo, según Malaret, en Venezuela significa lo contrario, como
"ser de poco valor". No conocfamos este significado atribuido a Vene
zuela.

Para Malaret, "cogollo" es la "punta de la caña de azúcar" según
la acepci6n que tiene en las Antillas, Ec11Bdor, México, Perú y Vene
zuela.

No obstante esta afirmación, en Venezuela se emplea la palabra
"cogollo" para indicar la parte tierna de la "caña brava" o "caña amar
ga", que es precisamente el material usado para los Bomlw8'T'o11 d~ co
gollo.

Cortas y largns.-"Aparece que un triste sarrapiero, después de tres
meses de privaciones, de trabajos, de penalidades, de hambre,
-¡sí señor, de hambre!- le sale un Falton & Co. con unas cor
tas y otras largas; es raro el que no queda debiendo hasta las
orejas o loco de bola, porque antes nos apuntaban con tenedor
de tres puntas y ahora con un peine que tiene doce", Ob. cít.,
página 154.

En el pasaje anterior, a prop6sito de la especulación de que .eran vfcti
mas los sarrapieros (los trabajadores en la cosecha de :'3-rrap1a)_, Haldo
nado usa una serie de decires corrientes en el lenguaJe coloquial vene
zolano. En los Andes oí muchas veces eso de que alguien había salido
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"con unas cortas y otras largas", o sea para enredar y no cumplir los
compromisos tal como fueron convenidos. No lo he encontrado en los
autores nacionales. Hay otras expresiones en este párrafo como "quedar
debiendo hasta las orejas", "estar loco de bola", "apuntar con tenedor",
Tampoco he encontrado estas expresiones en los autores nacionales consul
tados, pero son elementos .importantes del lenguaje común o coloquial
en Venezuela,

Corren.-"Ustedes tienen más correa que una talabartería y más
puntas que un cabestro de cerda". Oh. cit., pág. 160.

Estos refran~ son de típico origen tachirense aprendidos por Maldo
nado e~ s~, JUV;fitud. Aunque "tener correa", simplemente es, según la
Aeademía, sufrir chanzas y zumbas sin mostrar enojo", la comparación
~~~a~:a ..~labarte:la, es agregado local, y posiblemente del propio Mal
F b · " ener mas puntas que un cabestro de cerda" es según Picón:! res, 1 sobrarle a uno los recursos para alcanzar en t~do los mejo
de c:d:tados O pa~ ser bribón escondiendo siempre el bulto". Cabestro
te· 1 1 es el fabricado con los pelos de la cola del caballo el cual al
Jer o, e van quedando a todo lo largo las puntas de las fib~as. • -

Cuba (o).-"La tercera O 1n h ( . . .
(ídem _ ) cu a provmciahsmo tachir.ense) maracacaraqueno o bo d (d 1 . 'la) de-o '-b r ona e a parte oriental de Venezue-
' .,, Suu a tener una doc d - .presentados " Ob . - ena Y cuarto e anos bien re-. · · · . cít., pág. 18.5.

Sobre la palabra cuba y ci b •
que incluí en mi traba] 1

..~;º{/ cop_iar la acepción tachirense de ésta,
di" los Andes Venezolanos~•. "E 1 ngu_:Je Erudito, Popular y Folklórico
so denominó cubo al ben] · ¡ n °~. ndes, especialmente en el Táchira,
blat dice que en el Táchi:am.~ 0 hijo m~s joven de la familia. Rosem
de In familia". No fue h 5

\ llama asi humorísticamente el benjamín
denominación muy común umoi- ~ticamente que se llamó así pues fue
gen del vocablo en cuanto yelp~fJz!:· ~?siblemente fue humorí~tico el orí
~ cu~a, que es olla". (V. "La vm ,, hiJo es como "la raspadura del cubo
_ach~re~ses"). Según D. Lisandi a ' T. Chiossone, en "Temas Y Autoresti:~1cado, se usa también e:'c!11::~do, la palabra cubo, en el sen-

uiba, que en muisca se a ¡- ibia, Y puede derivar do la pala-~=~0:1 _Táchira por la continuapc~~ba .ª1 l~ermano menor. Este vocablo
siiisli~a!e~s en _que Táchira y Mt~dcaclon con _Nueva Granada, des
pa!'s es en al V1rreinnto de Santa l'1 a Pertenecieron política y eele-
se dio eiº~f ;satl.°' esta palabra con re..Cr~_nios_ que en el resto del
queñoa, fu áclura el nombre de . bª stgniftcac16n anotada. También

Y e ntuy común la e.stpres·6 .ª..ª1 ~-cr~ento de los níños pe--1 n. el mao tiene euba",

Cúbicas.-"Al fin nos los quitamos de encima: les pegué un con
juro, porque si no lo hago, nadie puede dormir con esa ~
renata,
"Conque ¿también sabes manipular el cobre? Yo no me figu.
raba la trastienda que llevas. Enséñanos eso, que no está demás
una contra o defensa para tantos males y peligros que ame
nazan al hombre en los desiertos".
"Eso tiene muchas cúbicas: eso no lo aprende uno sino me
diante una promesa o si no hace un pacto". Ob. cit., pág~ 256;

Tener muchas cúbicas una cosa es tener cuestiones dificultosas o enre
dos. Solamente en los Andes oímos esta palabra con la ncepci6n indi
cada, por cierto entre gentes del pueblo. No he encontrado la explicacl6n
en los textos de lexicografía nacionales o extranjeros que he tenido a
la vista. Cúbica dice la Academia que es cierta tela de lana, y Mawret
que en el Perú tiene la propia acepción. Pero esto de cúbicas, en el
sentido arriba indicado, que es el del párrafo transcrito, nada tiene que
ver con telas. ¿ Será una elipsis de "raíz cúbica", cuyn resolución ím
plica dificultad o enredo? ¿O querrá expresarse eon ello que tener mu
chas cúbicas es tener muchas telas que es necesario ir descubriendo?

Cucarachas.-"Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué cucarachas se te han
metido en la cabeza? Oh. cít., pág. 279.

En los Andes oímos frecuentemente la frase: "este hombre tiene la ca
beza llena de cucarachas". Con ella se significaba que la persona es-
taba tomada de ideas extravagantes o por lo menos de ideas irre11liza
bles. No hemos hallado esta frase en los Iexicégrafos naclonales,

Cuadrarse.e-"Te has cuadrado, murmuró Néstor, si al menos fueran
ariscas•.•". Ob. cit, pág. 387.

Malaret dice que cuadrar significa en Venezuela "lucirse, quedar airoso".
D. Julio Calcaño expone que "se usa figuradamente en el sentido de
recibiz u obtener uno algo de mucho valor o ímportancíu", en lo que
respecta a cuadrarse; y D. Lisandro Alvarado anota que este vocablo
significa "tener suerte en un asunto, obtener mucho éxito, lograr lo que
no se esperaba. En Maracaibo significa "lucirse o sobresalir en algo".
(J. Calcaño, ob. cit., pág. 385; L. Alvarado, ob. cit., pág. 156),

La frase "te has cuadrado", del pasaje arriba transcrito, está pues
ta con el sentido de "lucirse", con cierto toque de reproche, pues el tal
lucimiento fue por haber hecho el cazador "un tiro a boca de jarro"
sobre infinidad de desprevenidas e indefensas perdices,
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Cucharas.-"Salieron andando. Al pasar por frente a la casa de la
familia, se hizo oír la voz de una mujer: Mira, Muríyo, no
vayas a tardarte mucho, con perd6n de los señores; a ti te

- irri~ las trasnochadas. No está el palo para hacer cucharas,
replicó entre dientes el interpelado". Ob. cit, pág. 159.

La cuchara de palo fue un utensilio de cocina, y también para tomar la
sopa, muy usado en los Andes. La peonada comía el asyaco, las sopas
do frijoles o arvejas con cucharas de palo. Fue un utensilio de la gente
pobre; y su factura constituyó una pequeña industria. La expresión "no
está el palo para hacer cucharas" es dificultad en la situación de la per
sona, Con igual sentido se dice que "no está la Magdalena para tafe
tanes", "ni la masa para bollos".

Cueros.-ª¡Cuidado conmigo!, masculló el citado porque si me desa-
credita le saco los cueros al sol". Ob. cit., ~ág. 373.

;ªrlr¡se "sacar los cueros al sol" en el sentido de descubrir a alguien
h! e~c~

9 trocftas O aspectos de la vida que puedan desacreditarlo, no la
sultndos~ i'.:, 0 :: los lexic?grafos y autores nacionales hasta ahora con-
Ta.chi dq puedo afirmar es que fue una frase muy común en elra, en onde p íbl
del ol'igen popular J:11 emente la aprendió Maldonado. No estoy seguro
mataderos de gan d ª frase, pero supongo que fue costumbre en los
lle\,;rJos a las cu:/ s~car los c?eros de res al sol para secarlos y poder
rrlente que es "sa ief res. E~u1vale a esa otra frase también muy co
dre Bnrnola que .,car e ª alguien los trapos sucios" Nos sugería el Pa
hu, indiea. dejar Jª~:err:. más bi~n que sacarle los· cueros al sol o a la
tadas, o por no pagar ;. ierto cuantas reses ha sacrificado, o por hur-

impuesto''. Puede ser acertada esta bip6tesis,

Cuero.-.. am
faltali . ll.lleceremos sin con qué desayunarnos; pero no nos
. el apetito ni a quién h ,. Obratitada, pág. 289. · ec arle un cuero de tigre .

Don A~¡ Rose
gaño o f mblat tnencion
Cacieres. ~au~e. "Me echó un a esta frase, que sirve para e...,_presa.r er
e;tpresar acia 1852, como unacuero de tigre, daba el amargo Núñez e
llHnos el fraude, el en - de lus doscientas maneras venezolana.s de
diccion::a'ª fra~e sea de~~~ la .a.,tucia" ( ob. cit., pág. 17?). suy:sno es sol O voeabularios de enci_a venezolana, pues no se cita en_
fic.r que am.entc tnane:m d.e d nmericanismos. Echar un cuero de ~~
~6 y;_ le Pide dinero a :itra.udar.. Se emplea también para ~

('Uy, Pues en los .A~ien. Creemos que no sólo se usa en
· · ndes la oimos infinidad de veces-

Culimbo.-"El dado fue circulando sin interrupción de una a otra
persona del redondel, hasta que en medio del silencio y de una
gran espectatíva, volvió a las manos del ojirayado jugador. Batíé
con empeño y delicia aquellos huesos de indio, muelas de caí
mán, quijadas de asno, que con todos éstos y otros muchos nom
bres se les moteja en una jugada alegre. y entre buenos tercios.
y tornó a interrumpir: Topo a todos, culimbos". Oh. cit., p. 282,

El vocablo cu.limbo no está consignado en el Diccionario de la Academia.
En el Táchira se denominó y todavía se denomina con esa palabra a las
aves que no tienen rabo. Generalmente las gallinas de esta clase se deno
minaban culimbas. En el "Diccionario de Andinismos", de Ocampo Mn~
rín, aparece la palabra culimba aplicada a la "gallina sin cola, poncha.",
En ninguno de los lexicógrafos nacionales se encuentra esta palabra.
Deducimos que es un verdadero andinismo. Malaret apunta que culimbo,
ba, es en Colombia y Esmeraldas (Ecuador), colincho, rabón. O sea,
todo lo contrario a la acepción andina.

La palabra calimbo, en el Diccionario de la Academia, es "ave pal
mípeda, con membranas interdigitales completas¡ el pico comprimido;
alas cortas, pero útiles para el vuelo. Su posición es casi vertical, por
tener las patas muy atrás. Vive en las costas de países fríos y se ali
menta de peces y otros animales marítimos". La relación que pudiera
existir entre estas dos palabras es muy lejana, pues esta especie, por
lo que aparece de la definición, no. es tropical.

Posiblemente es un derivado d~ cu.lo, derivación popular para sig
nificar la ausencia de rabo,

Curíara.i-"... he vivido siempre a salto de mata y dando más tum-
bos que una curíara en raudal". Ob. eít., pág. 350.

Sólo porque he encontrado diferencias conceptuales entre la definición
que da la Academia del vocablo caribe mriara, Y Is. que consigna D. Li
sandro Alvarado en "Glosario de Voces Indígenas de Venezuela", es por
lo que me detengo en este pasaje de Maldonado. Con efecto, el Dicciona
rio de la Academia dice: "del caribe culiala, embarcación de vela y remo
que usan los indios de la América Meridional, menor que la canoa y más
ligera aunque más larga", Don Llsandro Alvnrado expone: "Embarca
ción enteriza, pequeña, ligera, menor que la canoa, muy usada en la
navegación fluvial". En la definición de la Academia encuentro una po
sible contradiccí6n: si es menor que la canoa, podrí.a ser más liger.:i., pero
no más larga. Además, tengo entendido que . la. enriara no es. embarca
ción de "vela" aunque sí de remo. Por consíguientc, es apropiada para
pasar raudales, De Armas Chitty, en su "vocabulario del hato", 1a
define como "pequeño barquichuelo ~echo del tronco . de un á.r~o!, ~Il
cabida para dos o cnatro personas'. El zuliano V1llalobos Vlllasmil,
en su ''V~ulario de- mi Tierra del Sol", dice simplemente que es
~gO(Lgi1"a..
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Por lo que se ve, la Academia copié tex~almente _Ia acepción de
D Augusto Malaret. Posiblemente en Puerto Rico la currara es de vela
11
•renuJ. D. Augusto tomó a su vez la definici?n ~e Picón F~bres ~n "Libro
Raro", que. ha servido de gula a los amer1carustas y etimolo~1stas. En
resumen: encuentro diferencias conceptuales que deben ser precisadas.

¡

Conueo--" ... varias veces vinieron en barajaste a la talanquera del
conuco, y luego el maute se rechazaba y retrocedía por más
adentro". Ob. cít., pág. 106.

Sobre el vocablo conu.co, dice el Diccionario de la Real Academia (XIX ed.):
"(voz americana), parcela de tierra que concedían en Cuba los dueños a
sus esclavos para que éstos la cultivasen por su cuenta. Hoy se da este
nombre a una estancia pequeña".

Don Augusto Mallll'et, en su "Diccionario de Americanismos" dice:
"Conuco, Antillas, Colombia y Venezuela. Pequeña heredad, o eampito con
su rancho. Ac. En conuco viejo nunca faltan batatas. Venezuela: De amo
~ pasados _siempre quedan recuerdos". Para D. Lisandro Alvarado es
voz taína, mientras D. Julio Calcaño afirma que es voz caribe (ccnuco)-

Cortar.-"·· · no me interrumpa jefe que soy muy tímido y me
corto todo", Pág. 93. ' '

Este vocablo usado f\ . · •nurse no ' ·t re exivamente con la acepción de azorarse, anula-
, cons a en el Dice· · · l • · lesde Jexicografl Lo tonario m o consignan los autores nac1ona

des (posiblem:nte cierto es que fue palabra de uso corriente en los ~
"Dkcionario de And~i no ~; ~sa, pues no se consigna en el no~isuno
tes trmiscrito se ern

1
srnos • citado en estas páginas), En el pasaje an

la person11 tlrnidn P ea el vocablo con l.a acepci6n indicada, o sea, que
una palabra se azose corta t<><!a, no sabe qué decir ni qué hacer; en

' ra o se amilana.

Costalnzo.-"Métale el ·que va a dar pie, Y verá el resbalón, si no es el costalazO
eon vuelta de camero", Ob. cit., pág. 64.

Aunque costala.::o es lo .
tdlun,as y iigurnn en e~mo_ que. costalada, y ambas palabras son eas
conocida d(! "caída de Dicc1onano de la Academia con la acepción Y.ª
Juc en el lenguaje popu~aldas O de costado", es conveniente advertir
¡ e costalada. Es americanª·r se usa con más frecuencia costalazo en vez
eai-se que ismo de Ch'l .. s•n-• es dftrs,e un t

1
1 e Y de Tabasco en MéJ1co, co ....-

apoyur ¡ · cos a az L ' · ennn , ª caoo:i.a en el su 1 º· 4 vuelta de carnero, que consiste
Juego d.e. nli'ioa. e O Y caer del lado opuesto, fue en los ATI<les

CH

Chácaras,-"Sacó luego de su faltriquera una bolsa de vejiga, negra,
curada, hecha puras arrugas o pliegues, donde tenía el tabaco
de mascar, y cortó magistralmente con los incisivos una nueva
porción que, después de remolineada de cachete a cachete,
acomodó por último en el derecho que se le puso hinchado
y abombado, al modo de ciertas. chácaras con plata". Obra
citada, pág. 140.

Se denominó así en el Táchira, y creo que todavía se denomina, un gar
niel de cuero que generalmente iba adherido a la faja ancha con adi
tamentos para el revólver, el puñal, las municiones o cápsulas y el reloj.
Esta denominación se le dio allí a toda clase de "!)Ortarnonedas". D. Lísan
.dro Alvarado dice que chácara es "pequeño guarniel que se lleva sujeto
a la cintura", y que se usa también en Colombia, de donde proviene In
voz, y se refiere a Picón Febres.

Malaret dice que proviene la palabra del quichua o quechua chura,
que equivale a bolsa. También la identifica con chacra (finca rural),
vocablo usado en Antioquia y Caldas (Colombia}. Lo cierto es que en el
Táchira, de donde cundió la palabra por toda Venezuela, no se usé
nunca la palabra chacra para denominar una finca agrícola.

El Profesor Angel Rosemblat decli= unas páginas de su magnifico
libro "Buenas y Malas Palabras", a los vocablos cbácara, chúcaro y sa
grado. De chácara ofrece su etimología u origen quechua, arriba anotado;
Y a chácaro lo asimila a miembro de las "sagradas" o guardias perso
nales de ciertos magnates del castrísmo y de1 gomecísmo.

Pero la verdad que "c1,ácaro", derivado de cháeara (guarniel) o
portamonedas, fue el nombre que se les dio a los guerrilleros de los pára
mos tachírenses, quienes necesariamente usaban la cló.sic:i faja con la
"chácara". A raíz de la revolución Re3rour:ido= del General Cipriano
Castro, que realizó la última etapa de b integración nacional, o sea
la incorporación política, social y económica de los Estados Andinos, en
Caracas le dieron a los andinos armados el despectivo nombre de "chá-
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charos" (puerco montés}, que nada tie,~e que v~r con chácaro, Las cé-,
lebres guardias denominadas "sagradas ~ueron integradas por hombres
de todas las regiones del país, y no propiamente por los chácaao«;

Lo raro es que no conociéndose las chacras o chagras en el Táchira,
se hubiese denominado chácara al guarniel o portamonedas.

Chamb6n.-"Me acuerdo mucho de las tosecitas y sonrisitas y cu
chicheos que se formaban entre el recinto y en la barra cada
vez que tenía que leer el "acta anterior". Mi impericia fue tan
notoria que un día unos chiquillos colados en las tribunas me
llamaron chambón", Ob. cit., pág. 179.

La acepción propia del vocablo chambón, apuntada por la Academia,
es ndjetivo familiar que deriva de chamba y equivale a "escasa habili
dad, en el juego". Pero si según la propia Academia chamba deriva del

· :ntig~? fr:incés chambier! . cambiar, .Y. ha pasado al castellano con la
-~:pcion íi~rada Y familíar de chirip«, y esta palabra se aplica al
J go ~e billar cuando se gana por casualidad es posible que se haya
extendido su significado a "poco hábil en cualq~ier arte o facultad". Sin
embargo, _chamba es también americanismo de Colombia y Venezuela
{ conLslgu~entemente cha,mbón podría ser el que sólo sabe hacer charo~
as, o cierto es que es tamb·é • . hsiguiente h b d 1 n americamsmo c ambonear, y, por con-
D. Robe~ :;;~na ªCy chambcmearse (equivocarse, enredarse, según
guaje" pág 284 ne; enteno, '_'Corrección y Enriquecimiento del Len·
mente 'el vo~ablo)~l!aªr:, D. Juho Cal~ño (ob. cit., pág. 387), posible
nrepciones de manerz:n on, ~ue ea apelhdo francés, haya adquirido tales
este autor, de la firmas~:eJante a la del apelativo Rabone, pues según
el cuchillo que ha perdld a~ceaa Rabone & Co., tomó el nombre de rab6n
ridad do opiniones. 1 0 ª ~acha. Como puede observarse, hay dispa
a~epci6n de inhábil' :a:r:. ~erciando en la disputa, pienso que nuestra
cién americana O sen .acer algo, provenga de chamb« en. su acep-
tos Predios". ' zanja, Y excepcionalmente, "vallado para limitar

Chanchiros. " .- Sin embargo é htan chanchiros I qu aremos, mi bien, qué haremos,
os que estam · ch chirY un solo clianch.ir h os, Juntemos nuestros an os

' o agamos... Ob .El vocablo ch h' , • cít., pág. 417.
de do ane rro o chanchirn
inent(t:e es oriundo, a harapos ' usado ~n plural, equivale en Colom~a,
Tá.ch' a un cola111bianismo del o andraJos, según Malaret. y efectiva
la set!uº\1íreéuentc.rnente esta Def~rtamento Norte de Santander- En el
guese " 11:

111 casa desp~[n npa n ra con la acepción indicada. Cuando
- , cv-ese una " d ''l~ ......palabra) lI sua cilánchiros" (C,.ersona el servicio, le decía: ....

zuela no· oy pa~ que no se · on frecuencia hacían esdrújula la
se conoce este significa~~ en el Táchirn. En el resto de vene-
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El texto de .Maldonado es una copla· corriente en Santander
Qué haremos, mi bien, qué haremos,
tan chanchirosoe que estamos:
juntemos nuestros chanchiros
y un solo chanohiro hagamos.

(Sánehea Camacho, "Diccionario de Voces en el habla santanderiana"
página 82). '

Chapalenr.-"Lo veo difícil; por estos peñones del Orinoco, lo que
encuentra uno son carestías o hambres; pero hay que hacer
la diligencia. Les daré parte si topo dónde chapalear". Obra
citada, pág. 152.

Aquí está usado el vocablo chapalear, no en su acepción recta, o sen
chapotear o "sonar el agua batida por las manos y los pies" Bino en
d sentido de "ir a un baile de orilla". En el Táchira se denoi:una che
paleo el baile de gente de baja talla o de orilla, rociado con aguardiente,
Y en donde, por lo regular, resulta un muerto o un herido. D. Angel
Rosemblat reproduce en su libro ya citado un pasaje de "Ffdelía" de
Gonzalo Picón Febres, en el cual se describe exactamente el chapaleo:

Chapaleo.-"Un domingo en la noche, estaban convidados al jo
ropo de una ranchería y resolvieron salir muy temprano para
irse al chapaleo". Ob, cit., pág. 391.

El vocablo chapaleo en el sentido de baile de orilla o rústico, no consta
todavía en el Diccionario de la Academia. Es, según Malaret, un vene
zolanismo, y en concepto de D. Anrrel Rosemblat, un nrovíncialismo de
los Andes, en lo cual acierta. Picón Febres da la siguiente definición de
chapaleo: "Baile de zente denominada de orilla, ruidoso, desvergonzado,
con muchos tragos de aguardiente y, por lo general, salpimentado de
broncas y pendencias" (ob. cit., pág. 106).

Parece que en los Andes ya no se usa el vocablo, pues de existir no
hubiera faltado la referencia en el novísimo Diccionario de Andinismos de
Jaime Ocampo Marln, Facultad de Humanidades y Educación, Centro
de Investigaciones Literarias de la Universidad de Los Andes, publi
cado en 1969.

Chécheres,-"Ponga encima esos chécheres y véngase conmigo para
enviarles una pimpina y vasos", Ob. cít., pág. 152.

La Academia dice que en Colombia y Costa Rica, equivale este vocablo
a "baratij.as, cachivaches". En mi libro "La Villa", sección "Lexieog'ra-
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ffa del Táchira", expuse: Chéetiere, Trastos viejos o cosas en desuso.
Es un colombianismo que pas6 al 'I'áchira, en donde se usa con frecuencia.
Rosernblat también le da origen tachirense, pero pienso que hoy se ha
extendido por todo el país. Víllalobos Villasmil, en su "Vocabulario Po
pular de mi Tierra del Sol'', dice que en el 'Zulia "ehécheres" son obje
tos · inservibles. Ni D. Lisandro Alvarado, ni Pic6n Febres, ni Calcaño,
consignan el vocablo. Jaime Ocampo Marín, en su reciente "Diccionario
de Andinismos", dice que "chécheres" son "trastos, trebejos, corotos",

En el párrafo de Maldonado aparece la palabra pimpina, que es un
venezolanismo, y se aplica para indicar, como exactamente dice el Dic
cionario de la Academia, la "botella de barro, de cuerpo esférico y cuello
largo, que se usa para enfriar el agua, como el botijo poroso de España".
El Dr. Emilio Constantino Guerrero, en su "Diccionario Filológico" da
una definición parecida a la de la Academia, pero aconseja que diga
alcarraza. Ya la Academia aceptó el vocablo, y por. otra parte, nadie
entenderla lo que es "alcarraza.", término éste que,,' aunque castellano,
nos resulta exótico,

Chichisbeantes.-"... y hubo ruidos y sonajas de alas y de plumas
y cloquees chíohísbeantes de alarma y de miedo". ób. cit., p. 1m.

Aunque no se trata de un americariismo, sino de una palabra que figu~
en el Diccionario de la Academia, o sea chichisbeo, de donde Mnldd.nado
cre6 el participio activo del verbo chichisbear (que no figura en el Dic
cionario), la consignamos para exhibir la riqueza léxica de este autor
en palabras de poco uso, pero que expresan exactamente la idea a que
se contrae el párrafo.

A propósito de este vocablo, de origen italiano (cicísbeo, galán, COl'
tejendor), el General Francisco de Miranda usó esta palabra en el si;
guiente párrafo: "Z-i se fue acompañando una Demoisela de distinción,
que asistió como nosotros al Concierto, y por su estado no tenía la po
bre chichisbeo" (11, 15). Esta referencia la he tomado de "Aspectos del
Léxico de Miranda", por Francisco Belda, en "Nueva Revista de Filo
logía Hispánica", tomo XVIII, 1965-1966, Nos. 1-2, pág. 79). Este .Jnis
mo autor agrega que el "Diccionario de Autoridades" documenta esta
palabra en Eugenio Gerardo Lobo (ca. 1717).

Chepn,-"Esa no me la mamo yo ni de chepa", Ob. cit, pág. 213.
:e sabe_ que chepa es uno de los nombres familiares de Josefa. Pero la
i:nse nit!e ch~a, es muy venezolana. Sobre esta expresión nos limita
suº~ib~o "Bnscri ir los siguientes conceptos de D. Angel Rosemblat en

l u1enas Y Malas Palabras": "Chepa tiene vida además en Ve-nezue a en n expresió • d 1 . , ' .
verde Amaya encentran ni e _e !epa (= de nmguna manera), que 1,a,-
Nuestra" de s. 1 ~a en Merida en 1886 y que aparece en "Tierra
Está rel~cionad~~! du~~o Maldonado: "N~ lo aceptaría ni de chepa".
.registrado en Bogotá E S con tep~, casualidad favorable o afortunada
citada, págs. 203 Y 204). anto onungo, el chepazo es el ehiripaso" (obra

En el centro del país he . .
llamamos un quebrado o ·\e . P~~ignifica joroba: un cheposo es lo que
bren la egpalda de un' Pil •os~. t de chepa significaría: ni que me quie-

0 • ni aunque me quede jiboso.

Chicharrón.-"~ .. por ue l .
vista de una diq . ,e rapaz oliendo los preparativos o en
primer chicharró~e~sioi muy acorde con sus instintos, era el

D . e a partidan. Ob, cit., pág. 381.
on Julio Calcaño en 1

Y re~i·anes ~e su hbro '~E~e~tón de frases, modos adverbiales, modismos
el P:ruuer clucharrón d ¡ astellano en Venezoela" npunta ; "Ser uno
mero co · e a cazuela· fra f· ' • ·Picó Fn quien se cuenta para tocÍ se _1gurada y familiar. Ser el pri·
ch n, ebres, También signif• ..º· Con igual sentido consigna la f~
llrrón de" la ca.iuela. . iea Persona principal" ser. el primer chí-

Chinchorro.-"Los driles y liencillos, las zarazas, cualquier cosa
que sirva para taparse uno las carnes o para vestir a las mu
jeres, están podridos, duran (díspénseme la comparacíén) lo que
permanece un mal viento en un chinchorro". Oh. cit., pág. 154.

En el párrafo anterior está usado el vocablo chinchorro con la acepción
de hamaca. Esta acepción la incluyó el Diccionario de la Real Academia
Española en su XVI edición. En los Andes fue muy usual la expresión
(y perdóneseme la vulgaridad en honor de la exactitud) "eso le Vil a
durar lo que un peo en un chinchorro". Que es precisamente lo que
eufemísticamente quiso decir Maldonado.

La Academia dice que chinchorro es hamaca ligera tejida de corde
les, como el esparavel, y que "es lecho usual de los Indios de Venezuela".
Podríamos rectificar la información a la Academia, diciendo que no es
sólo el lecho usual de los indios de nuestro país, sino de los habitantes
de tierras muy cálidas.

Chiripa.-"Guárdeme el secreto, que ahora me voy a sacar la bro
ma que me echó Antoñote, porque no me quedo con ésa ni
de ohírípa", Oh. cit, pág. 245.

Según la Academia, este vocablo, en sentido famíliar y figurado, ex
presa "causalidad favorable". Se usa también la expresión "ni de chepa",
que es muy venezolana y que también la consigna Maldon.ado.
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Chirimbolos.-" ... y diciendo en el baile de las caraqueñas que
usté se había llevado hasta la carpeta de la mesa y acabó con
todos los chirimbolos de la jugada". Ob. cit., pág. 294.

El vocablo "chirimbolos", en plural, que es su forma propia y natural,
significa en Venezuela trastos viejos y en general un conjunto de obje
tos. Es despectivo en la frase: "[Lárguese y llévese sus chirimbolos!",
y en este sentido es sinónimo de cachivaches, macundales, etc. Pero el
Diccionario de la Academia, consigna esta palabra en singular: chirimr
bolo con el significado de "utensilio, vasija o cosa análoga". Malaret,
en su "Diccionario de Americanismos", dice qae "chirimbolos" significa
en Cuba "Juego de azar en que cada persona deposita una cantidad de
dinero, y el que salta el número más alto, gana".

Como Mnldonado en el pasaje transcrito se refiere a una "jugada",
podría pensarse que usó el vocablo en el sentido cubano; pero no es así,
porque se refiere al equipo para la jugada, o sea carpeta de la mesa,
taturos Y otras cosas más que hubiesen estado en el sitio.

,1
1 Chisgarabís.-"Muy pobrecita y orejana soy, pero a mí no me en

dulza el oído el primer chlsgarabís que pasa ni el primero que
se le antoje floreanne". Oh. cit., pág. 123.

!~;~:~~,ca~efia, chisga-r':b!s es voz imitativa y equivale a "Zascandil,
esc..:b!a el : 8 e ívocablo hene tradición en los clásicos castellanos y se

.. e u.sgarav s Lo • D F · ·6de "hombredll d · ~so · rancrsco de Quevedo con la acepci n
techa "Glos 1 ? ¡ poca importancia", o como chico. (Rf. Carmen Fon
drid, '1941).ario e voces comentadas en textos clásicos", pág. 110. Ma-

Por iguales razones a ¡ .
chisbeante" hace .. ns expuestas con motivo de la palabra "chi-
de la Real'Acadenumo_s lnEenci~n de este vocablo que está en el Diccionario

a spanola.

Chivato,-"Meses atrás 1 hi
todos los 'a e e vato, el jefe, único ratón que l1uele
de meter Iaiues~s el pueblo,_ que disfruta de la especialidad

nances en toda gneta di. " Oh ·t ág 69E V o ren 1a . • • • • CI ., p . .
n enezuela todo el mund .
!enU; de hombre importa t O ~onoce Is. acepción de chivato como equiva
;,n~ia sobre todo en In ::Uf! , e !gran valor, talento, habilidad o cornpe-

1c n Fcbres en "Lib .,,_ icia, ª politica o la literatura como explica
tener-n ro i,,uro" C 'd ' dG 03 en ella porque b · onoct a_ esta acepción, no vamos a e-/f~al Maleta, Y el tl'atadst; leer la satira de Picón Febres sobre el
ª ª ras", Muy poco PodrlO e D. Angel Rosemblat en "Buenas y Malas

antos agregar nosotros.

Chivo.-"Se lo echó al coleto de un envión y luego más animado;
mostrando el agradecimiento con ojos de chivo ahorcado, se
puso a servir la comida tranquilamente". Ob. cít., pág. 247.

Se sabe que el chivo es la "cría de la cabra desde la edad de mamar
hasta 1a de procrear", según la Academia. Pero en Venezuela es lo mismo
que cabro. La chiva es la cabra. Con los vocablos chivo y chiva hay
infinidad de frases en Venezuela. Se ha formado la palabra chivato, para
designar importancia. La frase "mirar con ojos de chivo ahorcado", es
muy común en los Andes para expresar cierta languidez en la mirada.
Por ejemplo: Pedro miraba a María con ojos de chivo ahorcado. Es una
expresión que puede insertarse entre las diversas frases que se han
hecho con la palabra chivo, y que no ha sido reproducida en ninguno
de nuestros lexicógrafos.

Chopo.-"Ese bendito jornalero, jamás tuvo que ir con el chopo
a1 hombro, la canana a 1a cintura y el miedo por todo el
cuerpo ... ". Ob. cít., pág. 385.

Aunque el vocablo chopo figura en el Diccionario de la Academia con la
acepción de fusil, consigno el pasaje anterior para recordar este vocablo,
ya en desuso, ignorado por las nuevas generaciones. Los jóvenes no sa
ben lo que es ser "chopo de piedra", es decir, ignorante, inhábil, etc.
Y es bueno recordarlo.

Churumbela.-r'En un pasaje donde 1os cómicos silvaban y el pú
blico les tarareaba el acompañamiento, eso era despampanante;
siempre que comenzó hasta que acabó, fue un solo chiflido, de
tal suerte que nos quedamos todos con la boca hecha una chu
rumbela, un júcaro o cartucho, llevando los Iabíos encogidos
o estirados por espacio de tres meses consecutivos". Obra ci
tada, pág. 142.

Es un poco difícil la comparación que aquí hace Maldonado entre "una
churumbela", un "júcaro" y un "cartucho", y los "labios encogidos o esti
rados". Y decimos que es difícil porque las acepciones de esos tres voca
blos en cierto modo no corresponde al símil empleado,

Dice el Diccionario de la Academia que "churumbela" es "ínstrumen
to de viento, semejante a la chirimía" o "bombilla que se usa en Am/,
rica para tomar el mate"; que júcaro "es árbol de las Antillas de la
familia de las combretáeeas, etc., y cartucho, en su tercera acepción, que
sería la aplicable, es bolsa hecha de cartulina para contener dulces, fru
tas y cosas semejantes; y en la cuarta acepción, cucurucho, El car
tucho es siempre en forma cónica. Tener la boca hecha un Instrumento
musical como "churumbela", está bien; pero como un júcaro no está bien,
porque fú,cM-o es un árbol, y tampoco puede ser corrupción de "búcaro",



40 Tuuo CmosSONE·.

como dice la explicaci6n del vocabulario complementario de la edición
de "Tierra Nuestra" que comentamos, pues búcaro es vasija hecha con
la arcilla llamada búcaro, que nada tiene que ver con el cartucho. La
semejanza entre éste y la forma de los labios para dar chiflidos puede
estar bien.

Sobre la acepción americana, y especialmente tachirense de "chu
rumbela", copio a continuación: Churumbela, en el Táchira, es lo mismo
que pipa o cachimba para firmar tabaco. En idéntico sentido se usa · en
Colombia y Ecuador, según Malaret. Posiblemente el uso de la palabra
en el Táchira es por el constante trato fronterizo con Colombia. Posi
blemente hoy ya no se use, pues es raro que no esté incluida en el re-
ciente "Diccionario de Andinismos" del señor Jaime Ocampo Marln.
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bi~n en. el Zulia, según. testimonio de Rodolfo Luzardo y Luis Villalobos
Villasmíl, en sus trabajos sobre vocabularios zulianos que he citado en
varias ocasiones. D. Lisandro Alvarado, al referirse a la palabra chu
lupo, que tiene el significado de "desgastado, hablando de monedas"
dice que chulé, en España, y chulapo es, en lenguaje popular, un du~
o moneda de 5 pesetas; y se pregunta: "Por qué suerte de degradacl6n
ha venido a significar entre el vulgo de Venezuela una moneda desgas
tada y hasta un centavo en ocasiones?" Sobre cburupo, dice que "esta
acepción de centavo parece propia de la Cordillera". También se usa en el
Estado Lara, según testimonio de Silva Uzeáteguí en su "Enciclopedia
Larense", En los llanos, churupo es sin6nimo de moneda al decir de De
Armas Chitty ("Vocabulario del Hato", pág. 77, Ed. Biblioteca de la
Universidad Central de Venezuela), Entre el público general de Vene
zuela, churupos significa dinero, reales, no moneda específica, chica o
grande, o gastada. ·

Chupulún.-"Kalunga, desnudándose con inesperada rapidez y bo
!ando en desorden las piezas de ropa a uno y otro lado, dijo:,
'Entonces al agua patos; no debe haber ni rayas ni temblado
res, y chupulún"•

. "Y se lanzó de bruces, sumergiéndose entre las ondas. A buen
trecho de . la orilla aparecieron unos gorgoteos y se agitó el
agua, Y segundos después, la cabeza de Kalunga surgía con
los cab~llos chorreando, pegados al cráneo, caídos en la forma
que cnollamente llamamos chuzo". Ob. cit, pág. 224.

En el pasaje antes tran ,. ·t . . . ·sen o se consigna el decir· al agua natos parae."Cpresar que se va a ti 1 • ,-- •
América Central p .rar ª agua. Chup-ulún, según Malaret, tiene en
embargo, chupul1Í.n uerto Rico Y yen~uel_a la acepción de cata.plún. Sin
cialmente el momen:~ ~orno u~a ~nterJecc16n con la cual se indica espe
cabellos pegados al . á e zam ulhrse en el agua. En cuanto a que los
mente chu~o" 0 P e~ neo cuando están mojados se denomina "criolla
obtenido de •~ingui~~p~runfnte cuando caen en determinada forma, no he
Malaret apunta que ene1 os autores, consultados esta acepción de chuzo.
tivamente, al cabello rís;id:~sta, en el Ecuador, se le dice chuzo, despeo-

R. D. Sika Uzcátegui f" 'é
· bulún, que "es voz onoma't:e, 1~ ndose a la palabra chupulún, dice Chwm,. .
ruido de un cuerpo que ca peyica, usada familiarmente para expresar el

e en el agua. Y chumlmlú:n. ¡se zumbó al pozor'

Churupo "'Cs.- omo en esos
el barco de confianza casos s~ asegura siempre, . pondría en
de la, escuela,. Ob . que subiese, los churupos en la puerta

· . cit., pág. 54. ·
El vocablo chwrup h
cinco "'- · 0 0 e urupos se em l d. ~."-'•timos, que también . • _P ea Para designar a la moneda e
'lltea, ruquel, chh-a et~ E en vanas region1?$ del país se denomina. • .... suna"'alb ·

· .., 41 ra que se usa en los Andes, y~
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Damajuana.-"Yo desprecio hasta mi suegra, pero no a una dama-
juana", Oh. cít., pág. 244. ·

En la transcripci6n anterior, Maldonndo usa el vocablo damajuana en el
sentido de garrafón en el que comúnmente se envasaba aguardiente. E.!
único de los lexicógrafos venezolanos que estudia la palabra y da opinión
sobre su posible origen, es D. Julio Calcaño. Al efecto, escribe: "Daml
zana. Corríjase: damajuana, o botellón, o garrafón. Pongo a damezana
como barbarismo, porque de tal está tachado como corrupción de dama
juana; pero tal vez sean voces diversas. Domniucno procede del francés
daanejetmne, señora Juana, de alguna ventera rechoncha; y damísana
parece derivar del árabe damcluin, botellón. Damajuana sólo se usa en
Andalucía en el sentido de castarl.(J,, vasija de beber que tiene la frirma
de tal fruta. Nosotros llamamos damezana el botellón redondo y con
corchera de mimbres que carga de 25 a 150 botellas. Cuando carga me
nos de 25 botellas, le llamarnos garrafón. Los franceses llaman dama
[uana: el botellón que carga más do 50 botellas. No pretendo decidir:
"me lavo las manos" (oh. cit., pág. 465, N• 1.120).

Hoy resulta un poco rara In. palabra damajuana. y también dame
zana, que son sinónimas. En los Andes se usaron ambas voces para
denominar el garrafón forrado en tejido de mimbre. Se empleaban para
envasar aguardiente, y eran muy solicitados por las íam.ilias para llevar
agua de la fuente o pila del pueblo para los usos domésticos. Seg¡ln
D. Julio Calcaño, el origen de la palabra es oscuro y podría hacerse el
esfuerzo de investigar un poco más {ver. Corominas).

Dientes.-"Los del gremio se van a dar con una piedra en los díen
tes, vestirán de gafa por una quincena, unos con otros se come
rán a besos, si los juzgan con tanta blandura y parsimonia, en
vez de caerles encima con una férula de] tamaño de la puerta
del canal de Panamá". Ob. cit., pág. 218.

Entre tantos decires que consigna la Academía en las voces "piedra"
y "diente", no he encontrado éste tan común en nuestro lenguaje colo
quial. Darse con una piedra en loa dientes es lograr, aunque en pequeña
medida, una aspiración mayor.
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y0 pienso que la expresión puede ser. propia de Venezuela, pues
no ]a he encontrado en los autores de americarnsmos que he consultado.
Vendria al caso estudiar si se usa en todo Venezuela o apenas en algu
nas regiones. En los Andes es usual.

1 ·,

1 '\

Dos por tres--" ... los míos no se me metieron en el bolsillo con
letanías, sino con mucha mala maña, cuando me dejaban libres
las uñas, y se fueron del mismo modo que vinieron, en un dos
por tres". Ob. cit., pág. 171.

La expresión en un dos por tres quiere decir "en un momento", "instan
táneamente". Posiblemente es una modificaci6n de la usada por Cervan
tes ·,.A dos por tres", con igual significación. (Cf. Fontecha, ob. cit., pá
gina 130). La Academia señala "n cada dos por tres", con frecuencia,
y a "dos por tres", pronta y demostrativamente. Es una expresión muy
usada en el país en el lenguaje coloquial. ·

1
í
':

E

Enjaretar.-"Te voy a enjaretar unos versos que ni de encargo".
Oh. cit., pág. 443.

Según la Academia la palabra enjaretar, además de su sentido recto
que es "hacer pasar por una jareta cordón, o cinta o cuerda", consigna el
familiar y figurado con la acepción de "hacer o decir algo sin intermisión
y atropelladamente o de mala manera", o también "endilgar, encajar algo
molesto e inoportuno". En cuanto a esta última acepción es muy común,
por lo menos en los Andes, la expresíén: ¡ qué jareta 1, que equivale :a
"qué molestia, qué contrariedad". Igualmente, la propia Academia con
signa como provincialismo de Argentina, México y Venezuela, la acep
ción de "intercalar, incluir". En este último sentido está usado el vocablo
enjaretar en el pasaje arriba transcrito. Sin embargo, en ninguno de Joa
le.xic6grafos nacionales consultados he encontrado el vocablo enjaretar
como provincialismo venezolano.. ·

Embotar.-"C6mo te rasguñarla yo, porque para clavarte un solo
diente, en caso de que me resolviera, sería preciso embotár
melo''. Ob. cít., pág. 386.

En él pasaje antes transcrito, se usa embotar con el sentido americano
de "cubrir con una bota los espolones de los gallos", Y entonces tiene un
sentido muy diferente al embotar del Diccionario de la Academia (ener
var, debilitar, hacer menos activa y eficaz una cosa), pues los gallos se
embotan con espolones más largos y filudos. El embotar del pasaje de
Maldonado está usado en el sentido de cubrir el diente para morder sin
estar expuesto a una infección transmitida por la carne del mordido,
pero de todas maneras está usado con la acepción americana. Malaret
atribuye. este amerícanísmo a Riohacba (Colombia), Puerto Rico, Santo
Domingo y Venezuela.

Encauchado.-"'... a falta de matas donde colgar para acostarse,
tendieron .sus encauchados". Oh. cít., pág. 410.

El vocablo encauchado lo consigna la Academia como americanísmo con
el sentído de tela o prenda impermrobilizada con eaucho, y como pro-
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e 1 b' Ecuador y Venezuela, con la. acepción de ruana
vincialism~ de ºe:~1J~dos con caucho. Es exacta esta acepción. Cuan
o pcnehc unperm de caballerías, 0 sea a caballo, en la parte de atrás
do se viajaba al )omboe los co3"ínetes se llevaba el encauchado cubierto en
de la montura Y so l' ' E b d

lto · de cuero su]etado con correas. ste encauc a o era unaun envo no ·. · b •
d ta a-0 de color negro o azul marino, que cu na coro-ruana e grnn m n · · p íbl tletamente al jinete y lo protegía de la lluvia: os; .~en e .ya no se

p se consigna el vocablo en el novísimo ' Diccionario de An-usa, pues no • l
d. · " que ya hemos citado publicado en 1969, y que, segun e autor,mismos , ' . b b · itad"es uno de los resultados que ha obterudo de a ;r vtsi o Y encues-
tado por el método directo, durante 1967, a un numero de personas de
la clase popular agrícola en treinta localidades de los tres Estados an
dinos: Mérida, 'I'áchira y Trujillo". ("Diccionario de Andinismos", po_r
Jaime Ocampo Mnrín, "Introducción", pág. 7, ed. Facultad de Humam
dades y Educac.lón de In U. de L. A., Mérida, 1969).

en los Andes, que en nuestro concepto es el general. Observamos por las
definiciones que en determinados lugares, como en Lara, tiene signifi
cado específico, y que parece que no se conoce ni en el Zulia ni en los
Llanos. Mientras D. Lisandro Alvarado dice que es diminutivo de es
tante, el señor Malaret afirma que no es diminutivo sino "específico".

En la frase de Maldonado tiene la significación de pilar que sos
tiene el corredor de una casa (no precisamente de paja, como dice Picón
Febres), desde luego que allí los estantillos sirven para col&m', entre
uno y otros, los chinchorros o hamacas.

Estnntillos.-"El campamento estaba formado por un cuadrilátero
en que las palancas servían de estantillos de los cuales colga
ban los chinchorros". Ob. cit., pág. 2:37.

La p~labra estantiUo está señalada como española por Malaret, pero no 'ha
sido incluida en el Diccionario de la Academia de la Lengua. En los
Andes se usa para indicar el pilar o sostén de una casa, o simplemente
estacén para cercados. Por lo pronto, es un americanismo que se atri
buye a Colombia Y Venezuela. Posiblemente viene de Colombia y por los
Andes venezolanos se extendió a otras partes del país. Las definiciones
del. vocablo no son iguales. Vamos a transcribir lo que dicen algunos
le~cóg~fos_ venezolanos. D. Lísandro Alval'ado en "Neologismos Y ª:
catSJJios , dice: "Poste, estacón, jalón, pie derecho. Aplicase de ordínano
a l~s post~ de l~a ~n:ipalizadas. Diminutivo de estante, irreprochable en
~---~~da~ón Y SJgnificaci6n. u.t. en Colombia Picón Pebres, en "Libro
•...uu tce· "Pí! t d • Silu á ' . • 1 ar osco e madera en las casas de paja". Y 1 va
se tegui, en "Enciclopedia Larense''· "Poste de madera de dos a tres

metros de largo que 5• , d • ' } ·
empalizadas" N'. D 1~e e sostén en las cercas de alambre y en as
A--~s CI •tt· 1

• Julio Calcaño en "El Castellano en Venezuela", ni de
u.uu 11 Y, en su "Vo b 1 · d Tp~ lo mencio ca u ario el Hato", consignan el vocablo. am-

Rodol!o Luza:n jº? vocabularios zulianos de Villalobos Villasmil Y de
"Dicc[oTID.rio. deº·An~e 0';;1-mpo Marln, que escribió últimamente ~n
m~dera que sostiene ;:is:os,: s61o dice que Estanquillo es "horcón e
pnmer lugar tal pal b asa • lo que suponemos es un error, porque~ e!1
nutivo de eaÍan.co ª ~ en ese sentido no es midinismo sino un d1m1-
Acadernia. · ' que tiene su acepción propia en el diccionario de la

Mal!U'et, en su "D· . •
"est&nte, estaco·n qu ICCJonario de Americanismos" dice que estantillo es
ti e se clava t· • .,,_:nu vo, sino espedf" ., en iera para sostener algo. No es u.u.i~-p l .. _1co •

, . or as defin1c1ones tra . .
ciación. Ya dijimos a .b nscritas, se nota que hay diferencias de npre

ni ª el significado con que conocimos esta p.alabra
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Galucha.-"Y emprendió una galucha desaforada, vertiginosa, brin,
cando piedras, trasponiendo zanjas...", Oh. cit., pág. 38.5.

El Diccionario de la Academia consigna el vocablo galucha como amerí
canísmo de Colombia, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico y Venezuela, TengQ
la impresión de que, en lo que atañe a Venezuela, el vocablo se conoce
en los Andes y en el Estado Lara, pues sólo lo describen los lexic6grafos
nacionales que han escrito sobre el léxico de los Andes y del Estado
Lara, y lo silencian los del Zulia y Estados llaneros. Ir a toda galucha
89 correr de a caballo, no a paso de volatería, como se dice en el "Dic
cionario de Andinismos", de Ocampo Marín, citado en estas páginas,
sino a carrera tendida. En el pasaje de Maldonado, galudia se refiere
n la carrera que emprendió uno de sus personajes a píe. Por conslguíen
tt!, no sólo se aplica a la carrera de fas caballerías, como expllcan Picón
Febres y Silva Uzcátegui en sus libros "Libro Raro" y "Enciclopedia
Larenseól, respectivamente. · También es amerieanismo el verbo galuchM.

Gañotear.-"Zambomba, apriétese contra la sflla, no se deje gañ0-
tear por un mocoso", Oh. cit., pág. 164.

Gañotear, en el sentido de agarrar a una persona por el pescuezo, no
figura en el Diccionario de la Academia. Tampoeo se halla en los tex
tos de amerícaníamos que hemos consultado. Sólo la señora G6mez de
Ivashevski se refiere a "gañotear" con el sentido indicado, y precisamente
cita el pasaje de Maldonado que hemos copiado axríba (ob. cit., pág. 402),
Gañotear también tiene el sentido de vencer al contendor, como en la frase
''Pedro gañote6 a Juan por estar de chísmcso",

Garrotilzo,-"Ese es un garrotazo marranero", Oh. cít., pág. 358,
Garrotazo es el golpe dado con el garrote, y "garrotazo marranero" es
lo mismo que "palo marrnnero". Es una expresión muy usual para
indicar algo decisivo. Un garrotazo o palo marr.mero es el que se le
da a los marranos o cochinos para matarlos de un solo golpe. ¿Y hay
ríi4&? Que me lo digan.
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e h _"Todo el mundo sabe que aquí hay más murciélagos queoc os.. i. h día
piojos y que gente, y que no ay que no ~man

1
ezcaochun san-

grero en las corralejas: por eso hay tantos amma es g os en
las sabanas". Ob. cit., pág. 103.

El vocablo gocho con la acepción de.~ orejas, tal co~o lo usa Mal~o
nado en el pasaje anterior, es andinismo, Gocho, segun la Academia,
equivale a cerdo, a cochino. En el Táchira, cu~n~o a, un caballo 1~ f_al
taba una oreja, o la tenía mutilada, se le distinguía con el adjetivo
gocho. Según dicen Víllalobos Villasmil y ~odolío Luzard~, que h~n pu
blicado vocabularios sobre el habla del Zulla, en Maracaíbo apellidaban
gochos a los andinos, o sea a los habitantes de los Estados Táchira, Mé
rida y Trujillo, pues con ese apelativo les motejaban de cochinos o cerdos,
especialmente a nosotros los tachirenses, contra quienes el odio centra
lista fue más acentuado por el hecho de haber logrado la integración
de los Andes a Venezuela, y haber reaccionado de la condición de infe
rioridad politica y social en que nos tuvieron desde 1777, o sea desde la
incorporación de los Estados Mérida y Táchira a la Capitanía General
de Venezuela. Sobre este particular, transcribimos de seguida la expli
eaeíén de Rodolfo Luzardo en su libro "Lenguaje Zuliano". "Gocho. An
dino natural de los Estados llamados de Los Andes (Táchira, Mérida
Y Trujillo). Vocablo muy despectivo; resulta natural de las odiosida
des que se despertaron durante los primeros siete lustros de nuestro
alglo, pe~odo en. el cual estuvo el país sujeto a lo que llam6 la domina
ci6n andina, bajo las férulas dictatoriales de los Generales Cipriano
~9:8':° Y Ju.an Vicente G6mez. Castro, de manera muy particular, hos
~liz? el Zuha Y n .los ~ulianos, llegando hasta las perfidias de ordenar

cierre ~e la Universidad del Zulia por un injustificado enojo perso-
nal. Por cierto y cosa d ¡el autor del b Íli . . muy e amentar, el decreto fue refrendado por
nezuela Heroic:" simo libro de nuestra Guerra de la Independencia, "Ve-
t . , , un gran poema en prosa: Eduardo Blanco para aquel

en onces Ministro de In t 'ó p úbli ' .das hoy 1 1 b s rucci n u ica, Como. el tiempo cicatriza herí-
• n pa a rn gocho se u • l"desaparez sa muy poco, afortunadamente, y oja t>

fica coclú~o1c!e:~pleto, pues la voz en Los Andes y Colombia, signí
(Dic. Fil)" ob cit.' sá~n Cuervo (Leng. Bog.) y E. C. Guerrero

· • · • P gmas 104 y 105,
No es verdad que en 1 Tách• .acepción es animal . _e ira gocho signifique cochino, pues su

poco e3 verdad que s~~ ~:eJas ~ .con una or:eja menos o mutilada. ?'.'~
nario Filológico" di · Emilio Con.stantino Guerrero, en su "D1ce10-
contrario, lo qu¡ es~ª f9l~~ tal e~ la significación en el Táchira. Por el
por sin orejas como I diogo asienta en su Diccionario es que "Gocho,
cho la oportu~idad se ce ~n. los Andes, es un barbarismo". Aprove
''La Villa", Sección ~;:. rectificar un error que aparece en mi libro
Autores Tnchirenses" xi~ografía del Táchira", Biblioteca de "Temas Y
"Que le falta una o; ~m ~nde a propósito de la palabra gocho, se dice:
esta aupci6n. Puede CJa. ~ alaret 11 Ah>cirado traen la palabra gocho en
Palabra". Debe leers/u~ ~r que en el Táchira se haya modificado la
en esta acepción. En 'e1 ..;~t Y _Alvnrado no traen la palabra gocho

iccionano de Andinismos", de Jaime Oca.mP0

Marín, c~ta~o en estas. mi~as páginas, se consigna la palabra gocho
c?n 1~ s1gu;

1
ente acepción: cuerno que se aproxima a los ojos; que

tiene Joroba • No es propiamente la acepción clásica andina a que Jios
hemos referido. Esta nueva acepción de gocho, relativa al cuerno del
ganado, no la conocíamos. Los campesinos de Mérida le decían a esos
animales con ese defecto en un cuerno "cachigoehos",

Gozquejo.-" ... el muchacho guía, quizás con mayor aburrimiento
que los escursíonístas, se había separado de ellos seguido del
gozquejo•.. ". Oh. cit., pág. 386.

Gozquejo es un despectivo de perro gozque, el cual, según la Academia
~ "perro pequeño, muy sentido y ladrador". Palabra de poco uso en la
literatura venezolana, y mucho menos en el lenguaje corriente. Demues
tra la riqueza lwca del autor de "Tierra Nuestra",

Guachafita.-"En el trecho encontraron buena porcíón de viandan
tes con dirección a 1a playa donde por el estruendo parecía
tomar cuerpo a cada momento la guachafita". Oh. cít., pág. 278.

El vocablo guacha/ita, que significa alboroto, y se aplica en diversas
s~tuaciones, ha sido bastante estudiado por nuestros le.xic6grnfos y ca
nosos de la lexicografía. Según Malaret, en Colombia, Venezuela y Santo
Domingo es algazara. Pero en Puerto Rico significa burla o choteo. Es
inútil decir aquí algo más sobre este vocablo que ha servido en Vene
zuela para denominar una. situación social que estuvo caracterizada por
los asaltos al poder y las guerras civiles, o sea un estado permanente
de guacha/ita. No creo que hemos superarlo la situación, porque en
muchos aspectos sociales y políticos continúa la guachaflta. La hay econ6-
mica, política, universitaria, etc. Suplicamos al lector leer el admirable
tra~do sobre la ,qu.achafita escrito por el Profesor Angel Rosemblat en
su libro "Buenas y Malas Palabras", l' con ello le basta para conocer sus
orígenes y sus implicaciones en la vicia nacional. No obstante lo dicho
anteriormente, es posible distinguir entre guacha/ita. y bochinche. La
Primera siempre implica sentido de cosa de humor, de desorden de buena
ley, de alboroto alegre. Otra cosa es bochinche, que sí es cosa de cuidado,
desorden de mala ley. Es una observación que nos ha hecho el Padre
Barnola. En este último sentido, Pedro Grases "La Idea de Alboroto en
Castellano". pág. 19.

Guartinaja.-"... porque era capaz de negarme hasta el vinagre con
· tal que no le faltara nuestra gu:utinaja o lapa con ese nombre
de la lengua quiché. Ob. cit., pág. 3,,-¡_

En los Andes, especialmente en el Táchira, a Ia lapa (Coelogenya Paca),
roedor de carne parecida a la del cerdo, se le dijo o nombró gu.artinafa,
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y tal es la sinonimia ent:r:e los. dos vocablos apuntada por Ma~donado
en el pasaje arriba transcnto. Sm em~?rgo, segun lo .anota D•. L1~andro
Alvarado, uuardatinaja ~de donde salio por contracción guartina3a) es
el mismo chigüire o cochino de agua como lo nombran en alguna parte
de los llanos. El chigUire es carne para comer en Cuaresma, ya que es
animal anfibio, que no se conoce en las tierras altas. ¿Por qué entonces,
In guartínaja o guardatinaja, como nombraban los conquistadores y cro
nistas de Indias, en una parte es el chigüire y en otros la lapa? La
·explicación, con respecto al chigüire, la da D. Lisandro Alvarado cuando
escribe: "Guardatinaja. Hidrochperus Cawbara. Chigllire. Es la voz
gt1,adaquinaj o guadatinaja, que significa lo mismo, arreglada al so
nido solamente, o "trovada", como decía Caulln: "Están también pobla
das de muchos tigres, sinnúmero de guardatinajas o chigüíres, perezas
y varias especies de monos",

Lo cierto es que, según el propio Maldonado, guartinaja es lo mis
mo que lapa, pues está usando el léxico que aprendió en su juventud
en el Táchira, · ·

1
1
,',

;I

Guáramo.-"... era un guáramo como ella se ufanaba en repetirlo,
era como su padre: un palo de hombre para el trabajo". Ob. cit.
pág. 63. . ·

El vocablo guá.ramo está consignado en el Diccionario de la Academia
como un veneaolanísmo con la acepción de "valor valentía" a partir
do la XIX ed· ·6 n· -·- ' '1c1 n. estacados lexicógrafos - como D Lisando Alvarado
Y ~osemblat, por lo que atañe a Venezuel~ y l',fal¡ret en su ''Diccio--
nano de Amerícanísm " d 1 ' 'h .d os • an a vocablo giui,ramo la acepción con que

· ª 81 áo recogido por la Academia. Maldonado emplea la expresi6u "ser
un gu · ramo" o sea un homb ·"tener guá ' ,, - re pujante Y valeroso, que es lo mismo que

ramos , 0 sen el atributo de valentía.

Guaratnro.-"Cómo saldrá:n d d ·les tiro br
1
' ch e espanta os esos benditos prójimos si

. so e e te o un guarataro". Ob. cit., pág. 444.
El. vocablo Vlla?-amro o '°n:giones del pais M 1 (TI ratcira es un venezolanismo, limitado a ciertaS
este ,érmino, dici~ndoª ªur:t .tomó de D. Julio Calcaño la explicación de
es del caribe urarori) q viene del tamanaco urata·ni (D. Julio dice que
de granito,· v por A..,: Y .6que es "cuarzo o piedra de silice· fragmento
l • extensi n piedra ,e cual suele decirse guarat~r !,1 , pedrusco, china, peladilla, caso ~
sandro Ah-arado en "Voc I : Es tal cual la explicación de D. Li
De ~ Chitty, en

5
/~, n genas. de Venezuela" (ob. cit., pág. 188),

descnpclon. Y tambifn 8.1 V~bulano del Hato", también hace similar
V Lo cierto es que gu~;:t zc:átegui, en su "Enciclopedia Larense".
A:ez~ela, lo mismo que piedro OE/Tllarotaru es en la parte central. de
emas es nombre . toponúnico~ n los ~des no es usual el térnuno.

e un barno de Caracas: El GuaratarO·

Guaripete.-"Qué más feo que tú, le replicó Ortega, ni nadie se ha
muerto de repente ni corrido cuando te encuentra de DJaUOS
a boca. Pareces un guaripete en los ojos y una tortuga en el
cuerpo". Oh. cít., pág. 229.

Jgno_ro ~asta este momento el origen de esta palabra. En el -vocabulario
exph~bvo qu;, ~e al final la edición de "Tierra Nuestra", se dice que
uuaripete es cierto lagarto de la parte oriental de Venezuela", Sólo
D. Lisandro Alvarado da una mención muy breve diciendo que es "la
gartija", y cita precisamente este pasaje de Maldonado, No es vo,:. illdI-
gcna azteca, ni quechua ni cañari, · · ·

Ouasos.s-" ... quince céntimos en números decimales, o ]a mísería
de tres guasos o monagueros". Ob. cít., pág. 80.

La significación de guaso en Venezuela es distinta de la que tiene 'en
otros países como Chile, en donde es lo mismo que rústico, campesino,
Y en Argentina y Ecuador, y en el propio Chile, tosco, grosero indvi1
según la Academia y según Malaret. Con este vocablo se de;ign6 ~
Venezuela la moneda de cobre a la que también se denomin6 monaguera
Pº1: hnbe~e acuñado en la época de los Monagas. En el único vocabu~
lazio nacional en que consta la palabra monaguero con la acepción indi
cada, es en el de Silva Uzcátegui, incluido en su "Enclclopedia Larenae"
ya citada en estos apuntes (ob. cit., pág.) y remite a la palabra CQbr;
di! la cual dice: "Antigua moneda de cobre, llamada también centavo.
Habfa centavos de a cuatro por medio real, llamados vulgarmente pon,.
cheros, Otros eran de a cinco por medio: eran los zamoranos".

No se habla de ff!W,So en este sentido. Se dice que ea -voz can"be
aunque es muy raro que no figure en "Voces Indígenas" de D. Lisandn:
Alvarado, ni tampoco haga alusión del vocablo D. Julio Calcaño.

Guayare,-"... y a las afueras del pueblo sacaban de sus guayares
la muda de ropa y se la cancheban". Pág. 91.

El vocablo guayare, según D. Lísandro Alvarado, es "especie de cesto
o apafe usado en Guayana paro transportar mantenimientos, provisiones,
etcetera". Después de esta explicacíén, cita este mismo pasaje de Mal
d~nado en "Tierra Nuestra". Agrega que en arecuna, uaicvri tiene el
mismo significado.
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Hoja.-"Al otro día nadie se atrevía a ser el primero en asomar ~s
narices y debí arriesgarme yo, sin vuelta de hoja, porque era
autoridad". Ob. cít., pág. 155.

La expresión "sin vuelta de hoja" indica que es cosa que es asf, por
que si y no de otro modo. Hay también la expresión "eso no tiene vuelta
de hoja". No aparece en la larga exposición que sobre el vocablo "hoja"
hace el Diccionario de la Real Academia. No aparece en ninguno de los
autores nacionales consultados.

H

Hicos.-"No había jején ni otra plaga que obligase a bajar de los
hicos el mosquitero". Ob. cit., pág. 247.

Es un nmericanismo no incluido en el Diccionario de la Academia, y que
según Malaret es voz indígena que se usa en Las Antillas, Colombia,
Panamá Y Venezuela, y significa "cada uno de los cordones o cabuyas en
que rematan las hamacas; lazo de fique que sirve para colgar, ama
rrar, etc. Ac. ". Picón Febres dice que frico es "cada uno de los dos
mecate7 o cabuyas que sirven para colgar la hamaca. D. Lisandro Alva
r~do cita el siguiente pasaje de Fernández de Oviedo: "A los tranca
hilos _(cabezas de las cabuyeras de una hamaca) ponen sendas sogas de
algodón o de c~buyn bien fechas e del gordor que quieren: a las cuales
ªº~;11' llaman _hic?s, porque _hico quiere decir lo mismo que soga o cuer
da · Por consigmente, los hicos son las cuerdas o mecates que sostenidos
entr1c dos argollas puestas en las paredes, o entre dos estantillos con los
cua es se aseguran las h ch' •

1 . amucas o mchorros desde las cabuyeras, para
que cue guen, Híco es lo mismo que cuerda o mecate.

Hipopo.-"De manera ¿que usted no sabe lo que es bipopo? Enton-
ces no conoce lo q l
ra 6 I ue es un pa o enflorado ni un tronco con
maz n: es a mata d 1aquel a ardí · e ~ que sacan en Barquisimeto el oocuy,
que lasgu . ente que tiene fama de prolongar la vida y de

muieres no pie d 1 · lífícas" Ob . r en e tiempo en ensayos de ser pro -• · • cít., pág. 201.
E,n el párrafo antes tran . .
d1spopo, pues bajo esta dscrit~ se. ;nenc1ona la palabra hipopo, pero es
Y también D. Rafael D .enomu:,.aC1on la describe D. Lisandro Alva:rado
nistas venezolanos de 1rrungo Sil.va Uzcátegui, que es "uno de los huma
del género agave cuy: eh ~us primeros. años". El dispopo es la planta
agave coct(i., • OJa O penca produce fibra para textiles. Es el

Horc6n.-"Entonces fue 1a mujer la que alzó 1a cabeza hacia atrás,
y separándose del horcón, dejó ver a plena claridad su pal
mito". Oh. cit., pág. 279.

La Academia señala que horcón, en su acepción americana es un cuba
nismo que significa "madero vertical que en las casas rústicas sirve a
modo de columna, para sostener vigas o aleros de tejado". No sólo en
Cuba se usa con esa acepción, sino también en Venezuela. D. Lisandro
Alvarado, quien consigna el vocablo con el mismo significado antes
dicho, es prolijo en citas de cronistas de Indias y de escritores nacionales.
De Armas Chitty, en su "Vocabulario del Hato", dice que horeén. ea en
los Llanos "Estante de madera. Uno de los postes que sostiene el techo
de la casa, ya sea ésta de teja o bajareque" (ob. cít., pág. 111).

Recuerda D. Lisandro que "Los Horcones" es voz geográfica venezo
lana, y recuerda el sitio en que se dio la batalla de este nombre en ]a
gesta emancipadora. Al héroe de esa acción, D. Antonio Ignacio Rodrl
guez Picón, se distinguió con el nombre de "mutilo de los horcones", por
haber perdido en esa batalla sus piernas.

En Juan de Castellanos, "Elegía e. Benalcázar", se consignan las
palabras estantes y horctmee, esta última con el significado que venimos
anotando.

Refiriéndose a Popayán, dice :

Crecida población en gran manera
y toda suntuosa coserla.
Mas sola paja cubre la madera;
y entre ellas una casa que tenía
Cuatrocientos estantes por hilera.
Tan grueso cada cual, que no podía,
por una y otra parte rodeado.
Ser de dos españoles abrazado.
Catorce los horcones, y cualquiera
el mayor que producen las florestas;
admiración causaba la cumbrera
por verse pocas plantas como éstas.

El estante, en la acepción americana. que es la de Juan de Caste
llanos en las citas anteriores, es, según la Academia, "madero íneorrup
tfble que hincado en el suelo sirve de sostén al armazén de las casas en
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• <l d t · les" Debemos a~ar que el vocablo horc6n. en loslas ciu a es repica , .,,...., • d d ·
A d d · de la significación que ya se ha consigna o, esigna cual-n es, a emas 1 ti p h d· t palo grueso hincado en a erra. ara acer cercas equier pos e o " . ¡ d (L ·
te ,, las propiedades primero se siembra la wrcona ura. a cita.

pro cerón a ' l Edi . , d I Edit . 1 Sde Juan de Castellanos, la tomamos de a icion e a 1.ona ur
A é · a de Parra León Hermanos prologada por el Dr. Caracciolo Parra¿:0:1~•éanto Tercero de la Elegía1a Sebastián de Benalcázar", pág. 189).

¡
,:

Huesa.-"... Se entretenían con igual pasatiempo con la huesa, nom
bre que también en Ios Andes dan a ese juego, cuyo instru
mento es la choquezuela o rótula del ganado vacuno, caballar
o cabrío y etc.", Ob. cit, pág. 275.

La definición de huesa la. da el propio Maldonado en el pasaje anterior.
La Academia sólo consigna el vocablo con su significado propio que es
hoyo para enterrar un cadáver, y, en general, la sepultura. No figura el
vocablo entre los arnericanismos, ni lo consignan los lexicógrafos nacio
nales. El juego de la huesa fue un pasatiempo de muchachos y cam
pesinos. Estas huesas o choquezuelas, especialmente de la res, se usaron
mucho en los Andes para hacer figuras en los zaguanes empedrados,
Estos zaguanes de las casas, o sea el pasillo largo entre el portón y el
ante port6n, eran ladrillados, pero en el centro se acostumbraba poner
una frnnja de empedrado con tales adornos de hueso para que las caba
llerlas no resbalasen. Antiguamente, la gente de a caballo no se desmon
taba de éste para entrar a la casa, sino que llegaba hasta el patio,
donde se apeaba,

I

Ingrimo.-"En una saleta desamoblada e fngrlma y más alumbrada
que de costumbre". Ob. cit., pág. 69.

El vocablo íngrimo acaba de ser incluido en el Suplemento del Dicclona
r~o de la Real Academia Española, XIX Edición, como americanismo pro
pio de la América Central, Colombia, Mé.x.ico, Panamá y Venezuela, con
In acepción de "solo, solitario, abandonado, sin compañía". En Venezuela
ha tenido siempre In acepción de solitario, pero no de abandonado. En
los Andes se usó pleonástieamente para darle más fuerza a la expre
sión, como en la frase: "estaba íngrima y sola".

Inebriar.-"He vivido de sueños, de sueños grandes, 1a ebriedad
de mi vida ha sido soñar mucho y no estoy arrepentido. ¡Loado
sea el Reverendo Padre Mariana, a quien se le atribuye el
haber traído del hebreo esa bendita palabra: inebriar!". Oh. cít.,
pág. 431.

En el pasaje anterior, el autor de "Tierra Nuestra" acoge la idea de
que es al Padre Mariana a quien se atribuye haber tornado del hebreo
la palabra inebriar, cuyo significado es embriagarse, emborracharse, y
con tal acepción se usa en el dicho pasaje, Sin embargo, el Diccionario
de la Real Academia la deriva del latín inebriare, ¿Cuil es entonces el
verdadero origen? En el Diccionarío Latino de Valbuena, sólo se con
signan las palabras inebrio.tío, inebriator, intbriatus e inebrio, pero no
inebriare.
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Jabón de la Tierra.-"Cómo se pueden limpiar las manchas de
grasa de un cañam.azo burdo y sucio sin lavarlo con jabón de
la tierra y ehapotéarlo con brío contra, una piedra. Oh. eít.,
pág. 45. .

Esta nota s6Io tdene por objeto consignar un recuerdo para el jaMn
de la tierra, el cual, junto con el jabún. de caa.tilla, sirvieron durante
mucho tiempo para el lavado de la ropa y el aseo de las gentes. El ja
b6n de 1a tierra, fabricado con sebo y ceniza, según se dice, se vendía
en los mercados de los Andes envuelto en eascarón (residuo seco de la
mata de plátano), Era el jabón de los pobres y las lavanderaa que cha
poteaban la ropa en las piedras de los ríos.

Jechoua.-,"..• casi lo mismo que antes del matrimonio, porque ella
se casó un poco jechona, pero en sazón". Ob. cit., pág. 63.

Jecho, jech6n y jechona son formas fonéticas de hecho y hecha, como
hombre hecho y derecho 11 mujer hecha, o sea que han llegado a la ll14·
durez. No figuran tales formas ni en el Diccionario de la Academia,
ni en el de amerícanismoa de Malaret. En los Andes, fecho y [echa: se
aplican a los frutos maduros o en sazón, como en las frasea: esta ma
zorca está jecha, esta lechoza está jeclta.

Picón Pebres, en su "Libro Raro", consigna esta notar "Jeeho se
dice en Venezuela, por ejemplo, de cualquier fruto que se encuentra en
condiciones suficientes para empezar a madurarse. Erte [echo nuestro es
el hecho de la Academia Española. en donde significa maduro; pero na
die lo considera maduro en Venezuela, y serán pocos, poquíaimos, muy
pocos, los que no dicen jecho". En Mérida se le dijo [echo al embriagado,
según una nota de D. Tulio Febres Cordero. Efectivamente, en los An
des jecho no es propiamente maduro. Es un estado del fruto propicio
a la madurez. Una mujer [echona; según fa frase de Maldonado, es
aquella ~e no es del todo joven, pero todavía se encuentra en bnenas
condiciones sexuales.
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Jcringozo.-"... para que no me vuelv~ ª. ~char otr~ jeri~gazo igual.
Todavía me sabe la boca a candileja • Ob. cít., pag. 2.53.

El vocablo jeringa, en sentido figurado y íamili:tr,_ es mol~~• ~ontra
tiempo, tal como lo define la Academia¡ pero_ 3ering_azo ~ ~~c16n de
arrojar el liquido introducido en la jerrnga, Licor asi arrojado , En el
párrafo de Maldonado s~ emplea la palabra jeringazo en sentido figu
rado de jeringa o molestia, contra la acepcion recta que trae la Acade
mia. Es una nueva palabra con la significación aludida. En los Andes
se emplea más frecuentemente el vocablo lavativa, que en sentido figu
rado equivale a jeringa. Parece que. en otros lugares de Venezuela re
snlta vulgar y hasta mala palabra.

Jojotoi;-"Con humo no se asan jojotos". Oh. cit., pág. 2.31.
El vocablo "jojoto" es, según. la Academia, un venezolanismo. Y se ex
presa con él "el fruto del maíz en leche". Es un poco ambigua la defí
nici6n a~adé:Uica, pues "fruto del maíz en leche", podría ser 11n prepa
.rado culinario, aunque es lógico que lo que se quiere decir es que el
fruto del mafz tierno que al partirlo mana leche.

Malaret atribuye también la palabra jojoto, con el sentido indicado,
n Santo Domingo, o sea de "fruto mal desarrollado", Atribuye a Vene
zneln !ª expresión: "con humo 110 se asan jojotos".

Dice Rosemblat que para José Martí la voz· "jojoto era sin duda;º~ ~ubana". Sin emba:go, la acepción c~bana e; propiamente aplicable
ª . ci~rtas raíces comestibles cuando están dañadas o se inicia en ellas un
prmc1plo de putrefacción".
cat .~alarei ª~~nta _que en Cuba y Puerto Rico su acepción es la de "so
zol:nls~:e 11.\C:: 01?~, en vez de fofoto. Por consiguiente, si es un vene-
e• ( , P.

0 umcamente al maíz tierno con el que se hacen ca-,iapaa vease- Picón Feb "L"b VIndí d · ' res, 1 ro Raro"; Lisandro Alvarado, " oces
R tenªs5-11 e VUen~zuela"; Julio Calcaño, "El Castellano en Venezuela";

• • va zcategui "E . 1 edi L"jojoto" es sinónimo d ' . ncic op in arense". Este autor dice que
uso es limitado p· "ble tierno, Y dícese de cualquier fruto, aunque su

• osi emente esa sin · · · 1 E d Lpero en los Andes ". . t ,, onnrua exista en e sta o ara;
al maiz. Coincide ~ºJi° ºcrl~ sustantivo y adjetivo, aplicado únicamente
la Academia). ª tica que arriba hicimos de la definición de

Jumo,-"· • • en Palo Gua ·
pudieron y atrnq é rune. no me sacaron los ojos porque no

·· jumo". Ob. cit uá en.,mi casa a la madrugada, trasnochado Y) p g. 263. .
Estar ium.o ¡ .
lo . es o nusmo que ta bnusruo que emb:rin es r orracho, porque juma Y jumera es
tenta Palabras, Y otrn~:~on alcohol o borrachera. Es una de las se-

. . con que se designa la embriaguez. Pero me-

terse una juma, o jumarse o ju.meado, son vocablos. y expresiones que
no sólo se usan en Venezuela, sino en América Central Colombia, Cu~ ·
~ana?1á._ y Perú (Malaret). Posiblemente la palabra ~,ma, en el sen,
tido indicado, no se conozca en todas las regiones do Venezuela.

En lo~ Andes es v?cablo corriente,_ y también en los Llanos (De
Armas Chitty). En Ménda, el vocablo 1umcw se aplicó popularmente al
coito, Y así lo vemos anotado por Jaime Ocampo Marfn en su "Diccio
nario de Andinismos".
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Lana.-"Yo no creo que compran para no venderlo; la verdad es
que unos cargan la fama y otros la lana", Oh. cit., pág. 373.

El decir ese de que "unos cargan la fama y otros la lana", es muy eo
rriente en la conversación familiar, y significa el privilegio que tienen
algunas personas de aparecer siempre bien y triunfantes a los ojos de
los demás, mientras que los verdaderos trabajadores llevan la peor parte,
llfaldonado es el escritor venezolano que con mayor intensidad llevó
a su libro un inmenso caudal lexicográfico y el más completo conjunto
de decires y refranes, tanto universales como criollos.

Parece que el refrán arriba transcrito no es exacto. El C-Orrecto
es: "unos llevan la fama 1J otros cardan la lana",

Lengua,.....:"... lo único cierto es que hablo claro pmque no soy
turco o árabe de Sioa, ni tengo pepitas en la lengua". Obra
citada, pág. 181.

No tener pepitas en la lengua es hablar sin reticencias, decir lo que se
siente sin temores, hablar claro y sin rodeos. Es una expresión popular
de uso corriente y frecuente en el lenguaje coloquial. Sin embargo, la
Academia no la recoge ni la he visto comentada en autores naclonales.
Maldonado es un autor con un léxico riquísimo y conocedor de todos
los refranes y expresiones populares.

Loro.-"Cárguelas más, esas son unas salívítas de loro", Oh. cit.,
página 283.

De antiguo oímos en los Andes eso de pegar una cosa con "salíva de
loro", o sea muy mal pegada. Posiblemente a esa inconsistencia de la
saliva de este animal, o a la falta de saliva, ha dado logar a la frase
o refrán. Desearla saber si 1a expresión se ha generalizado en todo el país,
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Loro.-"¡Ayl, amigo, si no fuera porque loro viejo no aprende a ha
blar, y porque ni el padre confesor me tocó ~sa tecla cuan~o
me casé que es la única vez que me han registrado el maprre
de secr:tos con esas palabras suyas era capaz de dejar el ne
gocio de u~ solo templén, aunque ya es muy tarde ...". Obra
citada, pág. 245.

Este refrán es muy popular en Venezuela, y consiguientemente muy
usado en el lenguaje popular. D. Julio Calcaño lo consigna y dice que
es "refrán que expresa lo inútil de intentar hacer algo que se considera.
imposible". El párrafo arriba transcrito tiene otras expresiones popu
lares como "me toc6 esa tecla", por tratar tal o cual punto o asunto;
tener un mapire de secretos, o sea toda una cesta de ellos. Dejar el ne
godo de un gofo tcm.pl6n, también frase popular en el lenguaje corriente
que expresa In rapidez con que se prescinde de algo. Sobre la palabra
mapire, Malnret apunta que en Colombia y en la Guayana venezolana
quiere decir cesta. Picón Febres la anota con igual significación, y dice
que es palabra indígena de Venezuela, "la cual vale tanto como ma
na~ cataure o catabre". D. Lisnndro Alvarado dice que es "canasto pe
queno que en Guayana fabrican los indígenas con hojas de palmera.
Los ~ndes se usan como urnas funerarias". Cita a Codazzi y a Gorro
chotegul, Procede del chaíma mapirit (ob. cit., pág. 242).

Luna-."Pero no es el autor de ¿En Flandes se ha puesto el sol?
Cabalmente; pero a él se le puso el sol en aquella misma obra
Y se ha quedado a la luna de Valencia y parece que seguirá
a obscuras". Oh. cit., pág. 143.

Quedarse a la luna de v l . • .
que equivale a " . a encrn, es una frase muy popular, muy antigua,
(Solórzano) e quedar defraudado", usada ya en los clásicos castellanos
0 "quedarse' e om1unml ente se dice: "quedarse en la luna de Valencia",

n a una de Ve · " l ·original correctmn t d necia , 0 cual no corresponde al dec.1r
en los Andes se e~ e usa O P0; Maldonado. A imitación de esta frase,
Felipe''. ns otra parecida, que es "quedarse mirando para San

M

Macanear.-:--"Esto es todo lo que le ofrecí a usted; disimule lo mal
macaneado". Ob. cit., pág. 47.

Malare~ a~i?nta que . "macanear" es vocablo que en Colombia y Vime
zuela. sígníflea manejar un asunto, como "macane6 bien este negocio".
D. Lisandro Alvarado expone las dos acepciones de esta. palabra en
Venezuela¡ "Extirpar con el machete de rozas, las plantas inútiles o
nocivas para una plantación" o "mal pergueñado o trabajado". Sobre
esta última acepción, cita el mismo pasaje de l'vlaldonado arriba trans
crito. Por consiguiente: mal macaneado es lo mismo que mal elaborado
mal escrito, mal hecho, etc. En los llanos venezolanos se usa macanea;
con 1~ primera a~epción, o sea "Desyerbar o rozar mal, es decir, que
s; deja al descubierto los troncos de arbustillos y yerbas", según tes
tímonío de De Atinas Chitty en su citada o'f:Jra sobre el "Vocabulariodel Hato", . .

Macanudo,-"Ese argumento es macanudo: si no me convence, me
pone en camino de mirarlo con ojos de vidrio". Ob. cít., pág. 96,

Según la Academia, es un americanismo que significa "chocante por lo
grande y extraordinario". Aunque el profesor Rosemblat dice que en
Venezuela se oye: [macanudo! con la acentuación argentina, posible
m~nte como un remedo de este vocablo en el habla corriente de la Repú
blica Argentina, sin embargo, es una palabra que, si no es de uso fré
cuente en Venezuela, se ha empleado desde muy antiguo, sobre todo en
los Andes, con el significado de eficiente, estupendo, excelente. No he
encontrado en los autores nacionales la explícaclén de este vocablo, ni
ninguno de ellos lo consigna. Max Leopolcl Wagner, en su libro "Lin
gua e Dialetti del America Spagnola", dice; "macarui mazza, grosso bas
tone", originariamente un arma offensiva degli indíani del Perú e del
Gran Chaco (quích. makana; dal verbo macan "bastonare") ha conquista
to tutta l'Ameríca spagnola e dato ]uogo a numerosí derivatl ,.,d aplica
zíoní metaforiche, delle qualí voglíamo soltanto menzionare I'aggetivo mo
cc;;ruulo, ogni tanto popolare ne! Cile e nell'Argeutina, m Colombia e
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• ., " poi "straordinario, eccellente" (non vo-
Bollvia, nel senso di ~s~o 'tuna di questa parola si deve probabíle
gliamo transcurare che ª ?\sa anche per designare il membro virile,
mente al fatto che mad~ana ~1 nde press'a poco allo spagn. cojonudo e
d1 odo que mecanu o cornspo . 1949)
. ~ b ·t. á 65 Edizione di lingue estere. Flrenze, •simil) (o , CI , P g. •

Mncanilla.-"Tampoco hay pullas, respondió Don Panchito, ni si-
quiera de macanilla". Oh. cit., pág. 93.

El vocablo macanilla pertenece a In' B~tániea. Es el nombr? de una pal
mera (bactris maeanilla), según D. Ltsando Alva~

1
ado, quien 19: apunta.

en su "Glosario de Voces Indígenas de Venezuela • Es un derivado de
macana. Según el propio Alvarado, existe la palmera. leueactmtha; que
"tiene el mismo nombre, y se distingue . por las espinas ?,lancns qu:
cubren los tallos y pecíolos", En el pasaje de Maldonado, las pullas
son las indirectas o frases cortantes de la conversación; Y al decir que
no hay pullas, ni siquiera de macanilla, se está refiriendo a esta es
pecie de palmera espinosa.

Macundales.c-"... recoja sus macundales y vaya a matar zancudos
con el microscopio", Ob. cit., pág. 19.

Don Lisnndro Alvnrado dice que es "voz pluralizada, que familiarmente •
designa trastos, muebles o prendas de uso. personal", y cita precisa~ente
el pasaje de Maldonado arriba transcrito. Picón Febres da 1a misma
acepción, pero dice que "equivale a corotos, a intereses, a negocios o 3:lgo
parecido", pero que ignora de dónde ha salido este extraño sustantivo.
Malarete dice que es voz de Colombia y Venezuela. Diremos como los
etirnologistas: de origen desconocido. Sin embargo, el Padre Barnola
nos ha suministrado In siguiente nota: "Mac and Dale", nombre de
los machetes que por muchos años usaron nuestros campesinos. Al re
clutarlos en las montoneras civiles el arma que llevaban era el ma
chete que a su manera llamaban el macundale. Al salir en campaña, CO:
ge:t' B.Us macundales incluía con el machete, la cobija, la tapara del agua
Y algo más: lo necesario en la ausencia a campo abierto y que dura.ba
un tiempo impredecible". En ninguno de los autores nacionales eonsul
tndO!l había encohtrado esta referencia.

la siguiente explicación: "expresión figurada y fnmiliar con que se (la
a entender a uno que no debe tener esperanza en conseguir lo que ·d►
sea o de evitar lo que teme". ·

El decir ariba transcrito "se quiebra o arranca la macolla", podr{1,1
tener su origen en lo siguiente: "El novillo o buey se amarran de 1a
macolla." Cuando está inquieto o forcejea por soltarse, o arranca la cepa
vegentnl de donde está atado (la macolla), o al dar el templén ene y se
desnuca (quiebra) • ·

Macolln.-"Y al arreglo de cuentas, no hny tu tía, se quiebra 0
arranca la macolla''. Ob, cit., pág. 154.

"SI'.! qui~bra o arranen la macolla", es una expresión que indica. una
~ternntiva en al~1m acción, negocio, actividad, etc. Es igual a. lo que
1 un refrán taclnrense cuando se dice: "o revienta o pasa el nudo". No
::, he.;n~trado en el Lenguaje Coloquial Venezolano. En cuanto a 111
• Pl'el\ n no hay tu tia", el Diccionario de la A~demia la rec()g8 con

Macho.-"En Calabozo no hay necesidad de matar los marranos
gordos en el mes de agosto; lo único que hacen los carniceros
o los dueños de piara para recoger la manteca, es ponerlos
al sol y colocarles botellas debajo de la barriga.
¡Pa su macho], murmuró el aludido; cuando está . usted de
guasa, no hay pulla que no le suelte a uno y le pegue en
blanco". Ob. cit., pág. 184.

[Pa 1m macha! es una exelamaci6n vulgar que expresa rechazo o adml
rncí6n por un hecho. No la he escuchado sino en los Andes, especial
mente en el Táchira.

Majunche.-"Luego sacó.su yesquero, encendió un majunche y agre-
gó": Oh. cit., pág. 36.

En el Vocabulario que está al final de la edición de "Tierra Nuestra",
que estamos anotando, se dice que majunche es "tabaco de ínfima ca
lidad", D. Lisandro Alvarado, en "Glosarios del Bajo Español en Vene
zuela", neologismos y arcaismos, cita precisamente este pasaje de Mal
donado, y dice que maiunehe quiere decir "baratísímo, de ínfima clase".
Esta acepción es correcta y fue muy común en el habla del Tó.chlra y
Mérida, en los Andes. Hoy, según parece, ya no se usa este vocablo,
pues de usarse, ha debido ser consignado en el novísimo "Dlccionarto de
Andinismos", de Jaime Ocarnpo Marfn, en otras ocasiones citado, Y no
aparece. Tampoco lo conslgnan otros autores de lexicografía venezolana,

Maná.-"... eso se queda para los líricos hueros y para los tontos
· de diversas clases que todavía sueñan con que les ha de caer
el maná del cielo". Oh, cít., pág. 155.

Esperar que a uno le caiga el maná del cielo, es expresión que siempre
oímos en los Andes, y significa que es necesario trabajar para conseguir
lo que se quiere y no esperarlo todo del acaso, Maldonado b emplea des
pués de las siguientes palabras que pone en boca de su personaje Ka.longa:
"es preciso hacer algo para sostenerse derechos y firmes; is vida no es
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• · · idilio de tórtolas, ni una luna de miel; eso
un cuento de en.mino,. m hn para los tontos de diversas clases que
se queda pn_ra Ios líneos I uef:': Je caer el maná del cielo. La vida por
todavía suenan con Cfl;le es 1 .. , de las veces una brega de perro
lo regalar es un pugilato, y as mas .
tigrero y de jaguar bravío".
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" 1 servidores y subalternos hay que sobarles elManteca.-' ... a os ' u funfuñ
lomo con alguna manteca para que no re en o se escu-
rran". Oh. cit., pág. 77,

La acepción del vocablo mantee~ en el. sent.ido de ganga, pro;~to ~ ~-do
lu O en un empleo, parece que es de origen venezolano. ,, are . ice! "sacar manteca" es, en Venezuela "lucrarse en UI_l emI_>leo • P?,s1ble
~ente tomó esta acepción de D. Lisandro Alvarado, quien dice que man
teca" equivale a "gangas, proventos, bonificacion~s~ etc., en • un cargo
oficial", y sacar manteca, es explcitar un cargo oficial, concesión, mono-
polio, etc.". " t " la re-Es muy común entre nosotros el llamado man equeo , o se3: .
compensa o dádiva que en algunos casos se les da a ciertos funclonaríos
y empleados públicos para que despachen con diligencia los asuntos. Hay
que sobarles el lomo con "alguna manteca", como dice Maldonado,. pue~ de
lo contrario se queda uno en la cola. La manteca y el mantequeo ~on siné
nímos de "corrupción de funcionarios". Es casi una institución. S1 Ud. no
soba el lomo con manteca, salvo honrosas excepciones, su asunto duerme.
en las gavetas o se despacha el día del juicio final.

Yo creo que este "venezolanlsmo" deberla incluirse en las prpximas
enmiendas del Diccionario de la Real Academia Española.

1
1.

1 '

!

Manida.-'1fosulta que los víveres se los arremaehan hasta _ la gwu'·
nieíén, y qué víveres: si es la manteca, ni siquiera la pueden
o1er de puro manida", Ob. cít., pág. 154.

En la sección destinada a lexicografía del Táchira, de nuestro libro "Ll!o
Villa", dijimos de manido, a, "Manida. Se dice de la carne cediza o en
proceso de putrefacción. El Diccionario de la Academia dice que ,na-
nulo es "sobado, ajado, pasado de sazón". El Dr. Guerrero afirma que
cat11a ·manida es carne tierna y sazonada, y que por lo tanto usamos
mal aquella palabra. Lo cierto es que la palabra manido, aplicada a la
carne descompuesta, tiene tradición en los clásicos castellanos. En Que
vedo, manido es "pasado"; en Amescua, carne manida es "la que no se
come recién muerta"; y en Fray Antonio de Guevara es "carne curada".

Tachirense como era el Dr. Maldonado, conocí; perfectamente tal
acepción de manido, a, y así la usó en el párrafo arriba transcrito.

_De~mos agregar que en nuestro trabajo de incorporación a la Aca
demia Venezolana de la Lengua, como Individuo de Número, consigna
mos esta palabra . como andalucumw con idéntica aceptj6n a l11. usada. por
Maldonado. (Alcalá. Venceslada, "Dic. Am,ialuz"). · ·

¡
1

Maritates.-"Véngase con facturas, correspondencia, marltates y todo,
que voy a liquidar en una despabilada de ojos". Ob, cít., p. 281.

l\Ialdonado emplea en este pasaje la frase muy corriente "en una des
pabilada de ojos", o sea rápidamente. También hay otra frase que ex;.
presa igual cosa, o sea rapidez, y es "en lo que se persigna un cura loco".
La palabra maritates dice la Academia que está en desuso, pero que
se emplea con el significado de trastos viejos en Méjico y Centro Amé
rica. Sin embargo, Maldonado la emplea en tal sentido, y suponemos que
su uso en este pasaje obedece a su gran riqueza léxica, o a qu.e en
alguna parte del país se usaba para la época en que escribió "Tierra
Nuestra".

Maroma.-"Un hombre de prestigio, como yo. no lo conserva sino
a fuerza de maromas y de mañas". Oh. cit, pág. 77.

Usa aquí Maldonado la palabra "maroma" en el sentido figurado de "te
ner partido o favor para una cosa", aceptado por la Academia. Sin em
bargo, el hombre que hace maromas para conservar su prestigio, ea aquel
que se vale de artimañas o de posiciones ficticias. Puede también decirse
que está "maromeando", pues maromear es, según la Academia, ameri
canismo que indica o tiene la acepción de "persona que suele cambiar
.de partido u opinión". Véase la enmienda en la XIX Edición del Díc
cionario de la Real Academia de la Lengua.

:M'.arramuncia.-"... porque si a nosotros nos sobran marramuneías,
a usted no le faltan".. Oh. cit., pág. 290.

El vocablo marramuncia. es un venezolanismo que significa marrullería,
Y así lo consigna Malaret.. Todos nuestros lexicógrafos la anotan con el
sentido de picardía, engañifa y todos los términos que implican engaño.

Masacotuda.-"Pero volvamos al asunto que esa disgresión es tan
larga y masacotuda como uno de los tantos tomos que andan
por ahí de una inconclusa historia contemporánea", Obra ci
tada, pág. 174.

Está escrito el vocablo así: 111asacotiula, y por lo tanto, no deriva de
:mazacote. Una disgresión masacctuda es como si se dijese de la ~onsis,
tencía de la masa de maíz. revuelta y sin figura como la masa. Sm em
bargo, mazacote es despectivo de masa, según la Academia; Y maza.cotudo,
según esta misma, es un americanismo que equivale a "compuesto gro
seramen-~ .como el mazacote".

== }l;.:B:•.
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Mnpire.-"Y mientras tanto, la viajera, por no decir de su . sexo,
no dejaba mapíre ni guapa que no esculcara ...". Pág. 438.

El mapíre es una cesta y lo mismo la guapa. El primero es, según Ma~
lnret, voz de Guayana venezolana, y el segundo, voz cumanafota..D. Li
sandro Alvarado consigna estas acepciones tomadas de Codazsi, (Lísandro
Alvarado "Voces Indfgenes de Venezuela", páginas 100 y 184).

Sin ~burgo en un golpe tachirense titulado el "Pollo Pel6n" se
usa el vocablo m~.pire al parecer con la a.cepci6n indicada, en la siguien
te estrofa:

Y este es el pollo chi1·e
cttando le lleg6 la muerte
11 ahoro. coio este mapíre
para llevarm,e la flm6'1'te.

(L. F. Ramón y Rivera e Isabel Are~, "Folklore Tachírense", T. I,
vol. 2, pág. 511, "Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses", Cara
cas, l!l61.)

Matojos.-"... no lejos de unos matojos empezó a latir con un -em
peño y una alharaca como si por hacerlo le estuviesen pagando
un jornal"..Ob. cit., pág. 386.

~l voc~b~o 11i.a.tojos, en plural, está aquí usado por Maldonado en In acep
ción clásica, Y no en el que actualmente le da In Academia o sea des
~ect!vo de mata._ Matojo ~s tie:ra cubierta de mata.s (Colecci6n de Autos,
F~rs.ns Y Coloqmos del Siglo XVI. Publicada por Leo Rouanet. Biblioteca
l~1spánica, t. VIlI. Madrid, 1901. Cita de Carmen Fontecba ob cít, pá
grna 28~), Y con ese significado se usó en los Andes, esp~ahnente en
el Táchira, por la gente de los campos. ·

Maute.-" · · · Y luego el maute se rechazaba y retrocedía pa más
adentro". Oh. cít., pág. 106.

La palabra mauta no figura tod ví 1 D' . .
-y ya deberla fi · . . ª ª, en e Iccíonarlo de la Academia
atribuye a VcneZ::rs~nd1~~• 6seg;n Malaret, "animal expósito", y la
o menos. En sentido fnm.ilfa ic 11 'ebres, :ª, ~ecerro de dos años más
Jn·erfable" E .t últ· r, es persona ínútíl Y por lo mismo des-. s a ima acepci6n no la ocl
rndo C.."Cplica que maute "es be con amos. Don Lisandro Alva-
mal que en la lnctancia ha p ~~rro fe uno O dos años", también ani
Rafacl Pocatcrra y de !fomee GO ª ª mad~"• Y cita párrafos de José
da Daniel Mendo:z.a en "El ~l ntt!~· D~pue~ trnc la acepción que ~e
zas o flacas mautf'.s" lgn ani:ro • quien dice: "Las reses enfenm
es "becerro' c:riatlo sin :ar;::,?s !0rmnD cl6n de la palabra. En el Zulia,

• segun • Luis Villalobos VillasmiL En

l
1

r

1

1 ·

1

el reciente "Diccionario de Andinismos", de Jaime Ocampo Marln, ·pu-·
blicado en 1969 por la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Los Andes, se dice que maute es "toro tierno, torete". D. J. A. De Armas
Chitty, en su "Vocabulario del Hato", expone que maute es "torete de:
dos o tres años". Creemos que esta acepción sea la correcta, ya que es
proveniente del léxico de los llanos venezolanos.

Mazo.-"Mi amigo, si se viere en ese aprieto, eche ..palante" y con
la cruz a cuestas y con el mazo <landó". Ob, eít., pág. 78.

La expresión "palante", que es una contracción popular de "para ade
lante", da la idea de ánimo para realizar algo. "Salir palante", "echar
palante", o sea, como en la frase del Dr. Caldera en su campnña elec
toral, "vamos a echarle pichón". Sobre la frase "palante" (pa-ra ade
lante), el eminente Iexicógrafo y filólogo D. Angel Rosemblat ha es
crito un verdadero tratado, y ha agotado el tema. (V. "Buenas y Malas
Palabras", t. III, pág. 91, Ed. "Edime", 1969).

"Con la cruz a cuestas y con el mazo dando" es un refrán criollo,
muy usado en el habla popular de los Andes venezolanos, y con ello se
expresa que a pesar de las dificultades, hay que abrirse el paso con el
mazo, esto es, con el martillo grande de madera que golpea fuerte.

Hay otra forma del refrán, tanto en los Andes como en el centro
del país: "A Dios rogando y con el mazo dando".

l\fetra.-"Cuéntese, este hombre siempre me ha sacado de metra",
Oh. cít., pág. 281.

El Diccionario de la Academia no incluye el vocablo metTa con la acep
ción que tiene en Venezuela, o sea bolita de cristal, transparente o colo
reada, que sirve para el juego así denominado. Según D. Julio Calcaño,
que es el único de los autores nacionales que ofrece una etimología de
fa palabra metra, sostiene que ni la palabra ni el juego son americanos,
porque en España se ha llamado siempre metra y pija. Supone que
proviene del latín potra. (piedra). D. Lisandro Alvarado en "neologis
mos y arcnismos", dice que esta voz se encuentra en antiguos arance
les de importación; por ejemplo, los de 1834 y 1838. La frase "me ha
sacado de metra", usada por Maldonado en este pasaje, no es muy <»
rriente. La hemos oído en Los Andes. Sacar de metra es desagradar.
En cambio, hay otras expresiones más usuales como "estar limpio de
metra" (sin dinero), o estar loco de metra, y otras semejantes. Metras
se le dice en Los Andes a los testfculos del toro. Picón Febres, en "Libro
Raro", dice que también tiene la acepción de noticia falsa en polftica, y
agrega: "sobre todo en los días en que hay revolución, lo cual no es ex
traño en donde abundan los caudillos y cada caudillo quiere ser el Pre
sidente del País, aunque no sirva de ningún modo para serlo". Este
párrafo Podría aplicarse hoy, si en vez de caudillos decimos Urkrea.



¡ ..

72

. Microfilme?-"Quién pudiera cargar en su maleta como pastillas
¿ primidas O cajas de ampolletas, las obras que uno necesita

com . f t f ·t ,.para documentarse, divertirse o satis acer sus gus os avon QS •

Ob. cit., pág. 381.
Este pasaje de Maldonado Jo transcribo c?mo éutn'.1 cudriosida

1
d _que ben-

1, el vaticinio sobre la reproducción microm rica e cua quier o ra
vue 'e · · f ·l E t blpor más extensa que sea y que hoy se den~m

1
ma

1
1mcro i_me. s e {oca

1
o,

ya aceptado por In Real Academia Espnno a, _o consigna e_n. e sup e
mento de su Diccionario de la Lengua Española, X~X . edición, y da
de él la siguiente defitúcíón: "Película que se usa principalmente para
fijar en ella, en tamaño r~ucido, imágenes de impre:ios, manuscr1tos,,,etc.,
de modo que permite ampliarlas después en proyeccíén o fotografía •
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Micos.-"Por lo que sospecho, hasta la fecha no me he dedicado, .
me van a dedicar a freír micos". Ob. cit., pág. 288.

Mico, según la Academia, es voz cumanagota para nombrar cierta especie
d1,. monos. Pero en el pasaje arriba transcrito, no se trata de freír esos
animales, sino unas masitas de plátano molido que en los Andes se llaman
micos, Mandarlo a uno a freír micos, es lo mismo que decirle imperti
nente, o también decirle que sirve para poco. No encontramos otra ex
plicación de esta frase muy corriente que se . lanza con intención d~
pectlva, · ·

· Moco.-"Cuando las muchachas supieron las estrecheces de mi caja,
cuando ya no les quedó ni una hilacha de duda, se pusieron
com~gidns a llorar a moco tendido, especialmente las dos
mayorcitas, que se volvieron, con la permanencia en Caracas,
t~uy ventaneras y que de seguro tendrían sus quereres'\ Obra
citada, pág. 171.

Ll.oratr a0moco tendido, es llorar intensamente y hasta con gran senti-
nuen o. llorar "sin t ,, · · · · d I R l Aca-demia H ~gua , como dice el Diccionario e a en
"dobl · ay ctras expresiones con referencia al vocablo moco, entre ellils,
prim: !~ºpel moco:• Y "caérsele el moco", usadas, según Malaret, ln
u•uales en ,. uerto R

1
ico Y Perú, y la segunda en Santo Domingo. :No son. • ·· • enezue a. ·

venta~::~~&S t•en~ancr'" eran aquellas que gustaban ex,hioirse en 1ª:
lios El . las antiguas casas coloniales· y quereres son amores O arn?

" ¡mmero de est bl · ' ' ·1 · D · ·onlll'1°de 111. AcM . • . ce vaca os tiene igual acepción en e 1cc1
enna, el ~gundo no figura, .

L'éxrco y~o. EN ''TIERRA NUESTRA." 73

Moler.-"... y así se faja con un maestro, o lo hago estornudar pata ·
que no me muela ...». Ob. eít., pág. 367. · ·· · •

Moler, en sentido figurado, equivale a fastidiar o "molestar gravemente
y con impertinencia", como dice la Academia. Según D. Julio Calcaño
es vocablo aragonés en el sentido indicado. El vocablo es propiamente
moledera. Sobre él escribí en mí trabajo sobre el "Lenguaje erudito, ;pl>-:
pular y folklórico de los Andes venezolanos", y en la sección sobre ara
gonesismos en los Andes, lo siguiente: "Moledera: Persona fastidiosa, pe
sada, molesta. Figura con tal acepción en el vocabulario aragonés. E;U
los Andes, especialmente en el Táchira, se usa la expresión: "no muela",
por no moleste la paciencia. Moler con la acepción de hacerse pesado, la
usó Malón de Chaide (Rf. Carmen Fontecha, ob. cit.). Es palabra eon.
magnífico abolengo. Los viejos en el Táchira, solían decir a los mucha
chos: ''Váyanse ya y no muelan". ·

Posiblemente ya no se usa esté vocablo en los Andes, pues• es E!lt~
traño · que no aparezca en el reciente "Diccionario de Andírrlsmos", que
ya he citado varias. veces en estas apuntaciones Iexicográflcas;

Monis.-"En este lugarejo, con ser que los curas no nos visitan por
· · flojera, o porque nos ven. en la. cara la falta de monís". Obra
citada, pág. 155. ·

Con esta palabra se design6 el dinero, la moneda, en los Andes. El Dic
cionario incluyó la palabra moni como andalucismo y americanísmo, La
verdad es que no decimos 1rumi ni monises, en plural, sino simplemente
monis. "No tengo monis", "no hay monis", "hace falta monis".

Malaret consigna en su diccionario moni, y dice que se usa en Ar
gentina, Ríohacha (Colombia), Cuba, Guatemala y Puerto Rico; pero
que en el Perú se dice 111.Qnis. Es raro. que en el "Diccionario de Andlnis
mos'', del señor Jaime Oeampo Marin, no aparezca esta palabra.

Morcón,-"Chico, dispensa que empiece a famílíarízarme contigo;
no seas tan maestro, por no decirte tan guásimo y no ealífí
carte de alcornoque, por no tenerlo, calumniado como el que
más como nínzún ser humano: fa prueba al canto. Que un• t,

papá se encuentre imposibilitado por alguna invalidez peren-
toria y extramatrímoñesca, le si:"an unas ruedas de m?~
que están enloqueciendo las nances, y le llama la atencíon a
su media naranja: "Siriaca, estoy indispuesto del est~ma.?o; por
ahora no me entiendo ni a garrocha con ese cochino . Obra
citada, pág. 2"•""

En. nuestro trabajo de incorporación_ como ~;ldividuo. d~ Núm~ de la
Academia Venezolana de la Lengua titulado El Lenguaje erudito, popn-
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1 f lklérico de los Andes venezolanos", dijimos sobre "morcón" lo
ar y o ~ tid d "siguiente: "Mnteo Alemán lo us~ en el sen b¡° /! pe¡s~na gruesa, fe-
queña, desaliñada". En el Tách1ra, el voc~ o more n es Hunbráem u
tido de maíz y tocino en una t~ipa de coch.1!1º?,,muy gruesa•.l ª. al.;.
guna correspondencia con la primera acepcion r •1;,a Academia dice que
es "tripa gruesa de algunos anímales .que ~e utiliza para hacer embu
tidos". También explica que en sentido figurado es persona gruesa,
pequeña, floja y desaseada,

En In frase de Maldonado, la palabra "morc6n" tiene el mismo
significado que tiene en el 'I'áchira, o sea un embutido de maíz y co
chino, o le da el nombre de morcón a cualquier embutido de puro co
chino por su semejanza con el que él conoció en su tierra natal, o sea
el 'I'áchira, No creemos que con este significado se use en otras regiones
del país. No la consigna Picón Febres, . que era nativo de Mérida, -ní
D. Lisandro Alvarado, ni aparece en los vocabularios marabinos de
D. Luis Villnlobos Vlllasmil, ni de Rodolfo Luzardo, ni en los ameríea
nismos de Malaret, ni en buenas y malas palabras de Rosemblat. En el
"Diccionario de Andinismos" publicado recientemente por Jaime. Oeam
po Marín, si se encuentra esta acepci6n de la palabra "morcón", que
corresponde al tradicional embutido tachirense. Dice este autor: "masa
de maíz con garbanzos, papa, cebolla, cominos, tomate, pedazos de car
no de cerdo, embutida en intestinos secos de cerdo". Sin embargo, es un
morcón m.uy reformado -se diría sofisticado, y que se nos perdone aste
feo neologismo-, distinto del primitivo que apenas se componía de mafa
y~~ . .

Musiú.-"No se haga el musiú, general: la de hambre es la muerte
más horrenda, según la opinión de los entendidos". Ob. cit.,
página 78.

Muslú,_ corrupción popular de mon.aicwr, y es, según Rosemblat, una par
ticularidad do Venezuela. Para la historia de la evolución del término
fran~és Y su adopción en Venezuela, consúltese la larga referencia, con
mue ~. documentación, que hace el propio Rosemblat en su libro ya eí
tado Buenas Y Malns Palabras"
t Mujaiú, en los Andes, fue v~cablo aplicado preferentemente 3 los

ex ran eros _que hablaban idiomas distintos al español y al italiano,
porque ª quienes hablaban este último, se prefería denominarlos it1lnw,{los•.

N

Nona.-"Fue tal la cólera de Ramírez, que para hablar en buen
venezolanos, por poco le mienta la nona al chivato...". Ob, cit.,
pág. 99.

Nona y non.o son vocablos que se usaron en los Andes y equivalían a
abuelo, abuela. Nuestro eminente Angel Rosemblat dice a este respect»
en su libro "Buenas y Malas Palabras": "Salgamos un instante de esta
capital y vayamos a los campos. En Mérida y Táchira, y también en
algunas partes de Trujillo y Barinns, se llamó nono al abuelo y nona
a la abuela, como en la hermosa Italia; "mi nona se fue pa Capaeho",
"¡Bendici6n, mamá nona!, Mire, nona, no me vaya a pegar", "por poco
me mienta la nona" (ob. cit., t. IV, pág. 106).

Efectivamente en el Táchira así se denominó el abuelo. Nosotros Je
. decíamos así. En Mérida no fue muy corriente la denominación no obs
tante el buen número de familias italianas allí residenciadas. El vocablo
es un italianismo metido en el habla popular andina. No se consigna
en el último o reciente ''Diccionario de Andinismos" a que hemos hecho
referencia en estas páginas,..

Rapa.-"... si no te las quito, entrambas te daré un coscorr6n de
ñapa para despertarte de la juma que se olvid6 contarla tam
bién entre tus haberes", Oh. cit., pág. m.

Según la Academia, ñapa o yapa es un americanismo que significa aña
didura, adehala, etc. En los Andes se dice comúnmente ñapa por influen
cia colombiana. Los muchachos mandaderos, cuando iban a las bodegas
a comprar provisiones para la casa, indefectiblemente pedían la i"iapa,
y ese sentido tenía el signüicado de recompensa por la compra. Es una
palabra muy usada y conocida en las Américas. El Profesor Rosemblat
:&.a es~.ito en su libro "Buenas y Malas Palabras", un pequeño tratado
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sobro dicho vocablo. Dice este autor que deriva del quechua yapa; mien
tras D. Lisandro Alvnrado, dice que es del quechua yapana, añadidura,
y que en quechua moderno yapa es "algo que se da sobre lo que se
debe", Personalmente no he encontrado en los diccionarios quechuas una
derivación cierta, ni tampoco en el quechua de Garcilaso de la Vega.

No obstante lo difundido del vocablo, lo omite el "Diccionario de
Andinismos", de Jaime 0campo Marín, pues aunque no es andinismo, sí
es palabra muy difundida en los Andes desde tiempos inmemoriales.
En cambio, se consignan otras palabras que no son verdaderos andinis
mos de Venezuela. Rosemblat dice que el vocablo · llegó hasta Luisiana,
en los Bstados Unidos, y la misma afirmaci6n hace Rodolfo Luzardo,
en su libro "Lenguaje 'Zuliano", A este respecto, dice: lvapa, acompa
ñado el sustantivo por el artículo la, penetr6 la lengua inglesa en zonas
del sur de los Estados Unidos. La encontrarnos por primera vez, hace
pocos meses, en una "Antología de Grandes Cuentos Cortos Americanos",
en "A Municipal Report", de O'Henry (1862 -1910), donde al autor re-
lata cómo en In ciudad de Nashville (Estado de Tennessee), el cochero
negro le pidió una propina, diciéndole: lagniappe" (ob. cit., pág. 182).
En Venezuela seguimos pidiendo ñapa y rebaja. Hay ñapas pequeñas,
como las da los mandaderos, y ñapas grandes como las de algunos fun
cionarios públicoa,

o

Ojos.-"y ustedes por qué son tan tontos que no convidan a ese
musiú a dar una vuelta por esta Iajar de la Sapoara, y se hacen
los resbalados y caedizos, pero haciendo de modo que él sí
se resbale de veras y caiga en el río sin salvavidas y de cabeza,
y ojos que te vieron ir que no te vuelvan a ver". Ob. cit., p. 181.

La Academia consigna la expresi6n "ojos que · te vieron Ir" con que
se significa que la ocasi6n .qne se perdíé una vez, no suele volver", o
también "exclamación con que· uno muestra el temor de no volver a ver
a una persona ausente y amada o de no recobrar el dinero o alhaja de
que se ha desprendido".

La terminación de la expresi6n con la frase "que no te vuelvan a
ver", posiblemente fue agregada por Maldonado, para indicar que Bi )a
persona se cayó al río y se allog~, bien muerta está.

Oro>-", .. que no se casan un par de locos para rascarles el bol
sillo a los contrayentes; y que para ponerla de oro, a ningún
palúdico se le ocurre morir, para cobrarle a los dolientes el
derecho de sepultura". Oh. cit., pág. 78.

Ponerla de oro es un decir muy común en el lenguaje coloquial. Es una
expresión que sirve para indicar el fracaso total en alguna ernpr1:5a o
para criticar algún desplante. El Diccionario de la Real Academia, a
propósito del vocablo oro trae la frase "poner a uno de oro y azul", que
tiene un sentido distinto' a nuestro decir "ponerla de oro". Posiblemente
es de invención venezolana, y no es muy común en los escritores nacio
nales. Ni aun entre los humoristas.

Es lógica la pregunta: ¿por qué poner una eo~ d~ oro, signific~
fracaso? Posiblemente es uno de esos conceptos que implican contraposr
ci6n, o sea que 1lllB expresión positiva se emplea para indicar algo
negativo.

- '·rtti '*ª* e· e
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Orgnnear.-" ... hay que aprovechar la claridad antes que organeen
las trullas de zancudos; es muy desagradable irlos masticando
junto con cada bocado". Oh. cít., pág. 153.

Organear es un verbo creado por Maldonado por derivación de órgano,
o sen "instrumento músico de viento, compuesto de muchos tubos, don
de se produce el sonido, unos fuelles que impulsan el aire y un teclado
y varios registros ordenados para modificar el timbre de las voces" (Aca.
demia).

Orgnnear las trullas de zancudos, es producir éstos el sonido ca
racterístico, que más que un · chillido, es como el agudo de un órgano.
El verbo es correcto, exacto en. su significado, y debería ser incluido
en el Diccionario de la Academia en .su próxima edición.

p

Paísas.-;"En una noche obscura será de verlo, no habrá más luces
que la dentadura y el blanco de los ojos, lo único que tíenen
claro esos paísas y les relumbra que da gusto". Ob. cit., p. 247.

No emplea aquí Maldonado el vocablo paísaa en el sentido andino, o sea
cuando lo aplica a los nativos de ciertos lugares de Colombia. Ni tam
poco es la denominación que los centrales o "centranos" nos dan a lOá
tachirenses, llamándonos paisas. En el pasaje de Maldonado no se trata
de andinos, sino de personas de color en quienes "la dentadura y el
blanco de los ojos", alumbran ~n la oscuridad. Posiblemente est4 usada
la palabra en el sentido de pañano.

'1
1 .,

'¡·.
1,

Pajas,.,..."ún día, por dáeame esas pajas, a un versificador de paco
tilla tuvieron cara de compararlo con Walt Witman". Obra ci
tada, pág. 145.

"Por dáeame esas pajas" es una expresión castellana que nos viene de
los clásicos, y que usó Cervantes en "El Quijote", en varios pasajes,
aunque en el sentido de "en un momento", "en un instante", Y enton
ces la frase es "en dácame esas pajas", por ejemplo: "Estuvo aquí, pero
en dácame esas pajas, se fugó". Maldonado dice "po:r dácame esas pajas:",
Y entonces el sentido es distinto y equivale a "porque quiso", "por mo
tivo injustificado".

Daca es el ímperatívo anticuado de dar, y así lo us6 Francisco L6pez
de Ubeda en la frase:·. "Mariquita, daca mi manto" (Cf. "C. Fontecha",
obra citada, pág, lli}.

Pájaras.-"Por delante de ellos desfilaron algunas pájaras. Néstor
las reconoci6 sin darse por entendido, mas comentó el caso.
Pero si aquí están las de Tucupita. Me parece que son la Car
za, 1~ Bala de Maúser, el Mondonguito y la Culísa",
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"Estas caraqueñas les meten una caña a cualquiera. La Chucha,
Ja Píchú, y la Terracota están echándolas de gran cacao; falta
la Viuda Alegre. ¿Y por qué no convidarían a la Casta Susana?
Quien no las conozca, que las compre y que se le convierta
en salud". "
"Y no habían acabado de hablar, cuando se aparecieron las va
lencianas representantes del mismo género: La Mocotí, La Co
chano, La Barco Sereno y las Morochas". Ob. cit., pág. 268.

Es 1,m pasaje muy divertido y además pone de manifiesto Maldonado un
eonoclmientc perfecto del llamado bajo mundo, tan útil para novelistas,
cronistas y escritores. En las pequeñas ciudades venezolanas de los pri
meros treinta años de este siglo, hoy grandes metrópolis provincianas,
los sobrenombres o apodos con que solían distinguirse las diversas hetai
rns o mujeres de la vida, eran del conocimiento público porque ellas
rormaban una clase muy conocida y sus apodos tenían visos folklóricos.
Para completar la lista de pájaras, voy a recordar los apodos con que
se distinguieron algunas en San Cristóbal y en Mérida. En la primera de
estas ciudades, La Gurupera, la Guata, la Velluda, la Tango de Burro,
Y en la segunda, In Rabo de Candela, Rosa de Fuego, la Chorro Alto,
la Seis Cilindros, etc.

El vocablo "pájaras", aunque en plural no corresponde e..xactamente
a la ncepci6n de la Academia, pero indudablemente significa mujeres sin
p,ull?r. Hoy, después de la introducción del "pájarobravismo", le diríamos
PÚJarns bravas".

Mete! una caña. es decir mentiras o exageraciones. Se les denomí
nabn <"álic-ros a quienes por costumbre usaban de tales menesteres en
sus _conversaciones. · ·

,·
1

Pnlo~· · • noso~os arreglamos las necesidades del Distrito con un
rrón de tinta y eso nos tiene tan pata de palo que hétenos

aquí campantes". Ob. cit., pág. 289. , .
Estar uno o qued , d
nul!Stl:'O len arse pata de palo, aunque es una frase comente e
construidasgnaje tloquial, no esta incluida entre la infinidad de frn.ses
de tas frn..,e:im !! ",ocab!o Páta que apunta la Academia, ni en el número
tmlo alzo '1 am~ricnnos recogidas por. Mnlaret, Tenernos tan pata de• ,. , es o mismo q · · os
11 pcrd~r el su • ne no 1mportnrnos nada, o que por eso no . varo
Tamblón 811 dieno, No la he encontrndo tampoco en nuestros Iexic6grafos,

~ pata de .-olo con el mismo significado. ·

l>alo,-"\'a ves que nunca me olvido de ti, maestro; tú:-nte un palo
Ti , y su-venos~. Ob. ctt., pág. 2-16.
l'Urse un palo e,n 1a!6n vulgar, p~ m: sentido de tomar µn trago de lico:r,. es unn e.'<Pri;

Y usual en et lenQ'Wlje coloquial, .·ya de gente cu

como de la inculta. Según Malaret, se usa también, con igual sentido,
en Puerto Rico y Santo Domingo. No consta en el "Vocabulario de Puerto
rico" (Comisi6n de Lexicografía). El Profesor Rosemblat ha escrito
un verdadero tratado de la palabra palo en sus acepciones v-enezolánas•.

1

¡.

Palo.-.:"... para defenderse del cargo de sucios y mal olientes, sp~
tienen que la mugre es una capa protectriz (calificativo gen
goriano de Venezuela) y. que la cáscara guarda el palo". Obra.
citada, pág. 140. ·

"De baños y cenas están las sepulturas llenas", fue un refrán muy 1168do
en Ios Andes, que expresaba una costumbre sobre profilaxis de las pul-.
monías, o sea que se debía ser conservador y cuidadoso en la oportuni
dad en que se debía tomar el baño. Corresponde a este otro coll.$ig-~
nado aquí por Maldonado de que "la cáscara guarda el palo". Precisa~
mente la referencia del autor es sobre los pueblos de la cordillera, de
baja temperatura. Todo el párrafo díce así : "A mí no más no se me
engrifa el pellejo, a mí, que soy un hombre de cerro, de las cordilleras,
de los que tienen la indiscutible fama que se mojan dos veces en )11.
vida y nunca por su gusto o espontánea voluntad: al nacer y al monr:
Los viejos montañeses de otros tiempos, decían que nadie se ha muerto
por falta de lavarse, pero de un baño si; para defenderse del car,ro
de sucios y mal olientes, sostienen que la mugre es una capa JWQtec
triz (calificativo gongorino de Venezuela) y que la cáscara gua"tda el
pnlo".

Malaret denomina frase satirioo "la cáscara guarda. el palo", y 111
atribuye a América Central, Colombia y .Méxieo, para aplíca_ria a "gu,Ian
s6lo se baña de cuando en cuando",

En los Andes es muy común este decir popular. ¿Nos vendria de
Colombia? Posiblemente, pues Malaret atribuye el dicho a ese pafs,
aunque bien podría haber pasado de aquí p,\U'¡1 allá por Ias relaciones
fronterizas.

Palo.-"El músico de las maracas, apenas torció la cara hacia un
hombro y el pulpero le encajó el palo con tan poca habilidad,
que se le derramé por el cuello y la camisa, pero esto no le
impidió continuar en el chuqui quichuqui.". Ob. cit., pág. 163.

Aquí está usado el vocablo palo con el sentido de trago o copa de licor.
Tomamos "palos de brandy", "palos de aguardiente", "palos de whisky'',
etcétera. Tu-arse unos palos, frase que en otros países es una solemne
vulgaridad, en Venezuela es corriente, y nada tiene da particular. Con
la palabra palo puede redactarse una verdadera enciclopedia; y no otra
cosa es la que ha redactado en su citado libro D. Angel Rosemblat, Sin
embargo, palo como equivalente de trago de licor, no se encuentra ni
en el Diccionario de la Academia, ni en el de ~erican!.amos de MalllN!t.
Es uua expresión muy venezolana, y de uso nacional.
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El chuqui quichuqui es una creaci6n onomatopéyica de Maldonado,
que sirve para expresar el sonido de las maracas de acompañamiento
en una orquesta. De esta acepción de palo han derivado las palabras
palaz6n, paloteMse, meterse una paliza.

1¡,
¡:,'1·
¡

Pelo.-"Abrase a un lado, y recojo el guante porque vengo con la
lengua amolada; estuve sacándole filo por espacio de · dos horas
y corto un pelo en el aire". Ob. cit., pág. 231.

Generalmente para ponderar lo filoso de un cuchillo u otra "arca blanca",
se dice que corta un pelo en el aire. No aparece en el lenguaje coloquial
venezolano ni lo he encontrado en el refranero de algunos autores vene
zolanos como Calcaño y Picón Febres. Posiblemente es una forma o
modalidad de la frase de Cervantes en "El Quijote" "cortarlas uno en
el aire" (Fontecha, ob, cit., pág. 98).

Pel6n.-"No conoces o no das con el nombre de la efigie que tienes
por delante, Al fin te cogí un pelón", Ob. cit., pág. 242.

En ~te párrafo está usado el vocablo pelón con el significado de equi
vocación. En el Boletín de la Academia Venezolana de la Lengua, escri
bimos nuestra opinión sobre la posible procedencia. de esta acepción,
tomada_ de .la "Picara Justina". Remitimos al lector a este trabajo Y n
ll\ explicación que da D. Angel Rosemblat en su excelente libro "Bu~
nas y Malas Palabras", tantas - veces citado;

i.
1
i
I··
!

Perro.-"¿En donde tiene el garrafoncito de reserva? Andese ligero,
que estoy más seco que un perro con mal de rabia". Obra ci•
tada, pág. 205.

Esta expresión sup¡0 que t ongo que es de la inventiva de Maldonado, pues en
recursoss~éi ?ca con las ~omparaciones poseía un verdadero arsenal de
igual a la ~:os Y coloquiales. La situación del bebedor sin el licor es
enfermedad ~ perro con m~l de rabia o. hidrofobia, pues éste, por su

, seco, o sea sm agu.a. .

PoUo.-"No me chu 1 11 .
el O. pe e po o; zapatée para allá que_ me ensuC18.arpa. 1ga mi · • · drcura . ' amíto, usted se me quiere volver un pa e

confesor y yo le voy a soltar guaral", .
No m, chupe ~ U
Y entre "gallel'Qs•Pº¡ les una frase muy común en las. riñas de gsllos

• · O$ gallos de pelea ae · Ies dice ~Uos. Ta:nto esta

1

expre.si6n como. ":z:apa~e para allá que me ensucia el arpa", expresa la
reacción de quien recibe recriminaciones o. se le dicen cosas no gratas.

En las riñas de gallos, cuando un pollo recibe una herida en el pes-.
cuezo (morcillera), el dueño del animal lo recoge y le chupa la herida.
Eso es chupar el pollo. · · ·

Guaral es, según Ma.laret, una palabra propia de Colombia y Vene
zuela, Y es lo mismo que cabuya. Picón Febres dice que es "cuerda de a}.,.
godón o de cocuiza torcida en cuatro o más hilos o ramales. "Soltar
guaral" ~ lo mismo que dar cuerda a una persona para que haga o diga
lo que qwera, y después cobrarle lo hecho o lo dicho.

Perro.e-" ... la mordedura del perro se cura con pelos _ del mismo
perro; no se adelante consus tijeras de sastre viejo y cegato".
Ob. cit., pág. 206.

Es un refrán popular muy usado en el lenguaje coloquial, y podría de
cirse que es la versi6n del adagio latino: "similia similíbus curantur",
Equivale a éste otro : "un clavo saca otro clavo", En la frase de Mal
donado, el refrán alude al diálogo entre el personaje Kalunga y el ba
chiller, y se refiere a que "el fastidio se cura con fastidio". El bachiller,
al contestar a Kalunga el argumento de que el fastidio no se indem
niza con leer un mamarracho literario, le dice: "si no se mete uno a
espantar las moscas del esplín, aunque sea con este abanico (y sacudía
el cuadernito) o con un nove16n de los criollos, o de los que han escrito
nuestros estilistas de guarandinuas y de cascabeles, de esos que escri
ben para que nadie los lea, o nadie los lee, porque en realidad nada •
criben para recordar a Larra. Si no fuera por eso, compañero de martirio,
hay momentos en que el tedio se convierte en el más horrendo pesimismo
empapado en el humor más negro, y no se ahorca uno porque le sucede
lo de Bertoldo, que no encontró el palo a prop6sito; por resuelto que
está a desfigurarse la estampa) no se tiene una pistola a mano con qué
perforarse las sienes o una faca de dos filos para. hacerse el lu:J,ra-kin;
oiga y atienda: la mordedura del perro se cura con pelos del mismo
perro; no se adelante con $118 tijeras de sastre viejo y cegato".

Pocillos.-"La muchacha llegó a poco con los pocillos de costumbre,
humeantes, calientes y provocadores". Oh. cit., pág. 243.

Con la palabra pocillo, cuya significaeién académica dista en veres de
la que le damos en Venezuela, ha sucedido lo mismo que con inf.inidad
d~ palabras castellanas que se han convertido en "amerícanlsmos", en
cuanto a la acepción. En los Andes, el pocillo es la taza o tacita corriente
en que se sirve el café, el té o el chocolate. Pero en Caracas parece que
algunos no saben lo que 89 un pocillo. En ocasiones han pensado que es
un andimmni> que vino con la revolaeién restauradora del General Ci-
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priano Castro. En cierta ocasión, un Ministro andino le dijo al em
pleado que dragoneaba de llevar las relaciones públicas del Despacho,
enviara de regalo para un matrimonio un i!fego de pocillos. El empleado
qued6 indeciso sin saber lo que desea~a su Jefe, y tuvo que_acud1~ ~ un
compañero andino para que le descifrara el deseo del senor ministro,
Pues pocillos -le dijo- son tazas para tomar acfé, puede ser un juego
de desayuno o simplemente un juego de tacitas para el café negro. ¿No7

La definición de la Academia, en la primera acepción de la pala
bra, dista mucho de lo que aquí significa. Dice la Academia que pocillo
es "tinaja o vasija empotrada en la tierra para recoger un liquido; como
el aceite y vino en los molinos y lagares". En la segunda acepción dice:
pequeña vasija de loza, como la del chocolate: "jícara". No siempre es
de loza, porque los hay de peltre o metal, ni mucho menos es jícara.
En Puerto Rico es "taza pequeña de café", en francés: "demi-tasse".
(Voc. de Puerto Rico, Comisión Lexicográfica).

Nuestros lexicógrafos consignan diversos conceptos sobre pocillo.
Picón Febres dice que es "especie de taza, con oreja y en forma de ci
lindro, en que sirven el chocolate, el café y otras bebidas". Silva Uzcá
tegui expresa "que el pueblo usa mucho esta voz en el sentido de jícara,
que también posee en castellano". D. Julío Calcaño expone que "pocillo,
del latín pocillitm, diminutivo de pocult¿m, vaso, se denomina en Vene
zuela un vaso de loza, de formo. cllíndríca, que sirve especialmente para
beber Uquidos hervidos'. D. Lisandro Alvarado: "pocillo: jícara en que
se toma el chocolate (Carmona) . En Caracas se suele designar así una
~ueln para el chocolate o café. Voz provincial de Andalucía. De Armas
Chltty: "Recipiente pequeño de peltre o cerámica, donde se sirve café
~ café ~on leche. Villalobos Villasmil, en "Vocabulario popular del Zulia":
taza sm oreja". ·

1:<> c)erto es que a pesar de tan disimiles definiciones, pocillo es un
amencamsmo_ en el sentido de "taza" y no propiamente de "jicara",
t~lab:~ ésta i~d{gena, que indica el recipiente hecho del fruto del totuma.rfº tlo es Simplemente la taza que específicamente se usa para tomar
: ' t O chocolate, Y otras Infusíones, pero no para caldo ni consorná,

d
sodpa ni "bcosa parecida. Es el sentido que tiene en el párrafo de Mal~

ona O arn a transcrito.

Pavo.-"Eran las voces fe c·vilcon que a su vez tomaba parte el Je 1

que no quería quedarse comiendo pavo". Ob. cít., pág. 292.
La frase "comer pa " 1.esp~iulmente vo se ap icaba a las personas varones o hembras,
nadie se acerc:b éstn~, ~uo.utlo se sentaban en el z6calo del baile porque
muchachas sin ~ ª ~witarlas a dar unas 1melta.s. Generalmente eran tas
=vo ~s muy n rae¡ vo ª las QUt> nadie las sacaba a bailar. Ese cQ11tB'T
,-- ~ venezo ano tC ·1 • tiguas recepciones b . · · ua su origen? Suponemos que en las an -
faltar el pavo pa ª11fbles en las casas de encopetadas familias, no podis. ·
darse comiendo ra ª cena, pues era el manjar más aristocrático. Que
el~nJar de la !!:i era como asistir . al baile ~ntcnmentec p~ comer

¡

[·

Esta frase queda como vestigio de una época de costumbres sociales
diferentes. Las niñas de la casa no iban solas a los bailes, sino acom
pañadas de sus padres o de alguna persona de confianza. Hoy se les
dice chaperonas. Las niñas de hoy (pavitas) llegan a la mayor edad á
los catorce años. Se van con sus pavos a horcajadas en un horrible
vehículo de dos ruedas, ruidoso y hediondo como el, diablo, sabe DJos a,
dónde. Y es posible que sin necesidad de baile de cena, coman su. pa'I/Qi
¿Y quién le pone cascabel al gato7

Pendolada.-"... mucho temblor de piernas, y no dan pendoladas
para abreviar el plazo".. Oh. cit., pág. 317.

El Diccionario de la Academla no consigna el vocablo pendolada. Tain
poco los lexicógrafos nacionales ni los de americanismos hasta ahora
consultados. No dar pendokuia por no moverse, activar un asunto, ser dili
gente, es frase muy común en los Andes desde tiempos remotos. En .el
Zulia se usa en este sentido según testimonio de D. Luis Villalobos Ví
llasmil en su "Vocabulario Popular de mi Tierra del Sol". Explica "No
da pendoladas", o sea que no se ocupa de nada" (ob, cit., pág. 114).
Maldonado usa el vocablo en plnrel, pero frecuentemente lo (jfmos en
singular en la conversación familiar.

Pelotera.-"Ayer tuvo una pelotera con la mamá, que Je grit6 va-
rias veces que él tenía la culpa de todo". . . Oh. cit. pág. 348.

El Diccionario de la Academia dice que pelotera, deriva de pelote, de pelo,
y es "riña, contienda o revuelta, y particularmente la que se origina o
sostiene entre mujeres". Pedro Grases incluye el vocablo entre los que
dan "idea de alboroto", La Academia da una definición muy especifica,
aunque considero que es la verdadera, pues la riña entre mujeres se
resuelve frecuentemente en balarse o jalarse del cabello. Sin embargo, en
Venezuela el vocablo pelotera da idea de riña entre varias personas, y
tal es la acepción que dan algunos de nuestros leJdc6grafos. En el pasaje
de Maldonado, arriba transcrito, el vocablo pelotera tiene el significado
de discusión acalorada, sin llegar a la riña tumultuaria. Puede haber
pelo.tera de palabras entre dos personas. (Pedro Grases, ob, cit., pág. 88).

Pita.-"... de esos que no andan con un c6digo empastelado en la
cabeza, buscando ocasiones de enredar la pita... "'. Ob. cit.,
pág. 325.

Enredar la pita es Jo mismo que embrollar un asunto. Frase muy ~
mún en los Andes. Pita es un cordel o cabuya hecho de la fibra de la
planta del mismo nombre. D. Lisandro Alvar:ido dice que es una "fibra
de una especie o variedad del Agave", y que es voz maya y caribe que
existe asirrtisni'l en quechua con la acepci6n de hilo, bramante, lazo.
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t>impina.-"Sobre otro más pequeño y de la mismR clase y construc
ción, de tablas peladas, había una pimpina de barro, jofaina
y jarra de peltre esmaltado". Oh. cit., pág. 47.

Ei vocablo pimpina está consignado por la Academia como venezolanis
mo. Significa ''botella de barro de cuerpo esférico y cuello largo, que
se usa para enfriar el agua como el botijo poroso en España", Si nece
sariamente la botella es de barro, resulta pleonástica la frase de Maldo
nado "pimpina de barro". Silva Uzcátegui dice que "pímpina es alcarraza
de cuello largo y delgado. En Lara se fabrican a veces estos envases,
con el cuello ancho y corto ; en este caso se les da el nombre castizo de
alcarraza". Este vocablo, según parece, se conoce en todo el país con el
significado que da la Academia.

vorosa es tanto como irse. (Fontecha, ob. cit., pág. 289). Esta frase a
corriente en et lenguaje coloquial. Como arnericanísmo, polvoro11a es "tor
ta de polvorón; harina, de maíz, manteca y azúcar", que Malaret atrl~
buye a Colombia y Venezuela. En cuanto a zipizape, es lo mismo que.
alboroto, riña, zafarrancho, etc. Hay una palabra que indica lo mismo,
poco usada, que es zlnguízarra, la cual es calificada por Malaret como
venezolanismo. (V. "La Idea de alboroto en Castellano", por Pedro Gra_,.
ses, folleto, Inst. Caro y Cuervo, Bogotá, 1950).

En cuanto a achichonar, es un infinitivo, creado posiblemente por el
propio Maldonado y corresponde al sustantivo chich6n, que la Academia
consigna. El sinónimo americanista de chichón es chichote, que se USll
en América CentTal y en Venezuela.

11"¡:
i:'
-C
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¡-:
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Pistonenr.-"¡Qué felicidad es tener siempre a ]a mano un Don
Panchitol Un secretario como éste, ni mandado a hacer. . . Es
lo único que se necesita para revolcar un 'Pueblo al derecho
Y al revés, y no me ha pistoneado nunca". Ob. cit., pág. 57.

El v~rbo pist011.ear, derivado de pistón, que es "parte o pieza central de
la capsula, donde está coleado el fulminante" en las armas de fuego.
Cuando fallaba el tiro por no hacer explosión la carga de pólvora, se
decía que_ ~abla pi!to~eado el fusil. En el Vocabulario que fürura al final
de l?- ~d1c16n de Tierra Nuestra" dispuesta por la Presidencia de la
República para conmemorar el centenario del nacimiento del Dr. Samuel
Darf? Mal,~onado, se explica que p-istonear es: "Faltar al disparo el
-fulmrante · Supongo que sea definición del propio autor. Lo cierto es
que ·t palabra n? figur_a en ninguno de los autores venezolanos que han
rc1: 0 sobre le.;:1cografia. Como pistón también significa émbolo (Aca-
~~ia)' los mecánicos Y conductores de automóviles dicen que el motor~~::~eci c:~~o se produce un ruido o tintineo de las válvulas. Si el
nnrio d:s la lentn:it;°ido, ¿por qué no puede ser incluido en el Diccio
chwe-re y otrascaniwª· ¿No ha adoptado ésta voces sin sentido como

Polvorosa,-" con d tall . , . f.. · · · e es iromcos y los zaheridos le ormaron
1m z1p1zape y si no I . dir ·6d ¡ . ' pone os pies en polvorosa en la ecci n
e ª :dad natal, le ponen amoratadas las costillas, aunque::Jt t a

25
e sobra, si no se las fracturan o achichónañ. Obra

, p g. l.
~ff~rn~ •
jota", y_ tomada d!º{:S~e es una fr:1se usada por Cervantes en "El Qu~=
Valente de calle

O
d. · J ~ dé gei:manía. El vocablo polvo-rosa fue equi

, - e canuno, Y lionsigu_ientem.ent!!~ poner- los pies en pol-

Pucheros.-"Ortega no podía quedarse callado: la garganta le bacía
pucheros", Oh. cit., pág. 184.

Puchero, en sentido figurado y familiar, según la Academia, "es gesto
o movimiento que precede al llanto verdadero o fingidon. Los niños hacen
pucheros cuando van a llorar. En la frase de Maldonado, "hacer la gar
ganta pucheros", se da a entender que Ortega no podía ya resistir· 1os
deseos de hablar, de intervenir en la, convm:saci6n..

Pulguero.-"Paisano Antoñote, a manos vueltas, que donde las dan
las toman y somos del mismo pulguero y nos rascamos con las
mismas uñas". Ob. cit, pág. 205.

Esta frase contiene varios decires, unos conocidos como "a manos vuel
tas", y "a donde las dan las toman". Ser del mismo pulttuero es perte
necer al mismo lugar lleno de pulgas (pulex) , La Academia consigna
e! vocablo pulguera en este sentido, aunque como bien lo dice Malaret,
en América es más frecuente el masculino pulg¡¿ero. Este mismo autor
señala que en Costa Rica y Venezuela, pulsruero es cárceL Pic6n Febres
apunta que D. Ricardo Palma trae a pulguero como habitación en que
abundan las pulgas" y "que en algunos pueblos llaman pulguero a la
cárcel". Yo agrego: "muchos de esos pueblos son venezolanos".

"Ser del mismo pulguero y rascarse con las mismas uñas", es un
decir poco común en el lenguaje coloquial venezolano. Se indica con ello
que se pertenece a la misma clase; casta, partido, posición, etc.

Picón Febres asoma que es mejor decir pulg-ueral, palabra que esta
ría tan correctamente formada. como dineral Podrá ser aceptada por la
Academia como venezolanismo.

"Donde las dan las toman". será acaso el mismo refrán castellano
que dice: ¿D6nde le dio? D~ le acudi6". (Iñigo L6pez de Mendoza,
o.'b:ra citada, pág. 155).
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Punta en blanco.-"¿Y a mí? ¡En buenas estamos! Ya sé por dónde
me vas a salir, armado de punta en blanco; asoman las orejas
de tus principios teosóficos, la crueldad innecesaria, la bajeza
de los instintos, el retroceso a la fiera". Oh. cit., pág. 387.

Esta expresión "armado de punta en blanco", proviene directamente de
Cervantes en "El Quijote", y significó que la persona venia "con todas
las piezas de una armadura completa". Es una de tantas frases que los
lectores de "El Quijote" fueron regando en· el lenguaje popular de la
colonia, y han llegado hasta hoy a través de generaciones, tal como lo
demostré en mi trabajo "El Lenguaje Erudito, Popular y Folklórico
de los Andes Venezolanos", que tantas veces he citado en estas páginas,
(''El Quijote", Miguel de Cervantes Saavedra, comentado por D. Diego
Clemencín IV, 189, VI, 320. Cit. Carmen Fon,techa, ob. cít., pág. 298).

Q

Platudo.-"Esa es una noticia para sacarlo a uno de qU1c10; desde
ahora empezaré a dragonear de platudo". Oh. cit., pág. 243.

El vocablo platwlo con el significado de adinerado, es americanismo y
así lo consigna la Academia. Según el vocabulario de Puerto Rico (Co
misión de Lexicografía), platudo, con el sentido de acaudalado, se usa
tambí~n en Puerto Rico, Colombia, Chile y México. No tuvieron el dato de
que siempre se ha usado en Venezuela. Todos nuestros lexicógrafcs le
dan esta .aeepcíén. . ·

1

i
i,
1.

1

Quipú.-"El primero con las sílfides de más quiptÍ, y el segundo
con todas esas chinchurrias que ni de molde nos han caído del
techo", Oh. cit., pág. 269.

En "Lexicografía del Táchira", incluida en nuestro libro "La Villa",
publicado por la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, dimos la si
guiente explicación sobre la palabra quipú, con el significado de modo
de vestir una persona: "En quechua, quipii es nudo. En los Andes se
usa en el sentido de indumentaria exagerada y coloreada. Es corriente
la expresión: "¿Te fijaste en el quipú que se trae fulanita'!" "¿Qué quipú
es ése?" Posíblemente la palabra fue adoptada por alguien recordando
los nudos de colores empleados por los Incas para llevar cuentas, Por
eso, en el pasaje de Maldonado, "sílfides de más quipú", significa mu
jeres ataviadas o con vestidos exagerados.

El vocablo chinchurria. es de origen quechua (chunchulli), según don
Lisandro Alvarado, y significa el yeyuno, intestino delgado de la res.
En los Andes, que es donde se usa frecuente este vocablo, la chínchu
rria se come freída, y es plato muy codiciado de nuestros paisanos. En
sentido figurado, es venezolanismo y significa mujerzuela, tal como lo
usa Maldonado en el pasaje arriba transcrito. (Malaret).

En los llanos, según De Armas Chítty, el vocablo significa también
fritura de tripa de cerdo o mujer deteriorada por el vicio. En el Zulla
.es "tripa" o mujer sin ningún atractivo. Se nota que el vocablo ha ido
viajando con éxito desde los Andes.

Quirlquiri.-¡Ahl, ¡cómo no! Suponte que escarbábamos en la fosa
marcada por un padre o por un hijo, excepción hecha, donde
habían enterrado muertos de quíríquíri", Ob. cit., pág. 133.

Este vocablo es caribe. S6lo existe la descripción etimológica de D. Li
sandro Alvarado en sl "Glosario de Voces Indígenas de Venezuela". Po
s.iblemente D, Lisandro tomó la definición y características de esta en-

. fenneilii.d de la propia descripción que Maldonado hace en 'Tierra
Nuestra";
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Cuando habló de los muertos de quiriquiri, el contertulio inquirió:
"¿Y qué es eso de quíriqniri? Yo no conozco con esta denominación
sino a los indios que designaron por aquí, en el centro, de ese modo.

"Asi me pasaba a mi; pero quiriquiri es el nombre que dan los
caribes a la viruela, y a ellos los había diezmado la epidemia de 1901.
Tampoco pertenecían a cráneos antiguos de la época de los misioneros
cuando poblaron aquel asiento de indios, sino a tribus de las que resi
den ahora en los caseríos de Maureka y el Tábaro y en el hato de los
Orsini, donde fijé la residencia por esos días".

Maldonndo fue gran antropólogo, y aprovecha la oportunidad para
describir sus andanzas por San Pedro del Caris, extinguido pueblo ca
ribe, en donde exhumó veinticuatro cráneos para su colección, o sea
el "número que requería Brocen para estudiar una raza".

R
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Rabo.-"Descansé unos días, di largas al tiempo, pero luego, como
no concebía otra cosa que hacer, me tiraba de cacho a rabo
todo aquel maremagnum de noticias, como una obligación íne
ludible, como una tarea ínesquívable, porque al fin y a la pos
tre, era preciso leerlo". Ob. cit., pág. 192.

La expresión "tirarse de cacho a rabo" algo, es hacerlo completo. La
expresi6n es "de cabo a rabo", tal como la consigna la Academia; pero
en Venezuela preferimos decir de cacho a rabo, que es en cierto modo má.11
adecuada al significado por comparación con los dos extremos del cuerpo
de una res, o sea los cachos (americanismo por cuernos), y el rabo o
cola. Esta expresi6n de cacho a rabo, así modificada, es propia de Ve
ne:zuela.

), . Rasca.-"Para donde vamos, no los necesito, con tal que usted no
nos naufrague en una rasca". Ob. cit., pág. 25.3.

Sobre el americanismo rasca, D. Angel Rosemblat ha escrito un verda
dero tratado en su libro "Buenas y l\Ialas Palabras". Nuestro léxico es
riquísimo en lo que se toca con los nombres que se le han dado a la bo
rrachera o embriaguez con alcohol. No es del caso repetirlo aquí. Ya
D. Tulio Febres Cordero, quien escribió sobre tantas cosas útiles, había
señalado en 1890 cerca de setenta palabras para denominar la borra
chera. Rosemblat termina su tratado sobre l:1 palabra ,,.asca, en el cual
parece que agotó la materia con estas palabras: 'Si la riqueza verbal
es una de las grandes virtudes de una lengua o de una colectividad,
nosotros no quedamos mal parados. Incompleta como está, ofrecemos esa
lista para la meditación, no sólo de nuestros psicólogos y sociólogos,
s.ino de· las infinitas personas que todos los días se van a las greñas
sobre si el espafiol tiene o no tantas palabras como el inglés".

&fi5t ñ# 115 +e ritht ·tñbri
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Razonablejonaca.-"... Y una vez le gan6 a un lor, que era muy
pesado para subir a la cuerda, . una suma razonablejonaca de
guineas". Ob. cit., pág. 341.

Los terminados en aco aea, en el régimen de derivación de las palabras,
pueden ser despectivos, como seguramente lo es ra.zonable;onaca en este
caso,

Rep6rter.-" ... y cuando arriba alguien con quien puedan íntímar,
se convierten en unos averiguadores, revisteros y repérteres a
su modo y de la peor calaña, inaguantables por añadidura".
Oh. cít., pág. 153.

Rep6rter es palabra inglesa que no hay necesidad de usar porque exls-te
la castellana reportero, que "es periodista que se dedica a los repO?tes
o noticias". Revistero es igualmente c~ella.no, o ~ el periQdata que
hace la revista de algún suceso,

Remolones,-"Ustedes ya sabrán lo que es la vida de los sarrapíeros,
aquí hay algunos vecinos que hicieron ese negocio en años
pasados; pero que ahora ni con el aliciente del precio actual
han querido meterse en ese berenjenal: están escaldados y ~
molones". Oh. cit., pág. 153. .

Aunque se trata de vocablos castellanos incluidos en el Diccionario de
la Academia con el sentido en que los usa Maldonado, incluimos la
palabra Temol6n, porque además de su significado recto de "flojo pe.
s~do Y que huye del trabajo maliciosamente", también significa d:scrmr
fianza, o pocos deseos de realizar algo. · ·

Repelente "Se 1 'ó {. . ,- vo vi a re r . con una risa tan repelente que me
untaba los nervios ... ". Ob. cít., pág. 116. '

d~ '~rceadel~a admite que se usa como abjetivo figurado con la acepción
pu srvo, repugnante" Se · M I t den A • • C • gun a are , es un americanismo usa o

con 1:e::~~ci6~nt~:l, ,..Argen!ina, Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela,
muy usado cuand un~ertmente, cargante". En los Andes fue y es
Comunes son 1 ° alguien se excede en chocarrería o impertinencia.
que aquí está ~ ~~resri:es: "ese tipo es muy repelente", "mire, doña,
labra repeleneia . rui:io uis de repelente", etc. También se usa la pa
repug:nancin ~pe~i~e M_alaret- en Venezuela en el sentido de "asco,
especialmente en fo ' X mismo que en Puerto Rico y Perú. En Venezuela,
o :repelo sino qu st· ndes

1
' repelencía no equivale a asco, repugnancia

. ' e rene a misma ace · • d ¡ · 1 1tiene en Colombia S pcion e repe ente, rgua que a
se lo digo a su 1~am~1;, ctmur.es las frases: "deje la repelencia porque
clones especiales d' • • isandro Alvarado, en el tomo sobre acep
so usa tanibién ~n

1
~:1:ii:s ~:Jrlsivo" (h!blá.ndo de personas) y que

"Re! ' e Y Argentina.
r con una risa tan repel t ., tá

usado en el sentido de 1 . en e , en la frase de Maldonado, es _
en su "Lenguaje Col ~U swo, Es raro que la señora de Ivashevski,
palabl'll repelente. oqul · ven~olano" no anote esta modalidad de Is

Ruana,-"Vivimos bonachonamente, dijo Kah:mga, cogiendo en . el
aire la respuesta, a todo lo ancho de la manan. Oh. eít., pág. 159.

Sobre el vocablo ruan.a, D. Angel Rosemblat agoté el tema en cuanto su
posible origen, en su ya citado libro "Buenas y Malas Palabras". T.am
bién cita el párrafo de Maldonado arriba copiado en lo que respecta a
la expresión "a todo lo ancho de la ruana". En mi trabajo de íncerpe
ración a la Academia Venezolana de la Lengua, como Individuo de Nú
mero, expuse lo siguiente: "Agregamos a nuestra nota consignada en
"Lexicografía Tachirense", que es sección de nuestro libro "La Villa", la
siguiente apuntación tomada de D. Rufino J. Cuervo en su obra cita.da:
"En el abjetivo ruano, decía la Academia hasta Is 11' edici6n del Dic
cionario, que "se aplica regularmente a la frazada raída y mal parada
de que los pobres se sirven en sus camas", explicación fundada en este
pasaje de Quevedo: "Quedáronse en la cama, digo envueltos en BU
manta, la cual era la que llaman nm7!a, que es donde se espulgan todos
("Buscón", libro III, cap. IV). Supone el insigne autor colombiano que
en su país "los pobres, haciendo ]a abertura correspondiente, 1a convir
tieron en capote de monte, y· que el uso diariQ de olla hizo prevalecer
el nombre".

Estar al ancho de la ruana; es lo. mismo que disfrutar de comodi
dad. Sin embargo, ni> es muy común la expresión, sobre todo en el cen
tro del país, Es JDuy usada en los. Andes.

_r
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Saco.-"No se lo dijo a ningun bobo ni el bobo lo echó en saco
roto". Ob. cit, pág. 78. .

El decir, y a veces refrán, "echar en saco roto", equivale en unos easoa
a despilfarrar y en otros a olvidar. "No lo eche Ud. en saco roto", es
tanto como "no lo olvide Ud.". Es muy común en el lenguaje coloquíal,
aunque no lo consigna la señora G6mez de Ivashevsky, en su ~por
tante libro sobre esta materia.

A propósito del vocablo "saco", el Diccionario de la Academia de
la Lengua lo define como: "Receptáculo de tela, enero, papel, ete., por
lo común de forma rectangular o cilíndrica, abierto por uno de los
lados". En Venezuela, y especialmente en los Andes, saco es costa.e de
fibra de cocuíza o fique que sirve para empacar el café y otros frutos.
(Jaime Ocampo Marin, "Diccionario de Andinismos", -pág. 126. Talle
res Gráficos Universitarios, Mérida, 1969}.

Es obvio que el decir apuntado por Maldonado, toma el vocablo saco
por su acepción genérica, que es la definida por ta Academia.

:
¡.
I'

Saco,'-"Aunque la eches.en saco roto; te voy a dar una reprimenda".
Ob. cit., pág. 251.

Es una frase muy usada en el lenguaje coloquial venezolano, y corres
ponde a la acepción que le da el Díecionario de la Academia: "no olvi
dan una cosa, tenerla en cuenta para sacar de ella algún provecho" en
ocasión oportuna''.

1.

San Blando.-"... si es para el día de San Blando, que no tiene
cuándo, no habrá cuándo cerrarles el apetito a los que no ca
recen de ganas". Ob. cít., pág. 344.

Ss un refrán que no lo hemos encontrado en los escritores nncionales
ni en el len~je eeloquíal, Hay otras frases que signifiean lo mismo,
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0 sea la ausencia de una fecha para determinado acontecimiento, como
la semana que no traiga viernes, el 81 de febrero, etc. Pero lo de San
Blando es de escaso uso.

Chile se dice "Quedarse uno mirando" para significar que no se ha
realizado lo que se esperaba. Lo de San Felipe puede ser un agregado
venezolano.

Sacristán.-"... Alli fue mi muerte en vida: los reales del sacris-
tán cantando vienen y cantando se van". Ob. cit., pág. 171.

El Sacristán fue prácticamente el administrador de las iglesias. Ve
laba por el mantenimiento y aseo de los bienes eclesiásticos y recogía
In limosna a In hora de la misa. Ese poder que se atribuía a los sa
cristanes, dio motivo a la murmuración popular, y posiblemente como las
dádivas de los fieles las recogía dentro de ese ambiente amenizado por
111 música del órgano y los cantos del "cantor" contratado, surgió ese
refrán que infinidad de veces o[ en los Andes, y que reproduce Maldo
nado en el pasaje arriba transcrito: "los reales del sacristán, cantando
vienen y cantando se van", o sea que se esfuman. Hoy no hay sacrista
nes ni cantores a sueldo, pues la Santa Misa es una "Asamblea" donde
los fieles hacen todos estos menesteres: llevan al sacerdote las espe
cies para la consagración -antiguamente ningún seglar podía tocar los
vasos sagmdos-c-, leen cánones y epístolas, elevan plegarias y cánticos,
recogen las dádivas para la iglesia y las depositan al pie del altar, y en
general intervienen en la misa. Para algunos, esta exagerada reforma
del ritual romano, después de cuntro siglos, le ha dado en parte Ja
razón a Lutero.

Sama.-"Y todas se picaron los ojos y no pudieron menos de son
reírse. Ese mal es tan viejo y torpe como la sama". Oh. cit.,
página 174.

Es expresión muy común consignada en el Diccionario de la Academia
como figurada y familiar para indicar que es cosa vieja y antigua.
Aura Gómez de Ivashevski, en su "Lenguaje Coloquial Venezolano", dice
que la comparación hiperbólica "ser más viejo que la sarna", es más
frecuente en Venezuela que "ser más viejo que el sarampión", usada por
Pocaterra en "La Casa de los Abíla",

Sapo.-"••• te aseguro que vuelves a descender por aquí de re
gres~, ech~dolas de sapo rabudo y con . monis sonante en la
faldriquera . Oh. cit., pág. 223.

Ec?arlas de sapo rabudo es una frase muy usada en el lenguaje colo-
1?1111, aunque por aquí hace tiempo que no la. escucho. Picón Febres
ice que es "presumir, importantizarse pedantear afectar algo queno se es · · · • '
1 6 1 m por rungun respecto puede ser. Esta. frase es completamente
s n ~~del venezolonismo echén" (ob. cit., pág. 298).

1 1 V Gómcz de Ivashevski consigna la frase en su "Lenguaje Colo
~~••· .~x~~lano", Y cita un párrafo de Antonio Arraiz en ''Puros Hom-

' di s, cará: mírelo echá11doselas ahora de sapo rabudo".

San Felipe.-~Creo que me ajumé el día en que me bautizaron para
q~e nadie quedara en casa mirando para San Felipe". Obrac1tuda, pág. 200.

Pic6n Febres dice en "Llh R " . ef "que "quedarse . ro aro , aeccíén "Locuciones y R r~nes •
buscar un res 1 mira

nd0 para San Felipe", es equivocarse, enganarse,
no 88 aguarJ1atado en el cual se piensa con anhelo, y obtener aquel que

• Pero completamente adverso. Malaret apunta que en

Secaldad.-"... sin imaginar que un día el impulso necesario con
vertirá en fuentes opulentas la secaldad de los peñascos árídos",
Ob. cit., pág. 445.

El vocablo secaldad en el sentido de condición intrínseca de lo seco, como
la secaldad de los desiertos, de los lugares áridos, etc., no existe en el
Diccionarío de la Academia, pero merecerla estarlo porque está bien for
mado y expresa una idea que no cuenta con otra palabra. Ademál!I,
considero el término de gran elegancia léxica. Si acaso no ha sido pro
puesto a la Academia, aprovecho esta oportunidad para hacerlo en home
naje al autor de ''Tierra Nuestra.".

Sucucho.-"El sucucho donde se bailaba el joropo apareció allí mis
mo, todo iluminado, concurrido de hombres que se aglome
raban al frente y a las puertas, mirando. hacia aden_tro y que
se abrieron para dar paso al llegar la pnmera autondad y los
dos forasteros". Ob. cit., pág. 160.

Sucucho, según la definición de la Academia, es "rincón, ángulo en
trante que forman dos paredes", y también "rincón estrecho_ que queda
en las partes más cerradas de las ligazones de un buque". Amér, Socucho.
D. Lisandro Alvnrado dice que es "cárcel, mazmorra, calabozo", pe.ro
que es una voz náutica en su propia acepción. Dice que es un galleg~us
mo, según Cuveiro Píñol, con la significación despectiva ele "cabana:',
"choza". Con la acepción de chiribitil, rincón, tabuco, se usa en Mc
xico y Colombia. Cita la opinión de Bayo, quien afirma _que es .~ala~ra
quechua, que quiere decir cueva, guarida. D. Julio Calcaño también dice
que es "galleguismo".

El Diccionario de la Academia de la Lengua Española, deberla acep
tar e introducir el vocablo sucucho con la acepción americana de vi
vienda pobre, de choza o de chiribitil.
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la-"Con tal que a usted no le falte un rayonazo tambi~n, no
Sue .· rta e a mí me rasguñe. Por suerte, el cuero de mi espi-nnpo qu I 1 . " Ob . 202.nazo está más curtido que una sue a va enciana. . cít., p.

. ta ños las cotizas valencianas de capellada, tejida en fibra
Hace cinc~~ 1ªnres era el calzado no sólo de la gente rustica, sino de
de diíerentes co O , d Los ., I And

1 hachos de gente acomoda a. Jovenes en os es, que
todos os mue 1' rt 1 tas•
f · b -~ ¡0- quince años usaban punta on co o Y a parga , peroTlill an ~--u ., , • l .
l d eior ncsieión económica usaban cotizas va enczana.s, cuyo valor.
O$ e m~J ,·-- l . l l Illegau~ harta tres o cuatro bolívares, porque e comercio ~ as com-
prabu en Valencia, y el costo del transporte para. el Tá_chira era bas
tante subido. La suela de esas cotizas (segun la Academia es ve_nezoln
rilmwi era & ,:u~ muy bien curtido, y, por lo tanto, muy res1s~te.
lJe f>Jtl &.li6 ¡,otit..lemrnte la comparación usada por Maldonado de te
ner el ~vin:aw mií.s enrtido que una suela valenciana".

T

Tatareto,-"Ya ve si tenía razón. Usted me hace zarandear y brincar
más que un trompo tatareto", Ob. cit., pág. 274.

Un trompo ialareto es el que tiene el herrón torcido y al bailar da brin
cos. Malaret se limita a decir que en Venezuela es lo mismo "que tata
ratea". Hay una frase en los Andes que denota admiración o sorpresa
por algo que sea extraordinario o insólito: "Cójame ese trompo en la uña
a ver si tataratea".

No todos quienes han escrito en Venezuela sobre lexicografía consig
nan esta palabra. D. Lisandro Alvarado, quien cita este mismo pa11Rje
de Maldonado, agrega: que en Nicaragua, es tatarato; en El Salvador
totaretas o tataratero, En Bolivia, tataratam:ho equivale a nuestro tata,.
reta, aplicado al trompo que baila saltando, a causa de excentricidad de
la púa". "Neologismos y Arcaísmos", pág. 244).

De Armas Chitty, en su "Vocabulario del Hato", consigna el vocablo
taratatear con el significado de baile irregular del trompo por defecto
del clavo o desigualdad del terreno" (ob. cit., pág. 183).

En nuestro trabajo sobre "Lexicografía del Táchira", incluido en
el libro "La Villa", dimos esta misma acepción, o sea 'trompo que tiene
el herrón torcido y salta al bailar". Y agregamos: Los trompos que al
hacerlos bailar en la palma de In mano producen una cosquilla suave,
Y se duermen, denomfnanse sedito»,

Es voz onomatopéyica, del baile irregular, con sonido de repiqueteo
(ta, ta, ta).
. En Honduras dicen tatarete y en Costa Rica tatareta. En Colom
bia llaman a ese trompo zambiloro, pero en Santander dicen tatareto por
tartamudo, tartajo; y lo aplican al trompo. El vocablo orígínal castizo
es ta-rtaliar o ta,rtalear, corno lo trae Quevedo. (Rf. del Padre Barnol.a.)

Taturo.-"Si en pelota me ha dejado la diócesis de la instrucción
primaria, qué hubiera sido si por meterme a devoto de catar
emociones nuevas me pongo a brujulear unos naipes, a con_ipra~
unos quintos de loterías nacionales, que no dan un premio ~
por equivocación, o me aferro en sacudir un taturo en la on-
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lla de una mesa redonda, trajeada con un tapete de cualquier
trapo y en medio de una cuerda de avispones que hacen bailar
un dado como una zaranda y lo paran donde quieren, como
un muchacho habilidoso un trompo en la uña?'' Ob. cit., pá
gina 265.

Mnlnrot atribuye a Venezuela las palabras tatwre y tatwr~. La primera
es manare o cesto, casi redondo y ancho de boca. Es particularmente el
cesto que se usa para coger café en las haciendas. La segunda es "cala
baza de boca más o menos estrecha; cualquier objeto de forma indecisa
o extraña". Esta definición la copia Malaret de D. Lisandro Alvarad?,
en "Voces Indígenas de Venezuela". Dice D. Lísandro que en este pasaje
de Maldonado, el vocablo taturo "tiene la significación de cubilete para
jugar dados", y ello lo confirman otros pasajes de Maldonado, páginas
275 y 280, edición de "Tierra Nuestra", 1970, páginas iguales a las ci
tadas por Alvarado. (Posiblemente In última edición es fototipica.)

El vocablo "brujulear" significa poner algo en condiciones de pro
ducir efectos satisfactorios, y en algunos casos tiene la acepción de bus
car, tratar de obtener alguna cosa, situación o ganancia.

i.
1

¡· ..
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Tamborero.-''No iba a Caracas, porque desde la estación del ferro
carril creía que muchos cocheros al ofrecerle el vehículo, no
era sino para mofarse de él y que por dentro se reían, pensando:
"por qué no lo ten~án de tamborero, que es para lo único que
sirven estos negros , Ob. cit., pág. 168.

Tamborero, o sea quien toca o tañe el tambor o la tambora. No consta en
el Dic_ci~nario de la Academia. Sin embargo, en los Andes siempre se
denomino tnmborero al miembro de una banda de música que tocaba la
ti;·mbora, o &_ea el tambor grande que tenla adheridos en la parte supe
rto: los platillos de cobre para el acompañamiento. S6lo Picón Febres se
ref:ere n la tambora así: "Tambora. Se encuentra en la Academia Es
pañola, Y tamborón también. "La tambora" y el "tamborón" solfa de
cirse antiguamente en Venezuela; pero como todo lo nuestro va pasando,
el bombo se ha absorbido a la tambora y aún nosotros mismos corre
mos el gran riesgo, en lo que nos desc{¡idemos de pasar a la historia
Y s.er absorbidos Y tragados por cualquier caimán inmundo en forma
Y figura de naci6n" (ob. cit., pág. 276). . .·.

LÉXICO y :REFRANERO EN "TIERRA NUJ!S'I'RA" ÍOl

mente es el sentido con que nosotros usamos este vocablo; y eón el que
lo emplea Maldonado en el párrafo antes transcrito.

Los Iexicógrafos nacionales coinciden en el significado de tarantm,
y posiblemente de D. Lisandro Alvarndo tomó la definicíén la Academia.

Podría decirse, sin temor a errar, que el vocablo tarantín, con la.
significación de tenducha, es un venezolanismo. De dónde proviene el ve- ·
cablo. Hasta este momento lo ignoramos. En los muelles de San Francisco ·
de California, vi un aviso comercial que decía Tarantino's (o sea, de Ta
rantino) , y se me ocurre que puede derivar de algún apellido italiano
como lo es Tarantino. Pudiera suceder que algún individuo insta:16 tilla
tenducha a la que el pueblo le dio el nombre tarantín por el nombre
d& su dueño. O también es factible que de América Central o Cuba, en
donde tiene la acepción de cachivache o trasto, emigrara a Venezuela
y aquí se tom.ó el vocablo para aplicarlo a la tenducha. ¡ Son hipótesisI

Talones.-" ... váyase, estire las piernas y avísenos si hay algo;
nosotros iremos detrás pisándole los talones". Ob. eít., pág. 152.

Ir pisándole los talones a alguien es lo mismo que estar muy cerca de
In persona. No he encontrado la frase en ninguno de los autores CQn
sultadoa,

Tnrasca.-"Si es un vivo encamísonado el que me sale de sopet6n,
y me viene con cuentecitos, sin sustos ni vozarrones, aunque
sea más feo que una tarasca, pase, soy capaz de atenderlo, de
chancearme con él; pero si es un muerto, pero si es un muer
to... que le salga a otro". Ob. cít., pág. 390.

El vocablo tarasca ha sido siempre, desde los clásicos, sin6nimo de cosa
fea. Provincialmente comparamos a las mujeres feas, de rostro repug
nante a una tarasca esto es, a la culebra monstruosa, con una boca muy
grande, cuya figura ~ algunas partes se saca durante las procesiones del
Corpus Christi. (Die. Academia, XIX Ed.).

El Diccionario de la Real Academia consigna el verbo tarascar, Y es
sustantivo tarascada: morder y mordedura con los dientes de ese drag6n
o serpiente descomunal,

1,'
1

1.

Tarantí~.-"Y les fué de un modo brillante con ser que no consi
gw~ron un. cliente ni vendían una üb;a de carne al fiado, ni
nadie se asomaba por el tarantín". Ob. cit., pág. 240.

:P=lo tara,it!n .es ª!°11ericanismo. As[ lo considera la Academia ~
vache . en. su D1ccionar10 que "en América Centtal. Y Ctlba es ca~-

0 trasto, Y en Venezuela tienda muy po'bre, ~ducha''. Efectiva-

Terecayero.-"Pues entonces, cuando salga el terecayero.
Cuando salga, no, porque ahí está, véalo; qué hermoso y~n
de es; vestido de puro azul luminoso, parece un cocuyo gigan
tesco. Cuando decline hacia el horizonte, iremos llegando a la
falca"'. Ob. cit., pág. 197.

El \TOCMlo urecayero está formado por la p~lnbra indígena tcrua11a,
que es el nombre de una tortuga de río, segun la descripción téeníea
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que hace D. Lísandro Alvarado. El propio Maldonado explica esta pa
labra así: "Los campesinos paisanos del Cacique Maturín, llaman tere
cayera al planeta Júpiter, porque a la hora cuando es más visible en
la madrugada, salen a cazar el terecay a oríllas del río Tigre".

Para mayor ilustración sobre esta palabra, creo conveniente repro
ducir In descripción de esta tortuga que hace D. Lisandro Alvarado
en su "Glosario de Voces Indígenas de Venezuela". "Tereeaya. Emys
(Peltrccephalua) Tracaxa, Tortuga fluvlátíl, más pequeña que el Arrau.
"No suele medir más de catorce pulgadas de diámetro (dice Hurnbold);
en su espaldar tiene grandes placas como el otro, pero distribuidas de
distinto modo. He contado cuatro centrales, cinco exágonas a cada lado,
r 24 en In circunferencia, de cuatro caras y muy convexas. El color del
escudo es negro, con viso verdoso; los pies y las uñas no difieren de los
del arráu.; las partes no cubiertas son de color aceitunado; en la cabeza
lleva dos manchas con mezcla de rojo y amarillo; el cuello, que tiene una
excrecencia en forma de arista, es amarillo". Habita el Alto Orínoco, el
Apure y demás ríos del Llano; pero abunda más en todo el Guaviare,
donde so hace una gran cosecha de huevos para comerlos o extraerles
el aceite. "Primero salen las que llaman Terecayas pequeñas, que apenas
tienen una arroba de peso¡ ponen estas veinte y dos, y a veces veinticua
tro huevos, corno los de gallina; pero sin cáscara" (Gum., 1322, 2• ed.) .
Dícese también terecai, como apunta Codazzi (Geog., 214). "Aurnen~
taban con sus .gritos las babas y los terecayes", (Cabrera M., La guerra,
1731). En caribe terckaia, según Caulín¡ en baré talikaia· en tupi tan'a--
cava" (ob. elt., pág. 832). ' '

/:.

T. . .,
ciemane!c·-. • : . y 1!,caba con ese tejemaneje a ver cómo acabaron
esos 111llllgrantes • Ob. cít., pág. 415.

¡ej:~!neje con _la . acepción de "manejos enredosos . para algún asunto
;ir· 1º • es amencnnismo consignado por el Diccionario de Ia Aeademia
ero en est1 .e caso, tejemaneje es una conversación enredada que no pa-
rece conc urr con el asunto de. la narración. .

¡;
1 ':

1,.
1 •

i
j'

Temrrar:-"Yo también conocí en un lugar donde temperaba, para .
esas.irme de un paludismo orinoqués, a 1m doctor en medicina
ª quien apellidaban Herodes ...". Ob. cít., pág. 42.

El vocablo tempera ¡ . . .
piad r, con e sigmf1cado de pasar un tiempo en lugar aprQ-Acaae!fra ;estn~lecer la salud, no consta todavía en el Diccionario de la
otros pu~· 0 0 st.ante, ~ americanismo de luengo uso entre nosotros Y

. y sobra ;es como Colotubia, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. BaSta
dito t:rnba~ra te In Academia haga esta inclusión el magnífico Y e~
en su lib~º..~: re el vocablo "temperamento", de D. Angel R?sembla
(JU.e ya no h b :nas Y Malas Palabras''. Omitimos más referencias, por
el paludiamoª :r .ª otra cosa qué agrega.r. Aprovecho· la referencia sobre

· c>n1tQ<Juls, Pata sugeril' a la Academia que. incluya en su
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próxima edición el toponímico Orinoco, grandioso y afamado· rlo vene
zolano, que corre parejo con el Amazonas. También habría de ~clull:'
el gentilicio o-rinoqués, de la misma manera que define el vocablo ama
zónico, como "perteneciente o relativo al río Amazonas o a los territ!>'
rios situados a sus orillas".

Tiro.-"Al fin pude, después de muchas vueltas y revueltas. pbn:erl~ ·
. la mano a la Jefatura de Carúpano, la que goza fama de ser

muy productiva, corno aquellas sabanas de los llanos que
denominan cazadoras, porque los propietarios cuentan mucho
ganado orejano ajeno; pero el tiro me sali6 por la culata, por
que aquel Distrito es una eomejonera de corsos ...". Obra ci~
tada, pág. 171.

De la expresión "salir el tiro por la culata", la Academia dice que es
frase figurada y familiar y equivale a "dar una cosa resultado contrario
del que se pretendía o deseaba". En este sentido está usado por Mal-
donado.

Malaret atribuye otras expresiones formadas por el vocablo Uro •al
lenguaje coloquial venezolano, como a "todo tiro", "del tiro",

En el pasaje anterior hay frases como "ponerle la mano", "sabanas
cazadoras" y "ganado orejano ajeno".

Tanto la Academia como Malaret, atribuyen a Venezuela la acep
ción figurada y familiar del vocablo comejenera, o sea "paraje donde se
reúnen gentes de mal vivir". Sin embargo, D. Lísandro Alvarado, en su
"Glosario de Voces Indígenas" (comején), voz taína, expone el venia
dero significado venezolano de comcfonera (y no comejenera), que :no
es Jugar o paraje, sino reunión de personas. A tal efecto, expresa:
"Comejenora: Sociedad o grupo de personas activas y peligrosas en cual
quier respecto. Voz familiar. La Academia, así como algunos oacrltores
venezolanos, escriben, no sabemos por qué, cotnejonera. (Dic., 13 ed.)",

Ya la Academia escribe "comejenera" (Díc, XIX ed.). Aunque Mal
donado escribió "comeionera", y se refirió al lugar, no obstante, en los
Andes este vocablo equivale, no .s61o a reunión de ''persona~ peligrosas",
sino a cualquier reunión· en donde se critica o se hacen chistes.

Tole.-" ... ni más ni menos que un compadre rrúo que andaba
siempre con el tole tole de que no necesitaba ninguna clase de
chinchorro" ni de anzuelo. ni de nasa. ni de arpón para pescar,
porque él tenía un par de peoncitos que le hacían el oficio
sin costarle nada". Oh. cit., pág. .209.

La palabra. tole según la Academia, deriva del verbo tollere, y es itn
perativo de este' verbo. latino, y quiere decir: quitar. Alude a ~ palabra
talle ~ con que los judíos excitaban a Pilatos para que crucificara. a
Jesús. Se usa repetida como en el ejemplo tole tale que equivale a con-
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fusión O gritería. Maldonndo usa la expresión para expresar la manía
del individuo o la repetición continua de que no necesitaba chinchorro.
Malaret apunta que tole, en Colombia, es un vulgarismo que equivale a
"pista, orientación". Picén Febres escribe Toletole y le da como acep
ción ''vida alegre, vagabunda y despreocupada".

Pero en los párrafos siguientes de la obra de Maldonado, los perso
najes están haciendo exageraciones, como la de pescar sin chinchorro
11i cosa parecida, y, por consiguiente, ese tole tole, expresa exageración o
cuento inverosímil.

El texto del Evangelio dice repetído así: "tolle, tolle; crucifige Eum'.!.
En el texto de Maldonado se expresa una repetida. negación.

Ton ni son.-"Esa parada sí es cabezona, refunfuñó por fin Ortega;
yo he visto a muchos locos contrabandistas lanzarse a plena
mar en un cayuco perseguidos por los resguardos de aduana;
f .e~ ~a tabla se salva también un náufrago; pero en sano
Jmc10, sm tener un tigre por la espalda, tirarse uno este cacho
de agun sin ton ni son, creo que es el paradón más grande
en que puede arriesgar el pellejo .un hombre". Obra citada,
página 195. · ·

}ª Acad~(a, a propósito de que ton es apócope de tono, consigna como
rase fnnuliar ésta de "sin ton ni son", o sea "sin motivo, ocasión o
causa, 0 _fuera de orden y medida". A propósito de la otra expresión
del anterior pasaje de Maldonado en "Tierra Nuestra", o sea "tiraTse,
un:1 eate hcacho de agua", es conveniente transcribir lo que sobre el vi>

. ~a O ~ac O escribe Picón Pebres en su "Libro Raro" Cacho es -dice-
r!?:e dd~ guarura que se hace del cuerno de un t¿ro o de un novillo,
queº nllO O por los dos extremos. Es también vasija hecha de lo mismo,
dient!ª ev~ ª 1~ grupa de la cabalgadura, para beber agua o aguar
cacho ;: e 1 camino, c~ando se va de viaje. Hay personas que usan el
y •cadenn{ duJosf, pulido con esmero y con enchapaduras, tapa, bordes
tirarse unªca~ P ;ta muy maciza" (ob. cit.¡ pág. 71). Por. consiguiente,
cosa difi .1 ew_ e agua, que, es buena cantidad, equivale a realizar una

T ci • enoJosa Y hasta peligrosa.
irar una parada es e · ese refiere el as . . . orrer un riesgo, Por tanto, un pa;rad611,, a qtl ·

en extremo. P aJe arnba transcrito, es una parada grande o diíiéultosa

l-0rdito,-"¡Zamamuecal Me has hech· ·0 da 1· - dit ..página 386, r el salto dé tor o ,

Dar el salto del tordí"Pasar al otro b . to guannbanero, es, según D. Lisandro Alvarado,
P~samente el ~:r;~j v~tea:r el ojo", Y a propósito de este decir, cita
t?:ado ninguna i:eíere e. e Mal~onado arriba transcrito. No he encon
no es muy común. nt1a sobre el origen de este decir, que p.or cierto

105 .

Totazo.-"Es tanto lo que se publica hoy, que boquea o muere ape
nas al nacer; es tanto el desbarajuste de la publicidad, que al
caer uno en esa vorágíme, es casi seguro el hundimiento para
siempre, ..
"¿Por qué escurrir el bulto a temores infundados o curarse en
salud? ¿No habrá algo de exagerada suspicacia en quien se
considera falto de lectores con anticipación a la prueba? - .
"De todo eso hay, abundan los fetos que no llegaron a. fa
cuna porque se les cayeron a la partera o a la nodriza de las ·
manos y se les despatarraron a disgusto de los padres. ¡Dios me
libre del totazo y me salve la parte", Ob. cit., pág. 260.

Totazo es un americanismo que equivale a golpe. Malaret dice que en
Colombia es lo mismo que revent6n; en Cuba y Gibao (Santo Domíngo),
es coscorrón o golpe en la cabeza; en Trujillo (Venezuela), golpe; en
Colombia golpe fuerte, especialmente en la cabeza. En los Andes, espe
cialmente en el Táchíra, y no específicamente en Trujillo, como dice
Malaret, es golpe que se da una persona. Es general la expresíénz el
niño se dio un buen totazo y fue necesario llevarlo al médico. Es rara
la acepci6n que Jaime Ocampo Marín en su "Diccionario de Andinismos",
da al término o vocablo iotazo, Dice que es "golpe dado con la barriga
del trompo, ba:rrigazo". Nunca conocí esta acepción en el 'I'áchira, En
Mérida se emplea rara vez. Parece que no se conoce en el Zulla, ni en
los Llanos, ni en Lara, pues no aparece en los vocabularios publicados
para esas regiones (YHlalobos Villasmil, Ródolfo Luzarde, De Armas
Chitty, Silva Uzcátegui).

Topetear.-"... venía buscándolo y al topetearlo con el bulto del
· sombrero en los brazos, le pregunt6 al maestro". Ob, cít., pá•
gína 285.

El verbo topeiear, no figura en el Diccionario de la .Academia. Existe
topar con el significado de hallar, encontrar. Sin embargo, en los An
des siempre oímos topetear por encontrar o hallar con el significado
con que se usa en el pasaje antes transcrito. Topar por encontrar es
forma usual en Venezuela, no propiamente aplicada a la rifia de gallos,
como expone Malaret. El pueblo dice: me topé ayer con Pedro: ¿En
dónde topó al fin el caballo?, y otras frases similares. En los Andes
hay lugares denominados El Tap6n. (en los alrededores de Rubio, Estado
Táchi:ra), que ya es voz geográfica, y significa lugar de encuentro o reu
ni6n de varios caminos.

Totumo.-"Las aves de corral, encaramadas en sus dormitorios de
matas de totumo, despertaron al aparecimiento del intrusó,
Ob. cít., pág; 120. .

El Diccionario de la Real Academia dice eseuetamente refiriéndoee al vo
cablo totumo; "Perú;• Güira, árbol", Ante este laconismo del Diccionario
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e.~ conveniente dar una descripción de este árbol, Y para ello tomamos
In que redactó D. Lísanrlro Alvarado en el tomo correspondiente a "vo
ces indígenas", pues, en primer término, no es planta exclusiva del Perú,
.¡, en segundo ha dado origen a la voz americana totuma, vasija hecha
del fruto del totumo, y al verbo venezolano Totmnear, en el sentido de
pensar, meditar. Dice Alvarado: "TOTUMO: Crescentia Cujete. Bigno
miáceas, Árbol de 15, 20 y 30 pies de altura, de tronco recto, poco largo,
con ramas horizontales; hojas espatuladas, subsisiles, apergaminadas, lam
piñas, lustrosas; flores grandes, colgantes, de un amari11o muy pálido
matizado de un tono más subido; cáliz bipartido; corola plegada trans
versalmente con lóbulos clentado-undolosos; fruto globoso, elíptico u oval,
d<' un pie a dos pulgadas de diámetro, de casco leñoso, delgado, muy
resistente, y cuya pulpa es comestible. La gente pobre y los indígenas
labran la cáscara del fruto parn hacer escudilas, cucharas, tinas y va
sijns de todo género (Cod. 98). "Fue aparecida en el sitio de Cuma
nagoto, donde estaba fundada el año de 1650, sobre un árbol que en este
país llaman totumo", Cnl., lib. II, c. 16". Desde los primeros momentos
de la conquista se conoció la voz totmno y pertenece a casi toda la Amé-,
rica, y lo mismo totnma, fruto del totumo. (Véase la Nota de Rosemblaf
en "Buenas y Malas Palabras", tomo IV, pág. 117, Caracas - Madrid,
1969 ("Edhne").

El Diccionario de la Academia, cuando da la acepción de la voz
americana giiira, hace una descripción de esta planta con algunos as
pecto~ semejantes a los que da D. Lisandro Alvarado sobre totumo,
rmter1om1ente transcritos. Termina la descripción la Academia diciendo:
"fruto ,rloboso, de corteza dura y blanquecina, Hena de pulpa blanca.
con semilla~ negras. De este fruto, cerrado en dos partes iguales, hacell,
IOR _ca~pesmos de Améríca tazas, platos, [ofaínas, etc., según su~ ta
manos • Parees que para la Academia, güira y totmno son plantas 1gua
les, Lo cierto es que del totuma enVenezuela se hacen "jícaras" para .el:f~ª' taparas P~ra llevar agua, cucharones, remíllones para descachazar
l Jugo de la cana en la preparación de la panela o papelón, pero no se. iaeen platos.

Al Nuestrn mayor autoridad en voces indígenas que , lo es D. Lisandro. ·.varado d ·1. ' dtad . , escribe la palabra giiira con sentidos diferentes a los a op-. os por la Academia.

1
I_• •.

Trnpd,-"No eran muchos los que a todo trapo, y para hablar en
ecad~nte,,, o en clásico antiguo, se entregaban a la fiesta de
Terps1core . Ob. cít., pá.g. l60.

A todo trapo e~ s · 1 A . • d cir''a toda ,. 1 ., ·• egun ª. c_:adenna, un modo adverbial que quiere e
tantas ot eª · Por consiguiente, es una expresión marina. que, como
sión ~uyms, 5

~ han aclimatado en la tierra. No obstante ser una e.-cpre
esplen(!or,. c::iin~e para indicar que algo se realiza brillantemente, e~!
C<>loquial. UJó, no la he encontrado en los te.~os sobre JenguSJ

En Ia frase de Maldonado, la expresión indica que quienes se ~D
tregaban a la fiesta Terps!core, lo hacían con todo entusiasmo, Cervantes
y Quevedo usaron una expresión similar, o sea "soltar el trapo", que
equivale a dar rienda suelta al llanto, a la risa". (Cf. Fontecha, ob;,a
citada, pág. 362).

Trompo.-"No me lo tome a mal, es que cada uno resuella por la
herida, pues creo, eso sí, que el matrimonio es un Iaberínto,
un bachaquero en que cae uno cuando se casa. Cójame ese
trompo en la uña: mi mujer me aconseja que no me trasnoche
ahora que voy renco, camino de cruzar las piernas; ¿cómo se
ría de solícita y cuidadosa con su media costilla cuando n~
tropezamos los dedales ahora hace veinticinco años? Oh cit,
pág. 159.

C6ja111-0 ese trompo en la mía (o en lzt?°ia) es una expresión americana
según la Academia. Picón Febres, en la seccién de "Locuciones y Refra
nes" de su "Libro Raro" dice sobre ésta: "Vea si usted acierta adivinar
lo que él quiso decirme porque yo no lo adivino. Vea Ud. qué pretenalén
tan incalificable. En c~o de ser bello ese libro, usted dirá". Y D. Lisan
dro Alvarado, con un lenguaje sibilino como el anterior, dé Picón Fe
bres, la explica así: "¡Adóbame esos candiles 1 1 Aver{güelo Yargiu1 I En
tiéndalo quien pueda.

En el Táchira se completa la locución .asír "C6jame ese trompo en
la uña a ver si tataratea" (el trompo ttuareto es el que salta, porque
tiene el herrón torcido).

La expresión se usa para demostrar, unas veces admiración po_r ~lgo
increíble que ha sucedido. o se ha realizado, y en.otras para exteriorizar
desconcierto ante lo raro o insólito de una situación.

Et pasaje de Maldonado arriba transcrito, tiene dos _<!XJ!resiones
coloquiales: la una muy conocida y diariamente,. usa, cada q,mm retmtUa
por la herida; y la otra, "tropezar los dedales , es darse las. manos en
la iglesia en el acto del matrimonio,

Trompo.-"Como yo no traje ningún trompo enrollado pa que el
tiro se me saliera por la culata v no hablo con muertos, aquí
está Juan Mateo, el que llaman por m,:11 nomb~e la Marimonda,
el que no tiene frenillo en la lengua . Ob. cít., pág. 106.

En este párrafo Maldonado pone en boca de su personaje una serie de
liad " " lir cl tirodecires populares como "tener o traer trompo enro " o , . sa

por In culata" "no hablar con muertos" Y no tener frerullo en la len
gua". Pic6n Febres, en ''Libro Raro'.'· dice. que "trompo en~liado" es
"discurso que se afecta decir como improvisado, '! no lo es . Mala~
da la mísme, explícacién que Picón .1:'~bres:, y atribuye, tanto este ~ng
nificado c,ol!lo el de "complot o eonciliábnlo , a Venezuela.
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Es curioso que el Diccionario de la Academia de la Lengua no dé la
deñnicíón de trompo como juguete, sino que mantiene esta palabra como
sinénimo de peonza o peón. En Venezuela nadie_ d~ce q~e va a jugar al
"peón" o a la "peonza", sino al. trompo. En el Diccionario Completo de la
Lengua Española, de Rodríguez Navas, ed. de 1905, si _encontramos la
definición correcta: "Trompo. m. Instrumento con que Juegan los m.u.
chachos -peón - peonza=-, perindola, trompico, juguete que recibe de
un muelle o de una cuerda enrollada sobre sí mismo un doble movimiento
de rotación y traslacién. Del gr. stro1nbos, peón". En el Diccionario Griego
Español, de José M. Pabón S. de Urbina y Eustaquio Echauri Martínez,
edición de 1944, Strombos (strombos) es "trompo, peonza; torbellino".
No parece haber duda de que la palabra "trompo" con que designamos
el juguete típico es de origen griego, en donde tiene esa acepción. ¿Ju
gaban trompo los griegos?

El juego de trompo clásico en el país, consistía en poner un punto
en un terreno plano como centro de un círculo. Los jugadores enrollaban
In cuerda o cordel -se usaba cv:rricán- en el trompo de madera ador
nado en la base del cono con diferentes colores, y lo lanzaban sobre. el
punto, centro del circulo. Quien se acercaba más al punto, tornaba la.
delantera o salía de primero en la partida,

El juego denominado "monja" en . el Táchira, consistía en tomar
en lo. mano el trompo en plena rotación o "baile" y lanzarlo sobre el
del contendor hasta - llegar a la meta. Cada jugador, cuando le tocaba
el turno, trata "su trompo enrollado", o sea listo para la tirada.

Salir el ~ro por la culata es un decir muy común con el que se ex
presa contrariedad, o sea que las cosas no salieron tal como se pen- ·
saba,n•.Como dice Picón Febres, "dar a alguna cosa un resultado con-
trario al que se busca". Lo incluye la Academia. ·

"Hablar con muertos" es una expresión metafórica que indica. segu
ridad en lo que se afirma. Y no tener frenillo en la lengua, es u!la
man~ra de expresar que no se tiene temor de decir la. verdad. Ambos los
consigna al Diccionario de In Real Academia. .

Trip~--"~o que hago es lamentar mi notoria insulsez, respondíé
1Sphcente, Y no gozar de ese deporte admirable. Lo que estoy

~s _abochornad_?; se me cae la cara de vergüenza por no poder
u;iutarlos; haré de hipas corazón para asearme en la o:rilla,10 no le tengo miedo al agua• lo que le tengo es pánico· estoyrezando 1 · ' . . ·'· a oración del llanero, de uno que era como yo;

Río caudaloso
Que corriendo vas,
Ni yo me tiro
Ni tú me ahogás,
Ya me viste por delante
Ahora veme por detrás;
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Aquí una copla no le sirve de paraguas ni de salvavidas. Usted
de seguro se baña como los gatos". Ob. cit., pág. 22.5.

En el párrafo anterior se observa una vez más la gran riquesa lé:itica
y el conocimiento de refranes y decires. Hacer de trip(J.8 corazmi es una
frase corriente en el lenguaje coloquial venezolano. La Academia la
consigna con el siguiente significado figurado y familiar: "Esforzarse
para disimular el miedo, dominarse, sobreponerse en las adversidades".
Bañarse como los gatos es también frase que significa "lavarse ·a lo
gato", también consignada por la Academia, y que quiere decir: "la- .
varse sin mojarse apenas y especialmente hacerlo pasándose por Ia.'

· cara un paño mojado". En "El Quijote," se usa la frase "llevar el gato'
al agua", o sea "hacer una cosa en que l\ay dificultad o peligro" (Fon~
techa, ob, eít., pág. 174).

Tuerca.-"Es mi compañero, mi amigo de siempre, un trabajador
de tuerca y . tomillo en cualquier terreno que lo busquen".
Oh. cit., pág. 144.

La frase "de tuerca y tornillo" se aplica a quíen es ajustado en su vivir
o· eficiente en su trabajo (estamos investigando su origen).

'·

;,.

Tuste.-"Ya que no por lo genial en la guerra (de la cua} s6lo co
nozco el pasitrote), de aquí en adelante me parecere a César
en lo liso del tuste", pág. 421.

El vocablo tuste no está. incorporado en los trabajos lexicográficos de lo11
autores nacionales ní de los extranjeros que he consultado, Sé por expe
riencia que en el Táchira la gente del pueblo le decía trate a la en~,
y ese es el sentido con que Mnldonado usa esta palabra en el pasaje
arriba copiado. Posiblemente sea una corrupción de UJSta (en Iatín cabeza,
según Ausonius; y lo znísmo en italiano).
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Ubeda.c-" ... no venga con unas cortas y otras largas; no me salga
por los cerros de Ubeda; usted es el que le está sacando punta
a esa hola de billar". Ob. cit., pág. 219.

En párrafo anterior, Maldonado consigna tres decires muy comunes y
populares. La expresión "salir con unas cortas y otras largas", es usual
pero no la he encontrado ni en lexicógrafos ni en autores nacionales,
como ya quedó indicado cuando me refería a esta expresión (véase le
tra C). En cuanto a salir o andar "por los cerros de Ubeda", es tam
bién frase del lenguaje coloquial venezolano, sólo usada entre personas
de. alguna ilustración. "Ir por los cerros de Ubeda" es usada por CeJ-
vantes en "El Quijote", y posiblemente de esa lectura se propagó la
expresión. Sacarle punta a una bola de billar, es expresar con ello un
imposible. Locución muy usada en el lenguaje coloquial. En el pequeño
Pth-rafo arriba transcrito puede aprecíarse la riqueza del léxico de Mal-
donado. ·

Uña.-"Pero ahora me va a coger este otro trompo en la
ob. cit., pág. 274.

Ya hemos repetido en otras oportunidades el valor de esta frase, que
significa sorpresa o admiración par algo que sucede inesperadamente..
En los Andes se redondea la frase así: "Cójame ese trompo en la uña
a ver si tataratea",

- ,.
una'
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Vaquera~-". . . si el anterior se había tragado la gurupera, el nuevo
lleg6 para engullirse de un bocado la .vaquera", Ob. cit., pág. 92.

Se trata de la silla de montar que se denomina vaquera, porque es la
que se usa en menesteres ganaderos. Si uno de los Jefes Civiles se tragó
la g1Lrupera, o sea el aditamento que pasando por debajo del rabo de las
caballerías sirve para sostener la montura, lo que figuradamente expresa
que se llev6 casi todos los haberes del pueblo; el otro que se tragó la
vaquera, o sea todo el aderezo de montar, dej6 al pobre pueblo in purilnu.

El vocablo vaquera, con esta acepción no consta en el Diccionario
de la Academia. Malaret, en su "Diccionario de Americanísmos", dice
que vaquera, vocablo de Colombia y Venezuela, "es silla semejante a la
andaluza, o más propiamente, cordobesa; lleva delante un pico de acero
donde el jinete coloca In punta de la soga que le sirve en las cacerías
de ganado". Es raro que ninguno de los lexicógrafos y demás autores
de vocabularios de las distintas regiones del país, inclusive los llaneros,
no hayan consignado esta acepción.

Violín.-".•. por no saber de qué se trataba. embols6 el violín y
trató de voltear la página". Oh. cit., pág. 144.

El Diccionario de la Real Academia Española dice que es expresión que
se usa en Argentina y Venezuela, y equivale a "quedar corrido, salir
con el rabo entre las piernas. Don Lisando Alvarado apunta que "em
bolsar el violín" es "desistir de una pretensión por una causa impre
vista", y cita un párrafo de Maldonado en "Tierra Nuestra". 'Malaret
también atribuye esta expresión a Venezuela, con igual significado a los
expuestos anteriormente. En los Andes se dice "emhuaacó" el violín..

Villorro.-"'... no es de extrañar el que se encuentre uno inespe
radamente con los tipos más opuestos en la situación geográ
fica del país, corno el víllorro, el maracaibero, el barinés, el

a
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carabobeño; así el habitante}e las ~esetas andinas, como el
. de los llanos y de las costas . Ob. oít., pág. 2157.

El villorro es el habitante de }ª ciudad de San Crístébal, capital del
Estado Táchira, denominado asi po!-que desde _los pr1mero_s tiempos de
su fundación se conoció con el apelativo de La Villa. ~l cromsta-poeta don
Juan de Castellanos se refiere a este nombre de la ciudad en los siguien-
tes versos:

1,

'i:
i'
1

En Mérida, no sé cuántos soldados
ni qué juez gozaba de la silla;
mas constame de tiempos at'l"WJa,4os
a11er alll fortísima cuadrilla; -
Menos sabré decir los de la Villa
de San Cristóbal, 'IIUÍ8 de que su gente
a cualquier vigor porná la {reni»,

("Elegfas de Varones Ilustres". Canto III, pág. 11. Ed, Parra León
Hermanos, 1932.)

LÉXIC<> Y REFRANERO EN ''TIEAAA NUESTRA'; ns

sobre la frase "dar unas vueltas", en el sentido de bailar. En los Andes
es una frase mu? usada -o por lo menos se usó--, cuando alguien invi
taba en tono amistoso y falililiar .ª una dama para bailar. "¿Quiere. que
d_~os u_nas 11ueltas? En este sentido la usa Maldonado, y es una. ~J.'e,-.
s1on eminentemente andina. · · · · ·

En los bailes modernos en los cuales pocas vueltas se dan p~sible
men~e no tendría_ valor la expresión. No regMee en ningún jaÍeo ea no
prodigarse demasiado, y especíalmente no asistir a cuanta fiesta hafi

1
í'·
1,

I:
Volantón.-"Déjate de mechas; para juegos · estás muy volant6n,

.como que ya pasas de los trece, y chupa que se te cansa el •
rengo". Oh. cit., pág. 367.
Volantón es el pájaro que está ya en aptitud para volar. Es la

acepción de la Academia. No consigna la que se aplica al muchacho que
va a frisar con la pubertad. Como en los Andes es muy corriente esta
última acepción, usada por Maldonado en el pasaje arriba transcrito,·
en la Lexicografía del Táchira que incluí en mi libro "La Villa", citado
ya en estas púginas, escribí lo siguiente: "Volantón. Se dice del. mu
chacho entre los ocho y los doce años, o sea cuando empieza a maneJa:se
solo O está ya crecido. Esta palabra tiene en el Ecuador la acepción
de vagabundo", · ·
a . La frase.metafórica "chupa que se te cansa el rengo", se explica
si. para es_hmular Ias caballerías, el jinete produce un sonido . con la
boca como 51 chupara. Es una manera de hacerlas caminar rápido. La.
palabra 1'etigo equivale aquí a caballo.

o .

Vueltns.-"Me dan ganas de ir a ver aquel joropo; hoy es sábado,,
Y se están divirtiendo como lo acostumbramos en todas partes,
Hace mucho tiempo que no me riego en ningún jaleo. Puede
ser que haya hasta con quién bailar y soy capaz de dar UJUIS
vueltas", Oh. cit., pág. lS2.

El Diccionario d ¡ R lto.,
col\llignn inlinidedad eaf 1 Academia, ,en el tratado sobre la palabra d::'6dice. ª e rases constrwdas eón este vocablo, _pero na
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Zamuro.-"Me he hecho la desentendida · y hasta la sorda, pero 7.a•
muro no cae en lazo tapado con hojas", Ob. eit., pág. 115.

Los refranes que protagoniza e1 zamuro son muy variados y todos ellos
llevan la idea sobre la malíeía y desconfianza de este animal. Entre
tales refranes están: "Zamuro come bailando", "Zamlll'o no cae en
trampa".

A propósito del vocablo "zamuro" o "samuro", la Academia dice
que es venezolanismo y colombianismo, que equivale a la voz americana
aura, a cuyo efecto describe esta ave con características parecidas al
popular zamuro. Malaret se limita a decir que "zamuro" es en Venexuela
"baile de pantomima". No en todo Venezuela, porque en los Andes,
no oí nunca esta acepción. Angel Rosemblat, en "Buenas y Malas Pa
labras", dedica un extenso y documentado estudio bibliográfico sobre la
palabra "zamuro", que puede ser consultado.

En los Andes, especialmente en el Táchira, se le dice a esta ave
que "Limpia la tierra": zamuro, ga!embo, chulo y rara vez gallinazo.
Los frijoles negros denominados "caraotas", se conocieron en el Tácbira
con la denominación popular de frijoles gallinazos, por el color negro
del zamuro o gallina.Jo.

·,.

Zancudo.-"El apureño no perdía tiempo en sacudirse, ya que per
dió el dinero y recuperarlo era más difícil que pescar un zan
cudo con anzuelo". Oh. cit., pág. 292.

En América sabemos todos los que es un zancudo. Insecto peligTOso en
sus especies, que transmiten el paludismo, la fiebre amarilla y otras en
fermedades por Inoculaeíén, El interés del pasaje transcrito es agregar
un refrán más al prodigioso conjunto que Maldonado exhibe en su Iíbro
ªTierra Nuestra".
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Zanc6n.-"El amigo a quien le recomiendo es de Barquisimeto, .y
· yo, Manuel Kalunga, de más_ acá, de T~naquillo, bautizado en
Valencia y criado en la capital; por senas .no me quedo zan
eón", Ob. cít., pág. 153.

Según la Academia, zanc6n es en Venezuela tener el traje demasiado
corto. No estar o quedar zancón es igual a estar completo, ajustado a
la medida, no faltarle nada. En el párrafo de Maldonado, Manuel Ka
lunga, IIU personaje, no queda zancón en cuanto a señas de identificación
y de procedencia. La versión de Rosemblat sobre zancón, en sentido figu
rado, es estar corto o recortado en materia económica. Maldonado ha
extendido aquí el sentido figurado de la palabra para indicar cortedad
en cualquier cosa o situación.

Para D. Lísandro Alvarado, "metafóricamente, y hablando de seres
animados, significa joven, adolescente", y cita un párrafo de R. Bolí
var C., en "Alma Española", que dice: "Para el señor cura eran los
huevos más frescos, los pollos zancones, las frutas más olorosas" (obra,
citada, pág. 484). .

SEGUNDA PARTE

llEFRANES V D.EClRES
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"A cualquiera se le caen las alas del corazón", Ob. eit., pág. 78.
El Diccionario de la Academia consigna la frase "caérsele a uno 18$
alas, o las alas del corazón". Frase figurada. Desmayar, fallarle el áni
mo y constancia en algún contratiempo o adversidad. Aunque no he po
dido obtener su origen, posiblemente podría haber salido la . frase "del
mito griego del joven Icaro, que se hizo alas con plumas pegadas eón
cera para subir al sol y se le derritieron". ·

1
/.,

"Y ella nunca la dejaba sola, por aquello de que en arca abierta el
j:ttsto peca". Ob. oit., pág. lll,

"Más ligero cae en·una. trampa un avispadd que un acure". Ob, cit,
pág. 12.3. .

Avispado, derivado de avispar, que según Corominas no proviene de 11espa
(avispa) y su significado de persona ágil, viva, se relaciona más bien
con la palabra de germanía avispar (espantar). abispado (sospechoso,
recatado), avispedear (que es mirar con cuidado). Avispado es américa
nismo de Colombia y Santo Domingo, aplicado al caballo rucio con man
chas como avispas. Hay un dicho: "comer avispas" (ser prudente y re
servado). El acure (conejillo de Indias), que en Los Andes se denomina
curí, se dice que es palabra taina (Korí, L. Alvarado). El hombre avis
pado es receloso y rápido, y el curí o acure es rápido y escurridizo. Este
decir o refrán• no tiene antecedentes coloniales --que yo sepa- y podría
ser de la propia creación de Maldonado.

"No se encuentra ni con aguja de marear, ni buscándolo como pa-
lito de romero". Ob. cit., pág. 57.

Son dos decires populares que expresan dificultad para conseguir al
guna cosa. Buscar algo con aguja. de marear expresa dificultad para
hallarlo, esto es, que no se logra ni con una brújula.. Buscar una cosa
como palito de romero es un decir muy común que 1g,1alrneote denota
dificultad, pero no hemos encontrado hasta ahora su origen. No creemos
que palito de romero se refiere a un tallíto de la planta así denominada,
sino al bordón de los romeros, que hoy ya no existen. Hubo mi refrán
de 1608, que decla: "Mal haya romero, que diz mal de su bordón".
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"Asió el canasto de un tir6n y se lo acomodó en la cabeza y salió
por la puerta afuera como ánima que lleva el diablo". Obra
citada, pág. 65.

Este decir tan común sirve para denotar celeridad, pero además ex
presa confusión y angustia. El diablo debe llevar las almas de las eua
les se apodera, con suma rapidez, pero el alma debe ir apesadumbrada
y llena de miedo. No hemos encontrado hasta ahora ninguna referencia
de este decir en los clásicos españoles. El Diccionario de la Academia,
en su última edición, dice: "como alma que lleva el diablo, expresión
familiar. Con extraordinaria ligereza o velocidad y grande agitación y
perturbación de ánimo" (Dic. Real Academia Española, XIX Edición).

"Bamírez cay6 bien parado y se las ganó por arte de birlibirloque".
Oh. cít., pág. 66, . .

~l p)ccionario de la Real Academia de la Lengua dice: "por arte de
birlibirloque o de encantamiento. Locución familiar con que se denota
haberse hecho una cosa por medios ocultos o extraordinarios". No cono
cemos el origen ele la expresión, pero suponemos que podría haberse fo:t"
mudo de las palabras de germania bfrlo - birloche que valen por rufián
o ladrón, ' ·

"Todo le salió por aquellos días a pedir de boca:". Ob. cit., pág. 61.
Es un decir muy generalizado en el país y muy más en Los Andes, ~s
ra~o que en la o~~a de la señora Gómez de Ivashevsky, "El Lenguaje Colo.·
quíal Venezolano , no aparezca. Rosemblat sólo apunta el decir "su boca
sea la medida". El Diccionario de la Real Academia trae la expresión
como locucíón adverbial

En la obra de Maldonado hay otros decires con referencia a la boca
co~o "o morder con la boca cerrada" (pág. 76), "la boca hecha agua.';
(pag. 88) y "la boca se le tuerza" (pág. 220). ·

"En sacarle punta a una bola de billar con los clientes, sin rom
perla, o en sacarle con ella las niguas sin desgarrarse las uñas",
Ob. cit., pág, 76.

Sacarle punta a una bola de billar con los dientes, sin romperla, es un
decir popular para significar dificultad de hacer alguna cosa. Cuando a
alguien se le encomienda un panegírico o elogio de algún personaje de
relumbrón sobre cuya personalidad hay muy poco que decir, el agraciado
con el encargo exclama en ocasiones: "Ese discurso va a ser más dífícil
que sacarle punta a una bola de billar". Supéngansez las bolas de billar
s~n de marfil. y es ímposíble sacarles, punta, y mueho menea con los
dientes.

1'

"Apenas asían la ocasión por los cabellos se alzaban con el santo
Y la limosna". Ob. cít., pág. 34. ' · ·

"Así~ ladoc~ión por los cabellos" y "alzarse con el santo y la limosna",

d
sonl ofs . ecires populares con matiz de refrán El primero es una for.ma
e re ran antleuo "In O ,6 1 . ·t d . ,,,_ casi n a pintan calva" aunque no lo he en-. ~te!ª10: ~~le~blostf~~Cnes seleccionados por D. Ifiigo López de Mendoza,

1
ro e avallare Zifar". Pero Cervantes en "El Quijote",

0 U8n en estos términ • "to • · ·dCarmen Font h " os. mar la ocasión por la melena" (cit. e
Madrid

19
u ec ;, Glosario de Voces", comentadas en textos clásicos,

en "La~ :r/ -' P g.d 257)- Tarnbién trae este refrán Cubillo de Aragón,
nmecas e Marcela" l '6 d .tada por Valh • eo ecer n e "Clásicos Olvidados", coroen-

l' la limosna"ue~a Y Prat, Ed. 1928. En cuanto a "alzarse con el santo
en la frase "a' lzsegurnme,nte es refrán antiguo, pues el vocablo alzars6

arse con' fu 1 · - · 'd 1usó Juan de Avila E .• e O _mismo que robar. En este sentí o o
el sello inconfundible ~een los. deci~ Y refranes en donde encontralil?5

· permanente de sabid • la.b hispanidad que .se mantiene como :herencia
uria Y Ue'Q sentido. · .

"Y circulan decires d . .11Atóngans . e que Vi egas ya estaba mascando el agua.
e a eso y no ccrran", Ob. cit., pág. l6P, ..

"Y que ruede la bola, y así es el mundo; ¿qu~ le hemos de hacer
a un · clavel que se deshoja?" Ob. cit., pág. 439.

"Y que ruede la bola ... ", posiblemente tiene aquí la acepción de chisme
o de enredo o de noticia. Bola, con la acepción de noticias, es palabra
documentada desde el segundo cuarto del siglo XVIII, y posiblemente en
este sentido no deriva del latín b1tlla, sino "que es catalán y fue antigua
mente occitano (bola, S. XIII, Levy) y francés (boule, mentira en "Ray
monard", 11, 244") (J. Corominas, ver la palabra bola). En el "Diccio
nario de Americanísmos", de Malaret, aparece una acepción de bola que
la adjudica a Venezuela, pero ignoramos de d6nde la tom6. Dice que
aquí tiene la acepción de tamal de figura esférica. Nada dice sobre fa
acepción de noticia falsa, que según Alvarado es general en el país. Sin
embargo, afirma que en el Perú, bola es nombre que se aplica a la men
tira, .pero la de carácter político únicamente. Podríamos decir que en
Venezuela. esta .última acepcién es la más corriente.

" .•• hay compañeros míos y suyos que se tragan un tiesto con
brasas sin beber agua". Ob. cit.

Refrán o decir de origen popular y muy común en los pueblos de la Cor
dillera. Generalmente se acostumbraba poner brasas en un tiesto de barro
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y tapar con él alguna preparación culinaria a: fin de que el manjar reci
biese calor por la parte de arriba y quedara "dorado". Es un decir p11,ra
exagerar las cualidades de aquellas personas, quienes, por más mal que
hagan, se quedan tan tranquilas corno si nada hubiese pasado.

"Que haya un cadáver más, qué importa al mundo, y un general
embustero tampoco". Ob. cit., pág. 2lYf.

1,

"... Y el que nació barrigón, aunque lo fajen chiquito, le inte
rrumpió Rebollo, y agregó: abra el ojo, don Panehíto, estos
muchachos de ahora berrean en el vientre, nacen con muelas
y le muerden los pezones a la madre". Ob. cit., pág. 100.

EJ ref.ri\n "el que nace barrigón, aunque lo fajen chiquito", es de origen
netamente popular venezolano, pues no lo hemos encontrado en el refranero
español de. donde tomó el pueblo la mayor parte de los refranes conoci
dos. En cuanto a las menciones sobre los "muchachos de ahora", pensa
mos que si Maldonado viviera en la época actual, habría escrito: "los mu
chachos de ahora profieren en el vientre improperios contra la madre,
fuman marihuana y lanzan consignas de amor libre"..

r.
i'.
¡:

[
t,,

!
! ;
':,!

"Por eso les levantan a los margariteños el falso testimonio de
que no han podido aprender a contrabandear, y por lo que veo
son capaces de matar un burro a nalgadas y besar una tinto-
rera", Oh. cit., pág. 206. ·

Para lasda hipérboles nuestro autor es excepcional Las recoge en sus lar-
gas an nzas por el territorio · l · · d
1 . naciona , pues estuvo presente en casi to os
os rmcones de la patria. 0 • • ílid dadmirable Q é h bTd ' su gran inventiva las crea con faci a
tar u b. u ª 1 1 ad ha de tener una persona para ser capaz de ma-

n uno a nalgadas y bes · · • d"ei:: la hembra del tiburón . ar a una tmtorera, que segun se ice,
Alvarado y dice • tigre de los mares. Así la describe D. Lisandro
venez-0lanas col'riue 1 voz taína. Posiblemente la tintorera de las costas
Academia. spon e ª la descripción que de tal vocablo hace la

i.-

.. · .. con ser que entre 1 • . · .bres de l . os 1ee se encontraban había . muchos boxn·
citada, pá~. ~ no se es muere el hijo en la barriga", Obra

No tnorirsele a alguien el h"
quial venezolano . ijo en la barriga, es frase del lenguaje colo-
em - ' Y expresa que se h b se· pequenece ante los probl es om re de carácter, que no
la he encontrado en ¡ emas, que sale adelante en sus empresas. No
mente Maldonado la a;~ª¡.~ore;; nacionales que he consultado. Posible
alli se 'l1Sll la frase con ~uch' ~~ Tá<:Mra, de donde era nativo, pues

· a u=Ueticta.

"Cuidado por sacarse un ratón se le mete una ventregada en )11
barriga, y cuidado por meterse en camisa de once varas le que•
da el sayo muy ancho". Ob. cit., pág. 262.

Meterse ~ camisa de anee varas es una frase figurada y familiar muy
corriente y quiere decir "meterse uno en lo que no le atañe o importa;.
Aunque es una frase conocida, y la Academia la consigna en su Die
clonarlo, hemos reproducido el párrafo de Maldonado porque la id•
fundamental de este pequeño trabajo es dar a conocer, no sólo la J:i
queza léxica del autor, sino el conocimiento del refranero nacional, CQD

tradición nacional o sin ella.

"Vamos, pero eso de nuestro padre Noé, que reza por los dos,
tal vez, desplíquemelo porque . ~oy más · cerrado que el casco
de una mula". Ob. cít., pág; 201.

Las comparaciones en el lenguaje figurado y familiar abundan en nues
tro país, y Maldonado es uno de nuestros escritores que parece haber
agotado el repertorio. Para expresar que alguien es bruto, sin entende
deras, escaso de comprensión, se dice frecuentemente que "es más ce
rrado que una bombilla eléctrica'', "más bruto. que una tapara encabu
llada", etc. Ahora tenemos éste que no aparece en los repertorios erío
llos: "ser más cerrado que un casco de mula", aunque ea frecuente en
El! lenguaje coloquial de Los Andes.

"... considérame que estoy muy corto. que debo mucho, que me
tienen a cola alta". Oh. cit., pág. 107.

La expresíón "estar a cola alta", es lo mismo que correr para evitar
cobros y otros apremios. Entre los decires que el Diccionario de la Real
Academia apunta, no figura éste, que por cierto es muy u~ado en el
lenguaje coloquial. No aparece en ninguno de los autores nacionales que
hemos consultado. El origen de la expresión podría ser la similitud que
hay entre el animal que levanta la cola cuando corre, y qul:n tie~e que
esquivar apremios o molestias a las cuales no puede dar aatísfaeeién.

"Ustedes tienen más correa que una. talabartería y más puntas
que un cabestro de cerda". Oh. cír., pág. 160.

Estos refranes son de origen tachirense, aprendidos por Maldona.do en
su juventµd. Aunque "tener correa", simplemente es, según la Acade-
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mía, "sufrir chanzas y zumbas sin mostrar_ enojo", la compar_ación con
una talabartería, es agregado local, y posiblemente del propio Maldo
nado, "Tener más puntas que un cabestro de cerda" es, según Picón
Febres", "sobrarle a uno los recursos para alcanzar en todo los me
jores resultados o para ser bribón escondiendo siempre el bulto", Ca
bestro de cerda es el fabricado con los pelos de la cola del caballo. Al
tejerlo, le van quedando a todo lo largo las puntas de las fibras.

· "Y si no viene, no faltará quien - tercie, porque para una correa
nunca falta cuero". Ob. cit., pág. 162.

Correa, en sentido propio, es tira de cuero, pero entre nosotros, espe
cialmente en Los Andes, significa "cinturón de cuero".

Esta misma acepción tiene en las Antillas y el Perú, según Ma
laret. La expresión "para una correa nunca falta cuero", posiblemente
es creación de Maldonado, porque no la hemos encontrado en otros auto
res nacionales. También hay el dicho popular que "del mismo cuero salen
las correas", que alude a quien lo paga todo, y por eso se abusa en los
gastos.

"Ajá, Néstor, la criada te salió respondona; se introdujo Kalunga;
de tal palo tal astilla; debajo de una mala capa .•. respira un
buen bebedor". Ob. cít., pág. 203.

S_nlirl~ ª uno la criada respondona, es expresión consignada en el Die
eionano de la Real Academia, al referirse al vocablo criada. Es muy
usada en el lenguaje coloquial. Sobre la expresión "de tal palo tal astilla¡',
verbel vocablo palo en este trabajo. Debajo de una mala capa respira
un uen bebedor es un ref , t· d . . .te al f ' _ran_ an iguo e los que decían las viejas jun-
d~ Men~:~ ?,uyo texto primitivn, en la recopilación de D. Iñigo L6pez
buen bebedor".ª ruego del Rey Don Johan", 0$: "So mala capa, yace

aquella ciudad, se levanta en la fachada central de la Iglesia, la imagen
de San Juan Bautista con una mano hacia arriba y el índice seña
lando el cielo. Ese dedo de San Juan permanece sin poderse agachar o
doblar, y por ello, con tal frase se indica lo que nunca ha de sucedez,
No hemos encontrado 1a frase en ninguno de los autores nacionales,
aunque parece que también se usa en otras partes.

"Yo no me mido sino me encojo, que por pasarme de listo me han
hecho pasar sofocos, consideraba Kalunga, y por burlarme de
los sueños de un buen señor me recibió con cuatro piedras
en la mano". Ob. cít., pág. 398.

Recibir a una persona con cuatro piedras en la _man!> es una fra,se figµ
rada que indica actitud agresiva.

i·

" ... Cuando se nos mete . . halda . u?. enamoncam1ento entre pee o y es•
P SO un capricho político entre ceja y ceja nos dura hasta
qdule ,"anObJu~ agache el dedo: nadie nos los 'quita ni quihule
o os . . ctt., pág. 142. - -

Ese dicho popular de ue
que San Juan cz-gache ;;1 a~%ª cosa va a durar .º se va a prolongar h~ta
turas que se han hech bo, debe ten.er un origen en los cuadros o pm
San Juan Bautista s·º so re el bautizo de Jesüs en el río Jordán por
le-,•antndo hacia el ~ielm ~rnbargo, no en todos San Juan tiene el índice
fo", San Juan no tien: 1 n el cuadro del Veronés, el "Bautismo de C~
dra, En San Cristóbal, d~ irnno lev~nt:ida, sino apoyada sobre una pie
POl"QUe en. la- Iglesia d _ S stado Tach1ra, la frase tuvo un origen local.

e an Juan Bautista, barrio .de. La Ermita de

"Pues allá voy, para que sepan lo 9-ue es meterse en camisa de
once varas". Oh. eít., pág. 399,

Anteriormente fue explicada la frase.

"No, hombre, ese es el mal de muchos, consuelo de tontos", Obra
citada, pág; 399.

". ,. . y como no es posible lidiar con hijos de tantas madres, y
no hay peor cuña que la del mismo palo". Ob. cít., pág. 408.

"Los extremos se tocan": Ob. cít., pág. 411.

:.•. no tan calvo que se le vean Jos sesos, dice el adagio". Obra
citada, pág. 41,2;

"¡Demontrel ¿Qué estás charlando? Si nos libramos del trueno,
entonces nos coge el rayo". Ob. eít., pág. 415.

Nota. Comúnmente se dice también: "salimos del trueno para eaer en
et relámp.a$0", o a la inversa.
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"Que te miren y no te toquen". Ob. cit., pág. 415.
Nota.-También se dice: "Estás de mírame y no me toquéis", o sea en
gran estado de delicadeza.

i
\

i

"Estás de recoger con cuchara, pero te escucho, porque me sirves
. de espantamoscas con tu locuacidad bufonesca", Ob. oít., p. 419.

" .•. en el campamento nos hemos librado, yo no sé cómo, pues
estoy con un credo en la · bo~a, temiendo que nos invadan",
Oh. eít., pág. 415.

"El que más corre menos anda; y ¿quién te ha dicho que se está.
cayendo la paja .del caballete del rancho?" Oh. cit., pág. 419.

No.ta.-Es una modalidad del refrán: poco .a poeo .,e anda lei(!.s,

"Al mejor cazador se le va una liebre". Ob. cit., pág. 416.

i,·

i

"Encuentro criollos, eulís, negros, etc., a quienes les cuesta un ojo
de la cara dar un .paso, con esos inflarnientos horribles, lla
mados patas de jamón, enfermedad producida ,por un huésped
de la sangre; y que mueren viejos pero no del padecimiento".
Oh. cit., pág. 416.

Nota.-En el vocabulario, al final de "Tierra Nuestra" se explica que
culi, coolí, ~s "trabajador indostánico. Pata de jam-0n se Íe dice a la per
sonn que tiene las piernas y los pies gordos o hinchados. La enferme
dad a que se refiere Maldonado es la elefantiasis o elefanciasis; La~7fi:~:~. "costar un ojo <le la cara", es usual y con ella se · expresa.

"Por eso dice el refrán que el fisgón que más mira, menos ve, y
ahora esto~ menos viendo con ser que abro los ojos a lo fis~
dOeb est~mpillas Y las echo de estar siempre más · m,iranc:lo ·
ra cít., pág. 417. ·

... · · :r que contentarme con oficios vergonzantes por. lo hu
. des,

1
Y ser, el introductor de términos locuciones o refra-

nes e os paise · d C ' · ·y olla, ch 1, ds "..ecm~~ e olombia traje por cura de nusa
a un e 1gles1a . Ob, eit., pág. 417.

Nota.-Chalá.n según l n· .
en compras y' ventas e 1.cCJonario de la Academia, es "el que ~~
Patt ello mañ ' especuümente de caballos u otras bestias y .tiene... a Y persuas¡ " p ' T'chira, es· lo mismo q,ue am.iva ·d ero Chalán, en Colombia y en el a-

. ansa or de pot.rQs, y, en g(meral. bµcm. jinete.

"., ... y a nadie engañan con hacerle parecer claro e1 ndagíb~ "mucho
ruido y ¡>QCaS ..nueces", Oh.· eít., Eág. 321.

"Y se te escabulló la mejor pieza de este ojeo. Cµán cierto es que
al mejor cazador se le va una tórtola"; Ob, cit., pág. 436. ·

Nota.-Es una forma del dicho a que antes hicimos mención, Q ~· que
"al mejor cazador se le va una liebre".

"Y mientras tanto, el cuento. y. yo nos quedamos colgando sin ser
racimos". Oh. eít., pág. 438;.c ·

"Te faltó el auditorio. No lo he buscado nunca, y menos de oídos
susceptibles de resentirse por una bagatela; con frecuencia.
agarran el rábano por las hojas"•.Ob. cit., pág. 439. .

Nota.-"Agarrar el rábano .por las ojns", no creemos que ses, e:l dicho
correcto, sino coge,,- el rábano por las bojas, o sea una cosa por otra.

" ... las beatas y los hípócratas siempre están viendo gat~ ensi-
llados". Oh. cit., pág. 439.

Nota.-Es usual la frase "ver gatos ensillados". Es tanto como forjarse
quimeras o fantasías. En In larga lista de decires qoe sobre el vocablo
ga.to consigna el Dtccíonarío de la Academia no se encuentra esta frase,
que es ya un decir coloquial. ¿Será acaso "gatos desollados", o sea "los
bolsones de dinero que se hacían con pellejos de gato desollados", Y el
pueblo cambió "desollado" por "ensillado''?

"'Y que ruede la bola, y así es el mund~; ¿qué le hemos de hacer
a un clavel que se deshoja?" Oh. cít., pág. 439.
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~o ¡me pone las peras a cun~o, o m~ tengo que poner yo mismo
en disposición de marcha! Ob. cít., pág. 440.

Nota.-No es común el dicho de "poner las pe!-'as a cuart~"• para sig-
'f' que aleuíen está en aprietos. En el parrafo anterior tal es elru icar . .,- . . , l d e 1 tosignificado que se deduce de la na~c1on que ': prece e, pu s e au r
dice: "NO te contradigo, pero te afirmo que si a una muchac~a, por
desenvuelta que sea, le echo al pie de la l;tra un cuento cnalquíera de
¡88 Mil 11 una noches, sale en carrera tapándose los oídos sm dejarme
concluir, y que si está por ~ cerca un palo de suegra, de esas que
11} cantan In cartilla al más pintado, o [me pone las peras a cuarto o me
tengo que poner yo mismo en disposición de marcha!"

"Y cada loco con su tema ...", Ob. cit., pág. 441.

1
I':
l.

1
:,,
','¡,

''Y allá voy con mi· tole toli'. Oh.. éít., pág. 441.

"Si no damos en los ranchos de un sarrapiero que para mejor
componer estaba con un pie en el estribo, pasamos las de San
Quintín». Ob. cit., pág. 447.

"El cuerdo escarmienta en cabeza ajena y el loco ni en la sµya
propia"..Oh. cit., pág. 457.

! ;'
"El muchacho y el caballo son más fijos que un reloj de pared".

. Ob. eít., pág. 2(),

"Sanear, higienizar: bellos, magníficos voquibles, yo sospecho que
. Sancho Panza los us6 también; maravillosos si surgieran de bue

nas, patrióticas y abnegadas gargantas. Mas expulsados por
labios que yo muy bien me sé y los conozco más que a me
dio chimbo...n. Ob. cít., pág. 20.

Nota.-Medio chimbo es la moneda de plata que vale medio real (0,25%),
deteriorada y puli!ia por el uso. ·

I'

i

" .. • aunque el amigo se niegue, hágase usted el musiJÍ y traiga
cerveza", Oh. cit, pág. 21.

Nota.-Pic6n Febres dice que "h el . ,, . ''ba~cerse el ?lt.Otolito" 0 6 " acers.e muslú , es lo nnsmo que
110 entiende Jo ~e seea hac;rs~ ~ lgnorante, el sueco, el tonto, ~ que
Piear·"n" ("L'bq R le está diciendo, y ello con segunda intenci6n °·

w~ 1 ro aro", pág, so4).tncio~:iex~c~:::10 motolito, dije en mi libro HLa Villa", sección .apun
h:~ro en su ya ci1:J0 6?.t~ ~l T~~~, ,lo siguiente: HDfoe el ~r. Gu~

1cciona'1'10 Filológico~; que "así denouu:nan e

el Táchi:3' al _hombre astuto, _disimulado o introducido", y reémnienda
que se diga . tmmado. Para la epoca en que el eminente polígrafo tachi
rense ~scnb16 _esto, tal pa]~bra estaba. aceptada, pero con Ja acepd6n
de necio, bobalicón, poco avisado", (Véase en la sección ''Léxico'' Já·• pa,-
labra musiú). · · · · · ,

"Por supuesto, mal· de muchos, ~o.suelo de tontos", Ob. cít, p6.g. .22.

"Es como dicen en Caracas: pescar un carite en 1a Plaza Bolívar•.
Obra citada, pág. 39.

" .. , si en rigor de verdad, nadie repica y anda en la procesión, el
pobre clérigo ha menester repicarse para hacerse la función".

. Qb. cit., pág. 44. · · .

"Sí, mi amigo, usted habla comó un h'bro viejo y acabado de em
pastar; no tiene tolondrones en la lengua", pág. 45.

"Contaba, además, y no eran cuentas alegres, pero estaban en pico
de zamuro, con seiscientos bolívares que le quedó a deber en
el arreglo de patucos un explorador de balará". Oh. cít., pág. 54.

Nota.-Patuco es voz que no consta en el Diccionario de la Real Aeade
núa, pero según Pk6n Febres, es Igua] a "lío, envoltorio, enredo, enjua
~e''. S.in embargo, .ereo que su acepción provincial es propiamente
:"enredo o embrollo". ·
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" ... soñaba en aquella buena firma comercial honrada porque no
había dndo su brazo a torcer, siendo la encargada de recibir
la deuda". Oh. cít., pág. 54,

" ... más antes tuvo que hacer alto con la lengua seca, poner la
maleta en el suelo, haciendo de tripas corazón, porque este
individuo quería salírsele por 1a boca", Oh. cit., pág. 55.

Nota.-Ver en la seeclén "Léxico", el vocablo tripas.

I'i,:
"Después es después, en el camino se enderezan las cargas". Obra

citada, pág. 57.

"Y salió como perro con vejiga". Oh. oít., pág. 33.

"Apenas asían la ocasron por los cabellos, se alzaban con el santo
y la limosna". Ob. cit., pág. 34.

"... por aquí, como le estoy diciendo, todo es difícil; ya irá viendo
cómo se bate el cobre". Oh. cit., pág. 57.

"Más vale llegnr a tiempo qué ser convidado". Ob. cít., pág. 29.

"Se Acuesta eon las gallinas, es decir muy temprano, y se levanta
con ellas y con el gallo, antes de salir el sol". Ob. cit., .pág. 29.

"En el silencio, ninguno parecía atreverse a decir oste ni moste",
0b. eít., pág. 30..

Nota..-En el Diccionario de la Academia se explica que oste es voz
para rechazar personas . • entecopiada. Y cosas, Y consigna la expresión anter1orm

i

"Me refiero a · , , . , •ciertos políticos conterráneos al uso que están siern
pre viendo avispas con tercerola", Ob. cit., pág. 32.

Nota.-Es equi l laes anna de ca~vlle~te ª la frase "ver gatos ensillados". La tercero
en Los Andes

8
~ : ~ un tercio raás pequeña que el fúsil. Sin elllba:rgo,
nti.ende que tércerola es lo mismo que escopett\.

1
1

i
f

1

..Ustedes son blancos y se entienden". Oh. cit., pág. 37.

Nota.-Este dicho proviene de la divisi6n de la sociedad colonial en cla
ses. En Mérida, en donde se extremé esta división hasta llegar a con
tarse cinco clases sociales, fue muy común este decir. En dicha ciudad,
las clases no se referían al color de la piel (blancos, negros y mulatos),
sino a la situación en la escala social por razones de alcurnia o de Iím
pieza de sangre. Por ello, aun entre blancos desde el punto de vista
racial, solía decirse: "Ustedes son blancos y se entienden". _

"La difícil situación porque atravieso me ha colocado entre la es
pada y la pared: la espada es la necesidad y la pared uste-
des". Ob. cít., pág. 79. •

"[Bravo, general, estúpendo! =prorrumpíé Ramírez, Usted es el palo
donde se rascó el verraco!" Ob. cit., pág. 80.

"... que si yo soy el palo donde se rascó el verraco, ¡él es la piedra
de trancar Ob. cít., pág. 81.

•¡Al agua patos!" Ob. cít., pág. 65.

•... que la in~creta sabedor:i de todos los intríngulis del pue
blaeo, resolvió alejarse de1ándolo con la soga en los cachos".
Ob. cit., pág. 65.

-Si eso le revienta y le remuerde, ¿me cree tan zonza para decirle
. una jota,? ¡A otro peno con ese hueso!" Oh. cit., pág. 65.
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"Asió el canasto de un tirón y se Jo acomodó en la cadera y poi
la puerta afuera salió como ánima que lleva el diablo". Obra
citada, pág. 65. .

(Ver el comentario anterior sobre esta misma frase.)

!-
1

r
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"No les quedó más recurso que embolsar el violín y casi escurr;ir
el bulto". Oh. cit., pág. 68;

".... algo así como que lo descubrieron con las manos en la nias~
con el queso fritó de un contrabando". Oh. cít., pág. 58. ·

"Ya le habían· pasado al pulpero Candelarío sus manos por me
terse con aquella lengua de chirel que esgrimía la comadre
y que no dejaba títere con go1Ta cuando se la picaba". Obra
citada, pág. 66.

"El hecho aludido y que le ardía como un sinapismo en los híjares
era el recuerdo de las calabazas que le dio una muchacha
camp:chana, a quien estuvo cortejando por mucho tiempo y que
lo dejó como burro enflorado". Ob. cit., pág. 66.

~ota.-Ver en el "Léxico" el vocablo calabacear.

"Todo le salió por aquellos díasa p~~ de boca", Ob•. éít., pág. 61.

"Más vale caer en gracia que ser gracioso", Ob tt' ág 66. • cC ;, p . .

"· · · ª no.. ser po~ el esfuerzo de instalarse, . logrado en un seis par
ocho . Oh. cít., pág. 66.

No!a.-Ignornmos la razón d 1note celerid d . . e que a frase "en un seis por ocho" de-
And ª1 . 0 rapidez. La olmos y la usamos corrientemente en Los

es, pero a hemos oído muy poco en el resto del pa[s. .

" ... el jurungo salió de aquel pueblo como espantado de tigre".
Oh. cit., pág. 62. .

Nota.-Ver en la seccién "Léxico" el voéablo ;u7!'1,LnJi9.

"'. , . Y daba más brincos qt1e cac~o -~ ~pedraclo''. Ob. cit., piig. 62.

"Y dan .
su do la gota gorda pelando la pava". Ob. cit., pág. 67.

Nota,-Sudar la gota rd
usuales. El señor Silv!'° ª ,Y pe!ar la pava son dos frases familia~
que "pelar la pava" Uzcategui, en su "Enciclopedia Larense", dice
metáfora de que ~ enamorar por pasatiempo, y que "proviene esta
en quitarle las p~n ° se despluma una pava, piérdase mucho tiempo
morar está usada aq;_ peq~eiiaa". Precisamente en el sentido de ena-

1,JOr •ualdonado,

1'
1 1'

~ : ' '
¡ '.·:

".••cavilando que ele d d
· aquella indi . on e menos se piensa. salta la liebre, y que

por el mo ª tgfnua, que olla a selva virgen, a orégano, era
los. callos dee¡i O pln ho1:113 de su zapato, que no le apretaba en

. · osº es. sino en el alma", Ob. cít., pág. 61.

"Para baehaco chivo y para dientes colmillos". Ob, eít., pág. 81.
Nota.-La frase o decir o refrán más conocido y que tuvo en nuestro
país un origen político es: "para bachaco, chivo, y para andino, oriental".
También le oímos a un ilustre médico en un discurso en la Academia
de Medicina, a propósito de la guerra contra el chipo, transmisor del
mal de Chagas, que la tuteca o tuteque atacaba al insecto transmisor,
Y que entonces podía decirse que ''para bachaco, ~vo, y para chipo,
tuteque". ·

"Dios los crúi y el diablo los junta". Ob. cit., pág. 81.

" ... se me hubiera quemado el pan en la puerta del horno". Obra
citada, pág. 8L .

"Ustedes fueron los qüe le sacaron la muela al gallo". Ob, cít., p. 81.

"Y le metimos candela a un pozo de agua". Oh. cít., pág. 80.
Nóta..-Con este decir se expresa lo imposible. Es igual a aquel otro:
"sacar candela debajo del agua", que expresa lo mismo. Entre los ínnu-

1'
l.
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merables decires y frases que el Diccionario de la Academia consigna
en la palabra agua, no aparece este decir criollo, muy común en Los
Andes. ¿Tendrá este. decir antecedente en el "el fuego non esfría", del
refranero del Cavalleró Zifar1

"Ceneral, perro viejo late sentado, no venga con esas"; Ob. cit.,
página 79.

"Entonces fue el maestro quien le ech6 · la vista escudriñadora, de
modo que no le quedara un jerónimo de duda sobre el juicio
que se había formado desde el príncípío". Ob. cit., pág. 74;

"Pues no lo dude; por algo se empieza; eso es como el comer: y
rascar". Ob. cit., pág. 71.

Nota.-El refrán es: "comer y rascar no es más que empezar".

¡:;
i

1:.

(
¡:
'.1,1
l ..·
\·,¡:,.
'1···
\,.

"... barajo ese tiro, como que usted está hoy con intenciones de
mamar gallo, y no estoy para chanzas". Oh. cít., pág. 75.

· Nota.-Sobre la ma.inadera de gallo, típicamente venezolana, copiamos, a
continuación, a titulo ilustrativo, el siguiente párrafo del tratado que
sobre la materia ha compuesto el eminente filólogo y lingüista D. Angel
Rosemblat en su libro "Buenas y Malas Palabras": "¿Por qué la cas
tiza tomadura de pelo es entre nosotros mamadera de gallo? Aunque últi
mamente ha llegado hasta Bogotá y la costa de Colombia, ninguna ex
presión es más típica de Venezuela que ésta de 1na:mar gallo: "Déjese
de mamadera de gallo", "No me mame el gallo", A veces se abrevia:
"Deje la mamadera", "[Ahl, ¿como que es mamadorcito?" Y si a un
recten llegado puede parecerle grosera, se convencerá en seguida de que
e;, enteramente lnocente y no evoca nada pecaminoso" (ob, cit., pág. 58, T.I.) •

"Mire, maest~o, si no fuera por fo. carta ele recomendación (habw.~
ba sonre1do), lo pongo a bailar. en un tusero lo metía de ca-
beza al cepo", Ob, cít., pág. 75. '

!ºtt:~Estar bailando en un tusero es estar en peligro. El cepo, que
enl\esta\ Ven~uela como en otros países, fue instrumento de tort1111',
tenido n~e e Maldonado equivale a cárcel, acepción que tambi~ ha

e enezuela, especialmente en algunas regiones del interior.

"En atar perros con · longaniza''\ Ob. cít., pág. 76.

"O en morder eon la boca cerrnda". Oh. 't . i. . 7·6
. • • Cl ~• pug. . ,

"'... ahora es necesari hll. .
asentarle al gallo

1 1
°1 ar ~uy fino. azuzar las entendederas J

Oh. eit p,c '7J6g? pe de hendre sin que nos vean las espuelas ·,,. c1g. •

"Y lo que es tirar unas paradas de dados; ni de, gp:ama". · Obra el
tada, pág. 73.

"Las ollas de carne o. de pescado, con legumbres y granQs, o sin
- éstos, desaparecen en lo que se persigna un cura Ioeo", Obra
citada, pág. 12.

"De veras se les ha pasado la mano, como que no podían pasar
un puente de una sola viga ni hacer la pata de gallína". Obra
citada, pág. 14. · ·

Nota.-Hacer la pata de gallina es sostenerse en un solo pie, sin mo
verse ni perder el equilibrio.

"... no se le enfr~ el guarapo ni se arredra con los contratiempos".
Oh. cit., pág, 1ft .

Nota.-No enfriársele a alguien m guarapo es tener coraje, ser valiente.

"Pa esa gracia Je hacía la rueda a la bija, que está de rechupete".
Ob, cit., pág. 64.

"Ese bojote no es de hojas''. Ob, cit., pág. 64.

..Qué collar ni JWQl collar". Ob. cit., pág. 65,
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. "Es que se me ha cerrado· el cielo con la tierra". Oh. cít., pág. 94;

N'ota.-Parn expresar que se ha entrado en· grandes dificultades y no
se sabe c6mo salir de ellas, se dice: "Se me ha juntado el cielo con
la tierra". ·
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"Estaba visto que el galán no daba pata con bola", Ob; eít., pág. •84; •

"Declaro que esa noticia me ha caído como un vaso de agua fría,
y yo que lo creía jurungo, y venir ahora con que es gallego".
Oh. cit., pág. 95. .

"Maña vieja no es resabio", Ob. cit., pág. 96.

"El secretario, al oír esta inesperada salida, que era ni más ni me
nos que encontrar el diablo vestido de monaguillo y ayudando
a decir misa". Ob. cit., pág. 97.

,,
l ..
1('-,

"Cuol9.uicr tic~po p~sado fue mejor, según el sentir de Jorge Man
· nque, Y se también que el pr6jimo que ha de morir a obscuras,
aunque cargue un mazo de velas". Oh. cit., pág. 100.

i'
¡·'

¡,
\·
1:,

"De eso me hablaba mucho la difunta de ese bejuco tengo yo
un rollo. No tiemble tanto la cabulla que se revienta por lo
más delgado". Ob. cit., pág. 102. '

¡: "Veo esa caña. Véala que la va pue encima". Oh. cit., pág. 102.
Nofo-Ln exp • • "v · ·
dos, ·esp;cinlm~~on · eo esa. ca~a", f~e muy usada en tiempos. pasa·
exageración. e_n la províncía, Cana fue sin6nimo de mentira, de
tn,inaha en~. ª · quien df!cla mentiras o daba noticias falsas se le den<r

¡.

"Mire, amigo · 6 da. ' P ngase una tranca en la lengua y no me ofen '
que soy de pocas ul el
dedo". Ob. cít., pál l&: no esté creyendo que me nuuno

Nota.-La e..~resi6 " jrri:-
tnble en una person \er d~ Pocas pulgas" · deilota. la .cualida<l de

· na. lllllbib\ expresa inclinación a . la violencia.

"Nadie se lo agradece a uno, es majar en hierro frío", Ob.. cít., p. SS!
Nota.-El refrán que conocimos en Los Andes fue el sigujen,te• •i)l!so
es majar en hierro frío o echarle ayudas a un muerto". · - •

"Porque los forasteros son todos iguales: · se van cuando se cansan
, o cuando se les mete el capricho de irse, y dejan a las pobres
muchachas como lotos en estacas". Ob. cit., pág. 89;

"... los míos no se me metieron en el bolsillo con letanías, sino
con mucha mala mañana, cuando me dejaban libres las uñas,
y se fueron del mismo modo que vinieron, en un dos por
tres", Ob. cít., pág. 171. · · · · •

~ota.-La expresión en un dos por tres, quiere decir: "en un momento",
"instantáneamente". Posiblemente es una modificación de la usada por
~ervantes: ''a dos por tres'', con igual significado (Cf. Fontecha, obra
citada, pág. 130). Ln Academia señala "a cada dos por tres", con fre
c~encia; y a "dos por tres", pronta, demostrativamente. Es una expre
sión muy usada en el país en el lenguaje coloquia l.

''A espaldas vueltas, esperanzas muertas". Ob. cít., pág. 24.
Nota,-Este refrán no es muy común, pero es una forma de expresar
que con la ausencia todo se olvida. Es parecido a aquel otro: "ojos
que no ven, corazón que no siente". A espaldas 'l)Ullltas, esperanz(l.8 mue-r
tas, podría aplicárse!e el contenido de aquellas bellas y hermosas estro
fas de Jorge Manrique:

"Quien no estuviere en presencia
no tenga fe ni confianza,
pues son ol-vido y mudanza,
[a.3 condicionea de ausencia.
Quieii quisiere ser amado
trabaje por ser presente,
que cuan preeto fuere ausente
tnn presto será olvidado.
Y pierda toda esperanza
quien no estuviere en presencia;
pues son olvido y mudanza
las condicicmes de ausencia.

i i
1 1

1'
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'"EI que ha de morir con hambre, aunque las ganas le sobren. y
árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza". Obra' ci
tada, pág. 263.

Nóta.-Aunque estos refranes, o propiamente frases casi apodícticas,
son muy conocidos, los reproducimos para sumarlos a la infinidad de
ellos contenidos en "Tierra Nuestra", y por lo demás, son exponente de
la riqueza léxica del autor,

~
¡j
,-¡
'I
! "... y las malas lenguas, junto con la mía, no vayan a decir que

vino por lana y volvió trasquilado". Oh. cit., pág. 341.
Nota.-Ir por lana y volver trasquilado es un refrán muy antiguo.

1I!,I.
,¡
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"Ninguno lamiendo engorda; siempre lo han de saber· en casa; y
el que menos puja echa una lombriz; topo a todos". Obra ci
tada, pág. 282.

fatad-En ~e pasaje hay dos refranes del excelente repertorio de Mal
o~n o: "ninguno lamiendo engorda", y el muy vulgar: "el que menos

PUJO, echa una lombriz".

'·r.
"Dicen que marrano pollero, ni que le corten el hocico". Obra ci

tada, pág. 263.
Nota.-Es un refrá .que come n parecido a ese otro popular en Venezuela: "perro

manteca, meto la lengua en tapara".

'1

,,.
'

~ro~~m~~ ·d
el,

0 a usted y a otros muchos iguales o pareci os
n uste y les • á d J• 1 • ,. segun- aconteciendo, porque no saben e 11

- rmsa a media . Ob. cít., pág. 175.
Nota.-No sab d ltosn" Es edr . e ª misa la media es ignorar algo, "ignorar una

· un ecir muy ti ' · • te"(Rf. Fontecha ob ·t. áan guo que usó Cervantes en 4'El Qu1JO •
' • Cl • p g. 240).

"Pues no so deteng .
entendcd0r . n. yo aguanto con todo el cuerpo; que

· ni que lo vuelvan oídos", Ob. oít., p~g. 64.
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"Pues de esa me escapé yo, porque no se me agua el ojo, ni dor-
mido me arrastran las hormigas". Oh. cit., pág. 78.

Nota.-No "aguársele a. un~ el ojo" es tener coraje, ser decidido para
toda e_mpresa por mas difi.crl_ que .sea. Es un decir común en el lenguaje
coloquial venezolano. El Diccionario de la Real Academia dedica casi dos
pá?inas al vocablo ojo, pero no aparece este decir venezolano. Lo de no
dejarse arrastrar por las hormigas ni dormido, parece que es creación
de Maldonado.

En los autores venezolanos de lexicografía y lenguaje coloquial, tam
P?co heJ:?OS encontrado este decir. En cambio, hay otros como: "pele el
030", "030 pelao", "ojo a la tijera", "ojo de garza" "picar el ojo"
" ed 1 ' 'qu arse con os ojos claros y sin vista", etc.

"Escuche lo que dice este gaznáptro en la introducción:
Perdonado, lector querido,
Si no fuere de tu agrado,
Pues esto de ser poetl
No es como comer pescado.

Kalunga estaba de pies, atisbando de para abajo el manojo de
las coplas y masculló:
Por la punta se saca el ovillo, y éste si no es detestable, es de
testabílísímo", Ob. cít., pág. 2ffl.

Nota.-Es un refrán muy común, que nos viene de España, pero no lo
he encontrado en los autores venezolnnos consultados, y es similar a
aquel otro: "para muestra basta un botón".

"Hombre, mi amo, el que a buen palo se arrima, buena sombra le
cae encima". Ob. cit., pág. m.

Nota.-Reírán muy usual en el lenguaje corriente, pero lo reproduci
mos para llenar la finalidad de este trabajo, que es presentar la riqueza
del refranero criollo y universal en "Tierra Nuestro". Por cierto que
popularmente se deforma diciendo: "El que a buen árbol se arrima,
buen palo le cae encima". Sin embargo, el refrán castellano correcto
es: "Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija".

"De tal palo, tal astilla". Ob. cit., pág. 142.
Nota.-:-Es un refrán muy popular, especialmente en ~s Andes, que
se aplica cuando se quiere indicar la buena o mala estirpe, modo de
SCl' o costumbres de una persona en cuanto a su procedencia. También
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i!e dice: "De tal padre, tal hijo". No lo ~emos _encontrado en otros
autores nacionales. Suponemos que este refran deriva del refranero de
D. Iñigo I,6pez de Mendoza, que _dice: "¿De. dónde quebró ~sta _astilla?
De tal madero". Posiblemente la idea contenida en este antlquísímo re
frán castellano, fue modüicn<la por el pueblo en la forma que hoy tiene,
o sea, de tal palo, b/:1 astilla.
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"Usted me ha echado un sermón con tanta pimienta como sal,
me ha metido dentro de un zapato y no me ha dicho perro,
pero me hu mostrado el tramojo". Ob. cit., pág. 181.

Nota.-Parn ilustrar la expresión "no me ha dicho perro, pero me ha
mostrado el tramojo", basta copiar la siguiente exposición de D. Angel
Rosemblat en su citado libro: "He aquí en Venezuela -dice- una nueva
manifestación de la constante tendencia a la hipérbole, al barroquismo
expresivo, mucho mayor en el centro -nuestra Andalucía- que en los
Andes, nuestra Castilla,

La afición al lenguaje figurado o indirecto se simboliza típicamen
te en la siguiente expresión venezolana: "No le dijo perro, pero le
enseñé el tramojo" (el tramojo es una especie de trailla o lazo para
sujetar o amarrar perros u otros animales. El venezolano casi nunca
dice perro, pero a cada paso enseña el tramojo; su habla está Jlena
de alusiones y eluslones". · ·

'\

"• · · con tal que se acuerden de que el que parte y comparte, Y en
repartir tiene tino siempre se lleva la mejor parte". Obra ci
tada, pág. 341.

Nota.-Es un decir popular del gran repertorio de "Tierra Nuestra",tf p~~os con frecuencía en los Andes, pero poco en otras regiones

"Ahl sí torcló 1 l · ,.. u puerca e rabo; yo no me había paseado por esas ·
Ob. cu., pó.g. 310.

Nota.-Es un decl · f h os
oído en los A d r muy recuente en el lenguaje coloquial. Lo em

n es, muy poco en el centro del pnfs.

"El remedio es 1 •
1

. peor que n enfermedad· me dio el golpe de gracUl
:n un ahgazo ramp16n, de los que andan en boca de los quey v~;renl ni por el forro la lengua insuperable de llora~:

10
' engua de bellezas y do síntesis". Ob. cít., pág. ,2.u,,

Nt>fo,-El te~,~dio rs p refrán uni
Yersal en la lell¡ua ca:t°:nnq:::. lla" e?l/erm.edad es un decir o e".plica que

... Academia lo consigna Y ·'

es una frase "con que se indica que lo propuesto es más perjudlelal
para evitar el daño que el daño mismo". Igualmente, la Academia in
díca que "golpe de gracia" es el que se da para rematar al que está
gravemente herido". Sin embargo, en el párrafo de Maldonado este "golpe
de gracia" está usado en sentido figurado. Entre los refranes caste
llanos recogidos por D. Iñigo López de Mendoza, hay uno que dice:
peor es que parir a medias, e non saber de quién".

"El que no llora no mama, y extendi6 la mano". Oh. ·cit., pág. 293.

"Ni largo, ni angosto, ni ancho; ponte unos anteojos de cuero de
sapo". Ob. cit., pág. 295.

-... consecuente con el adagio _ "al que se muda, Dios lo ayuda'".
Obra citada, pág. 296.

"Lo grave del caso es que en ese momento psicológico, no hay
vuelta de hoja". Oh. cit, pág. 313.

"Si la ensartas pierdes, y si no, perdiste". Oh. cit., pág. 313.

"Y si no ene uno en manos del chingo, lo coge el sin nariz". Obra
citada, pág. 313.

''Esta noche me voy a sacar el ratón de la Piedra, y voy a tirar
un cuarto a espadas; o me dejan más limpio qu~. talón de la
vandera, o me llevo en el bolsillo unas onzas mepcanas o una
manada de esas águilas que se pican las alas", Ob. cít., pág. 262.

Nota.-Estar mds limpio que talón de lavandera_, es un decir o refrán
que fue muy común en los Andes en la época cuando las la\·:inderns,
o sea las mujeres que hacían este oficio, lavaban la ropa. en las q~e
bradas, ríos o riachuelos; y como necesariamente manteman los P1%3
en el agua su talón debía estar muy limpio. No lo hemos encontr:1- 0
en otros a~to?'éS nacionales hasta ahora consultados. Con la mecn~iZ!l-
cl6n del lavado de In. ropa, ya extendido hasta los pueblos del ínte-



1

~

144 TuL10 Carossoxa . LÉXICO y REFRANERO EN "TIBR.RA NUESTRA" 14S

rlor, el refrán· no tiene actualidad. La referencia a onzas mejicanas y a
esas águilas que se pican las alas, es con respecto a la 1?~7;1eda extran
jera de oro, que para la época, cuando }•fal~onado escr1~no este libro;
circulaba en Venezuela. Las monedas con águilas que se pican las alas",
eran las "morocotas" y libras norteamericanas.

"Al que le pique que se rasque, no era nada lo del ojo", Oh. cit.,
. página 359..

"Yo .me llamo Juan Orozeo, que cuando como no conozco". Obra
citada, pág. 36Q.

labra con el sentido de cordel la atribuye Malaret a las Antillas C<>
lombia y Tabasco (Méjico), pero en el Táchira ha sido palabra con'.iente
en tal sentido, posiblemente por su cercanía con Colombia. También
se usa con igual sentido en Maracaibo, según Luis Villalobos Villa&
mil en su obra citada. Sobre la etimología de cabuya dice el señor
Corominas: "Cabu~a, pita, su fibra",~uerda de pita o de otra materia,
amer., and. del tamo de Santo Domingo. la. doc. 1535, Fernández de
Oviedo. Las Casas atestigua la procedencia haitiana. Sin embargo, Goege
(Journ, de la Soc. des Amer. de P. N. T. XXXI, 1939, pp. 1 y s.s.),
cree que cabuya, hoy kabula, en ciertos dialectos caribes, no es en deñ
nitiva más que una deformación que los indios hicieron sufrir al ~
tellano cable. Quizá sea asl ; en 1535 ya habrían vivido dos gen.eracii>- ·
nes de indios bajo el dominio español". (J. Corominas, Diccionario drl
tico Etimológico de la Lengua Castellana. Vol. I, A-C, pág. 568. Edi-
torial "Gredos", Madrid). · · ·

"... y andamos juntos, pero no revueltos". Ob. cit., pág. 360.

",,. y le voy n contar cuántas son cinco". Oh. cít., pág. 361.

l
!
¡
1

1

· "Sin ~~bargo, otros se comen un burro muerto, o se engullen un
mn~ crudo, y no se indigestan y ni siquiera eructan". Ob. cit.
página 94.

Nota.-Comer8e_ un burro ·muerto y engullir un niño crudo, son cleeires
populares que sirven para expresar la condición personal de no in:mutal'Se
por nnclba. lgnoi:amos sus orígenes, pero los hemos escuchado en algu-
nos ¡iue los andinos. ·

"Lo vmimos a saber tres días después de marcha, cuando leía
mos y ordenábamos los papeles, cuando ya era clavo pasado".

,, Ob, eít., pág. 9.
Nota.-Los decires formados con la palabra clavo son innumerables;
entre éstos, ser algo clai•o pasado, :frase adverbial que quiere decir "de
toda evidencia". La Academia recoge en el vocablo clavo de su Diccio
nario, ésta y otras frases mnY. conocbia,s.

"¡Jual ¡Jual, estalló Don Guillermo en una risotada que le retuvo
el último trago de cerveza en el gaznate y trató de írsele o
se le fue por el camino viejo". Ob. cit., pág; 9.

Nota.-Cuando a una persona se le iba la bebida o la comida: por. l?s
conductos respiratorios, se decla 4.ue se le había ido por el camino tMJO.

"No tiemple tanto la cabuya, que se revienta por lo más delgado",
Ob. cít., pág. 102, ..

Not.a,-Esta frase e f· . hil sere\'iC!nt:: 1 s una orma del decir o refrán de que · "el. 1 ° ·
n refe;ii:~ i f1ás d~~??"· A propósito de la palabra cabuya,. vaD105
que í b . ª defmmon de la Academia: "Fibra de la pita ~n
ment!e d/P~~~n cuertl_as Y !ejidos. Ami. y América: Cuerda es~ecial
la primera :b Cabu~ ª Y pitn son palabras de procedencia an1er1ca~ª•
nario, dice ~~;1 e¡\J la, s~gunda quechua. Malaret, en su citado Die':;
planto.'' Sin bp es 'lulo O cordel que se hace de las hojas de e."~.

• i em argo en el T" h' . . • . gen.,..rlco para no b • . ac ira pita fue siempre un térnuno .
Et t«rrii:<tn. ;~rar cu~quier cordel torcido hecho con fibra de Jwue:

un cordel torcl.do hecho de fibra de u.lgod6n. Estn pll

"En realidad no sé, no me he fijado, soy un poco recluta en eso"'.
Ob. cit., pág. 10. ·

Not,c,,.-Ser recluta. es lo mümio que no tener experiencia.

"En ascuas lo dejé, para hablarle en plata". Ob. eít., pág. 11.
Nota.~Dejar a una persona en ascuas, es dejarla sorprendida. Hablarle
en plata .es tantó como hablar claro y sin rodeos.

'"
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"... me divierto de lo lindo y me olvido ·de las estrecheces y amar.
. gurns que pasa nuestra gente por falta de municiones de boca".
Ob, cit., pág. 11.

Nouz.-lifüniciones do boca. es una expresión de origen militar que quiere
decir "víveres y forraje para la manutención de hombres y caballerías".
Diccionario de la Academia de la Lengua.

"¿De manera que la cosa es tan peliaguda?" Oh. cit., pág. 11,

"Y a ese paso cójete la píragüíta, como diría un maracucho, ex
presión con que significan los zulíanos, en determinadas cir
cunstancias, los excesos de todo género". Ob, cit., pág. 35.

Nota.-Ln expresión "cogerse la piragüita", atribuida a los maracaiberos,
debe tener un origen folklórico que no he encontrado en los autores zulinnos
que han escrito sobre lexicografía. Rodolfo Luzardo en su libro "Lenguaje

· Z~l.iano", edición_ de 1966, dice: "como que les neg-'6 la pirturua", dice un
vísitanta ~e confianza cuando observa muchas provisiones de comida en la
~s~. O bien, el dueño de la casa puede decirle a un familiar: "Hoy no te
~hv!to a que almorcéis con nosotros porque no nos lleg6 la piragua,, para
1~dicar, que no hay mucho que comer en el hogar, y, por tanto, nada que
0 recer" !0h, cit. pág. 140). Según esta referencia "cogerse la píragüitiil',
seria llevarselo todo. '

·, ~
¡..

"Muchachos de escuela es lo que sobra, sobran como las garrapa-
tas Lo· c1u b d · · •. clr· e no a un a es la buena voluntad de los pa_ · es
para enviarlos a desasnar" Ob •t á 36• , ci ., p g. .

Nota.-La palab:r-a d , · · I
sc•ntido de quitar 1 _esa,mar . está aquí empleada por Maldonado en e
Vocablo del . a _ignorancia, de quitar los atributos del asno o burro,
hx:tu:r--4s de ,:P~~Á~?º del autor, el cual posiblemente lo aprendió ~n sus
niostrarsc culto" Et;! pues ~n "La Celestina", desasnarse es "afinarse,
ción fig1rrnda d~ "h iccionano de la Academia lo :registra con la.ª•':~
Pól' medio de 1 ac~r perder a uno la rudeza o quitarle la rustíCJ ªa ensenanza. ·

~¿Y qué noticias el
limbo, como me trae usted? Por aquí estoy o estamos en

un cncho tapado con otro", Ob, cit. pág. 51.

1:

1
1
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''Y quieren andar al vapor, y como no lo. consiguen, se cbacéiln.";
Oh. cit., pág. 71.

Nota.-Chacewr es detenerse. Es posible que derive de chaza. Pero. en
los Andes este _vocablo se a~líca a los caballos que se detienen y no quie
ren avanzar .m que los estimulen con espuelas y rejo. En el Llano dé
Venezuela, según De Armas Chitty, es "esquivar, sacarle el cuerpo a algo",
Malaret dice que es un venezolanismo que significa "hacer chazas el
caballo", lo que no es exacto, porque según la Academia, chaza, en una
de sus acepciones, es "especie de corveta en que el caballo adelanta te
rreno a saltitos". Mald.onado. emplea chacear con el sentido de detenersé
o resistirse a continuar;

"Es difícil, ni más ni menos que encaramarse en un corozo, el que
una india se enamore de un blanco, y aun enamorada, traba
joso que se resuelva y disponga a tirar una parada". Oh. cit.,
pág. 68. . . . . .

Nota.-El corozo es una palmera que tiene en el tallo o tronco muchas
espinas fuertes y agudas, lo cual impide subir o encaramarse en éL La
expresión "tirar una parada", proviene del juego de dados, y significa,
como dice D. Angel Rosemblat, "tomar una decísi6n importante, algo
como cruzar el Rubicón" (ob. cit. Tomo III, pág. 41, Colección de Bol
sillo "Edime"). O algo así, como en una frase de Mald.onado, "pest.11:r
un carite en la Plaza Bolívar",

"Cuentan que aquí, años pasados, un maestro lució por mucho
tiempo tres escolares apenas, y yo no lo dudo, ganaba treinta
morlacos, le salía cada chico a diez mensuales". Oh. cít.,
pág. 71.

Nota.-La palabra morlaco fue mucho tiempo usada para indicar el peso
fuerte. Esta acepción está hoy registrada por el Diccionario de la ~
gua Española, XIX Edición. Hasta la XVI Edición, sólo ¡¡e decla la equr
v_al~~a a "patac6n", Según ,D. Lisandro Alvarado, en Bolivia también
significa dinero.

"Tanto va y viene el cántaro al agua hasta que n1 f_in se rompe;
tanto insistió Ramírez hasta que al cabo de vanos amagos e
intentonas logró acercarse a la potranca, sin que le asestara,
por cariñ~ al domador, un par de coces". Oh. cít., pág. 82.

"Gato escaldado huye del agua". Ob. cit., pág. 84.
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•A lo pasado pasado y ojo a lo que hemos quedado: por UIµl teta
no fue vaca", 0b. cit., pág. 93. .
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"El que no tiene un maíz que asar, siempre está viendo gatos ensi
llados y santos con pistola y escopeta terciada". Ob. cít., p. 103.

"Fue lo cierto de todo que aquello nos dio en la vena del gusto".
Oh. oit., pág. 142.

,·,¡,,
1J,
;,

\.
'~ \

"Fíjese que la musa callejera siempre se ceba en sus tipos favo
ritos para tomarles el pelo o para zurrarles las espaldas; fus.
tiga al juez de botarga; vapulea· al cura de misa y olla y no
regatea un pinchazo a la suegra; le faltó morder a los mat~s
sanos y a los rábulas. Quevedo hubiera desollado a los pn
meros,. pero a los segundos no, porque nadie se chancea con
mapuntes. Veamos cómo termina el gazafat6n; pues lo que
mal empieza, mal acaba". Ob. cit., pág. 218.

Nota.,,.....En este párrafo de "Tierra Nuestra" hay una serie de vo':8-·
blos que, aunque están registrados en el Diccionario de la Academia;
no se emplean a menudo en los escritos . satíricos. La palabra gazafatlm
está empleada como sinónimo de gazapatón, o sea yerro en el hablar.

"Usted se me quiere desmontar por las orejas o por las ancas Y
comulganne con tortas de cazabe". Ob. cit., pág. 219.

i
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"Recuerda que quedamos en cueros; maletas y trebejos resolvíeron
ahogarse para aligerarnos el lastre". Oh. cit., pág. 300. . .

"Cuándo no es calvo el ~16n". Ob. cít., pág. 2.36.

"Y a mí no me gusta dar malas noticias, venir sin ton ni son a
salir de pájaro de mal agüero; siempre me he de chupar estos
espárragos para no echarle un bozal a la lengua". Oh. cit.,
pág. 354.

"No hay que tomar el rábano por las hojas; ni~e cruces sin
ver al diablo", Ob.. cit., pág. 358. . · ·

"Pero no hay otras; ave . qúe corre ·y., vuela, siempre llega· a la ca
zuela". Oh. cit., pág. 415.

:~·, "Que m!;. quedé en ayunas, pero de la res basta que se coja un
pelo • Ob, cit., pág. 2.52_

~~, .
' pi,des: aunque me pongan a bailar de cabeza me linipien Y
me ejen de a h . , . t unsusto" Oh . uevo, todo es lo mismo; para un gus 0,· • • ert., pág. ~.

i

!
i
1

1

1

1
1

i
1

'
') ~Suéltelo que pued . i.:. . élt lo·

a , e ventr oon la cola emponzoñada P.ero su · e •
mt no me am 1~- • · . · ' "ººue.LU11 m ~on mollejón'". Ob, cít., pág. =·
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ABUSIONES
ACHISPARSE
AGUAMIEI.ADI:)
AGUA
AINDIADO
AJONJEAR
AJUMAR
AJUMARSE
ALFONDOQUE
ALMENDRON'
ALIVIAR
- cásense para que· alivien
Al\IBAMENTE
ARRAMBLAR
ARREBIATAR
ARROSQUETADo
-color
ATULAMPARSE
-molleras atullUl'lpadils
AULAGAS · .
AVISPON
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BARBACOA
BAHAREQUE
8ARATusm
BEJUCO.
:ao.rom
BOCA
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BOCA DE JA~O
BOLONDRON
BOTANA
BOTIQU1N
BURUZAS
BUSACA
BUSILIS
BLANCA
~no tener blanca

-C

CAC~
CACHAPAS
CACHARROS
CACHO
-de agua
CALABACEAR
-la memoria
CAMAZA
-de café
CAMAZA
-moía~ en
CANTALETA
CANECA
-de campanero
CAPOTERA
CARACHA!
CARRO
-tirar d
cASTAAO
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CODO 26 ENJARETAR 45 MACANEAR 65 -quedarse comiendo 84
-empinar el EMBOTAR 45 MACANUDO .65 PELO 32COGER 26 ENCAUCHADO 45 MACANILLA 66 PEL0N
COGOLLO 27 ESTANTILLOS 46 MACOLLA 66 -coger un
-sombrero de MACUNDALES 66 PERRO gz
CORTAS Y LARGAS 27 l'vlACH0 67 -miis SCl;Q que un
CORREA 28 -G-. MAJUNCHE 67 PERRO . 83CONUCO 32 MANÁ 67 -con pelos del mismoCORTAR 32 GALUCHA 49 MANTECA . 6,8 POCILLOS 83COSTALA'liJ 32 GAAOTEAR 49 MANIDA 68 POLLO
CUBA 28 -por un· mocoso MARITATES 69 -chupar el
-maraca o bordona GARROTAZO 49 MAROMA 69 PEND0LADA 85CUBICAS 29 -marrancro :MARRAMUNCIA 69 -no dar'
CUCARACHAS 29 GOCHOS $o MASAC0TIJDA 69 PELOTERA 8.5

' -en la cabeza GOZQUEJO 51 1'>1APIRE 70 -tener. una.,
CUADRARSE 29 GUACHAFITA 51 MATOJOS 70 PIMPINA 86l CUCHARAS 30 GUARTINAJA 51 MAUTE 7Ó. PIST0NMR 86,\ -no está el palo para hacer GUARAMO 52 MAZO 71 PITA ssl CUEROS 30 GUARATARO 52 METRA 71 -enredar la

1
- sacar los cu~ro~ GUARIPETE 53 MICROFILME 72 P0LV0ROSÁ 86
CUERO 30 GUASOS 53 MICOS 72 -poner: los ples en·¡ -de tigre GUAYARES 53 MOCO 72 PUCHEROS 37

1 CULIMB0 31 MOLER 73 -hacerCUIÜARA 31 MONIS,,, 73 PULGÜER.O 87r
-H- MORCON 73 PUNTA EN llLANCO 88;1

--CH- -ruedas de - armado de:1
HICOS 54 MUSIU 74 PLATUDO 88,1,
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SARNA ..
-ten viejo y torpe como la
SECALDAD .
SUCUCHO
SUELA

-T-

1:

I:
¡
\
l
}' :_
¡
f
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l
i
![
1.

1
1

TATARETO
-roás que un trompq

TATURO
TAMBORERO
TRANTIN .
TALONES
-pisar 101
TARASCA
-más feo que una
TERECAYERO .
TEJEMANEJE
TEMPERAR
TIRO
-salir el tiro
TOLE
TON NI SON
TORDITO
-dar el salto del
TOTAZO
TOPETE.AR
TOTUMO
TRAPO
-a todo
TROMPO
- coger en 111 uña el

P,lO,

97 TROMPO
-enrollado

97 TRIPAS
97 -hacer de
98 TUERCA
-y tomillo
TUSTE

99 -U-

PAO, UBEDA
99 -por los cerros de
100 U~A
100
101

-V.,-
101

VAQUERA
101 VIOLIN
102 -embolsar el
102 VILLORRO
103 VOLANTON

VUELTAS
103 -dar unas
104
104

-Z-
105
105 ZAMURO
105 -no ene eri lazo
106 ZANCUDO
-más difícil que pescar un

107 ZANCON
-no quedarse uno

¡ .
.,
1

l
·1

,_I'
'('

",j¡
l

. ~
1
1.

PAO.
107

108

109

109

111

111

11.3
113

1.13
114
114

il7
117

118

-A-

ACURE
-más ligero cae en trampa un
avispado que un

AGUA
-mascar el
AGUA
-ni agua patos!
AGUA
-meterle candela .a un pozo de
AGARRAR. . . ·
-el rábario por las · hojas
AGUJA
ALAS
-caérsele a uno
ALZARSE
-con el santo y la limosnaANIMA . . ·. ·.
-que lleva el diablo
ARCA ·
-en arca abierta ·
ARTE
-de birlibirloque

BACHACO
-para _ chivo
BAILAR .
~ en un tusero
BARRIGA
BARRlno rnorfrscle el hijo en la

GON.
~ el que nació
BRASAS
-B tragarse . un .tiesto deLANcos
BEJ~~ son - Y se entienden
-t 'ener de ese bejuco un roUo

PACI.
121

m
·133

135

129
121
121

122

122

121

12:Z

135

136,

124

124

123

. 133

138

BOCA
-a pedir dé
BOCA
:_ con un credo en 111.
BOLA .
-sacarle punta a una - de billar ·
BOLA.
-que ruede la
BOJOTE
-no ser de hojas
BOTARÓA
-juez de,
BURRO
-comerse un burro muerto

-C

CADAVER
-que haga un - más
CACHO
- en empedrado
CACHO
- tapado con otro
CALABAZAS
- darle a uno
CAMISA
- de once varns
CAMINO
- írsele por el - viejo
CANTARO
-tanto viene el - al agua
CAAA
-veo esa
CAZUELA
-ave que corre y vuela
CARGAS
-en el camino se enderezan las
CASCO
-más cerrado que un - de mufa

PAD.

l23

1~

123

123

137

1-43

125

135

146

134

125

145

147

138

149

132

125
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COLA
-tener la ::... alta
COLLAR
-que - ni Juan -
COMULGAR
-con tortas do cazabe
CONTAR
-cuantas son cinco
COROZO
- encaramarse en un
CORREA
-tener más correa que una
talabarterla

CORREA
-pnra unn - nunca falta cuero
CORRE
-el que más-menos onda
CLAVO
-pasado
CRIADA
- salir la - respondona
CUERDO
-escarmentar en cabeza ajena
CUEROS
-quedar en
CUflA
-peor - que la del mismo palo

PAO.
125

137

148

144

147

12S

---·...--:..

'
1

1

-CH.
CHALAN
-de iglesia
CHINGO
- $i no ene en manos del

¡
1
!

1
,1'

-D
DECIR
-oeste ni moste
DESASNAR
-enviarlos 1\
DIABLO
-vestido de monaguillo
DIOS
-los crin
nos
- en un - por tres
DUDA
-Un jcrónlnto de

-B
ESl'ADA
-entre la - y In pared
ESPALDAS
-a vuclw,EXTREMOSe5J>Cranzas muertas

126

129

145

126

130

149

127

128

143

132

146

138

13S

139

136

133

139

127

PA.O.
FJSGON 128
- el - que más mira, menos ve

-G

GALLINAS
-acostarse con las
GALLO
-sacarle la muela al
GATO
-escaldado
GATOS
-viendo - ensillados
GUARAPO
-no se le enfría el
GUSTO
-en la vena del

-H-
HAMBRE 140
-el que ha de morir con hambre
HIERRO 139

-L-'-

LAMIENDO
-ninguno - engorda
LANA
- vino por - y salió µasquilado
LENGUA
-echarle un bozal a la
LIEBRE
-de donde menos se piea.sa
salta lo.

LIBRO
-hablo.r como un - viejo
LOCO
-cada - con su tema
LOROS
-como - en estaca

-LL
LLORA
-el que no - no mllJlllL

-M-

MAL
-de muchos
MAMAR
-gallo
MA~A
- vieja no es resabio
MARRANO
-pollero

132

135

147

129

137

148

140

140

149

134

131

130

139

143

127

136

138

140
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MATAR
-un burro a nalgadas
MEDIO 131
-conocerlo más que a - chimbo ·
MIREN ·us
-que te - y no te toquen
MISA
-no saber de la - la media
MORLACOS
-ganar
MORDER
-con la boca cerrada
MOLLEJON
-no amolar ni con mollejón
MUDA .
-al que se - Dios lo ayuda
MUCHO
- ruido y pocas nueces
MUSiú
-hacerse el

-0-

ornes
-aunque Jo vuelvan
010
-costar un ojo de la cara
010
-no aguársele el
010
-no era nada lo del
OROZCO
-yo me llamo Juan
OVILLO
-por la punta se saca el

-P
PALO
-al que a buen - se arrima
PALO
-de tal - tal astilfa
PALO
p~::,e se rascó el verraco
-el que _ y comparte
PASAR
-las de San Quintín
PATA
-no dar - con bola
PELAR
- la pava
PELIAGUDA
-cosa tan
PER:R,o
p~gc> - con ese hueso .
- viéjo late sentado

PAG.
124.

140

147

136

148

143

129

130

140

128

141

144

144

141

141

141

133

142,

130

139

134

146

133

137

PERROS
-atar - con Ionganiz¡¡
PERRO .
-no me ha dicho _
PERSIGNAR pero
- un cura loco
J>ESCAR
- un carite .en la Plaza Bolívar
PELO
-de la res basta que se coja un
PIEDRA
-de tranca
PIEDRAS
-con cuatro - en fa mano
PIRAGOITA .
-cogerse Ja
PUERCA
- torcer la - el rabo

-Q
QUE.50
-frito de un contrabando

-R
RÁBANO
-tomar el - por las hoja
RACIMOS
-colgando sin. ser
RECLUTA
-ser un poco
RECHUPE1E
-estar de
RELOJ
-más fijo que un - de pared
REMEDIO
-peor que la enfermedad
REPICAR
-y andar en la procesión
REVUELTOS
-juntos pero no

-S
SAPO
-anteojos de cuero de
SAN JUAN
-hasta que - agache el det!CI
SANTO
-~ con el - y la limosna
SEIS
-en un - por ocho
SESOS
-no tan calvo que se le vean los
SOGA
-con la - en los eacbos

l'AG.
136

142·

137

m
148

133.'

127

146

14i

ns

149

129

145

137

130

]42

m
144

143

126

]33

134

127

131



-T-
PAG.

TALON . . . 143
- más limpio que - de lavandera
TEMPLAR . . 144
-no templar tanto la cábulla
TIEMPO 132
~más vale llegar a - ·que ser
convidado

TIGRE ·• 135
..,... como espantado de
TlTERE 1:34
-no dcjnr - con gorra
TORTOLA . 129 .
-al mejor cazador se le va 11'.i
TRIPAS . 132
-hacer de - corazón
TRUENO 127
-librarse del

-V

VACA
-por una teta no fue
VAPOR
-querer andar al
VASO
-comoun vaso de agua fría
VER -
-avispas con tercerola
VIOLIN
-embolsar el
VUELTA
-de hoja ·

:._z_
ZAMURO
-estar en pico de

PAG.
148

147

143

135

135

143

-131
ESTA OBRA SE TERMINÓ DE IMP~
EN LOS TALLERES DE CROMOTIP, llN
CARACAS, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1972.,
AL CUMPLIRSE EL CXCI ANIVERsARIO
DEL NAClMlENTO DE ANDRES BELLO.
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