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ADVERTENCIA 

Este trabajo, que aspira a dar una visión de conjunto de 
la penetración de la cultura española en la guaranítica según 
se refleja en la lengua guaraní que hoy se habla en el Paraguay 
y en la Argentina (Provincia de Corrientes y Gobernaciones de 
Misiones, Chaco y Formosa), hubiera podido aparecer hace 
un año, época en que teníamos ya recogido y clasificado bas
tante material. Pero una sugestión de nuestro amigo y maestro 
el doctor Amado Alonso, bajo cuya dirección nos hemos puesto 
desde la iniciación de nuestros estudios lingüísticos y cuya 
constante colaboración tan cordialmente agradecemos, nos 
hizo ver la necesidad de efectuar un viaje de estudio y obser
vaciÓn ál terreno mismo donde la lengua vive. Los resultados 
del viaje fueron fecundos, porque no solamente sirvió para 
enriquecer el material léxico, sino que además nos hizo rec
tificar algunos de nuestros puntos de vista acerca del modo 
de encarar los estudios de lingüística guaraní (y, de un modo 
más general, los de toda otra lengua americana), y. consecuen
temente, modificar el primitivo plan de la presente monografía. 
Este fructuoso viaje no se habría realizado sin el concurso del 
eminente fundador de la Cultural Española en Buenos Aires, 
el hispanoamericano doctor don Avelino Gutiérrez, cuya genero
sidad obliga nuestra gratitud. Queremos expresar también nues
tro agradecimiento a los doctores Emilio Ravignani y Félix 
F. Outes, directores de los Institutos de Investigaciones ,his
tóricas e Investigaciones geográficas, respectivamente, quienes, 
en forma varia, contribuyeron a la mejor realización de este 
trabajo, así como al doctor don Pedro Henríquez Ureña, miem
bro del Instituto de Filología, cuyas valiosas indicaciones crí
ticas y personal ayuda no nos faltaron en ningún momento. 

M. A. M. 



PRÓLOGO 

El consejo de nuestra Facultad de Filosofía y Letras nos 
recomendó, va para dos años, la creación de u;a sección 
indigenista en' el Instituto de Filorogía. Nosotros pensarnos 
que serí~ sin duda mucho más fructífero que ponernos a estu
diar el quíchua, o el guaraní, enseñar lingüística a personas 
que ya conocieran dichas lenguas. El presente libro atestigua 
el acierto del procedimiento; Don Marcos A. Morínigo es un 
estudiante de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, nacido 
en la Asunción del Paraguay, de donde> vino a Buenos Aires 
hace algunos año!, para cursar sus estudios universitarios. 
Habla, pues, el guan;mí con tanta soltura como el español. 
Alumno y colaborador del Instituto de Filología, el señor 
Morínigo ha tenido la docilidad - permítasenos emplear la 
palabra en su sentido etimológico, - la energía y el talento 
necesarios para producir en tan escaso tiempo la presente obra. 

EI.lector podrá comprobar hasta qué punto ha: conseguido 
el alltor su prop6sito de reflejar en el espejo de las infiltraciones 
idiomáticas los cuántos, los cuáles, los c6mos y los cuándos de 
la infiltración de la cultura'española en la guaraní. Primera 
sorpresa: Los abundantes hispanismos denunciados en la 
nomenclatura zoológica y botánica del guaraní, vienen a cam
biar la idea, general entre los lingüistas, de que en el choque 
de la cultura europea con las americanas, la interpenetraci6n 
se cumplió como por corrientes alternantes, de aquí para allá 
o de allá para aquí, según la naturaleza de los objetos. Ahora -
vemos hasta qué punto se han introducido hispanismos en-el 
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guaraní - y es de suponer que también en otras lenguas 
americanas - en capítulos de cultura material para cuya 
trasvasación idiomática se suponía hasta ahora la dirección 
única indígena -+ español. 

Al lado de esto, otras novedades importantes se descubren 
para un nuevo planteamiento de diversos problemas histórico
lingüísticos. La observación dd modo de penetrar el español 
en una ~engua americana 'puede ser preciosa para la reconstruc
ción del modo como las antiguas lenguas indígenas europeas 
y norteafricanas fueron cediendo terreno a la creciente in
vasión CId latín hasta dejarse desalojar por la lengua de los 
conquistadores. Un problema concreto: La pérdida de laj- la" 
~ina el1 español, pasando por una.etapa intermedia k- ha atraído 
con insistenCia la atención. de los romanistas, y recientemente 
ha sido estudiada, con especial empeño y penetración, pór 
nuestro insigne maestro don Ramón MenéndezPidal en sus 
Orígenes del español. Su teóría, en la cual el cambio j> k se 
supone congénito en nuestra lengua y debido a. indigen~smo, 
se puede resumir así: los iberos no tenían J en su sistema 
fonético; al cambiar de lengua, el extraño sonido latino [ que 
,se lesp'r~sentaba s~frió s.uérte diversa según las po,blaciones: 
únas, las de la antigu.a Cántabi-ia, como las de Gascuña .al 
otro 'lado de los. Piri~eos vascos;' la sustituyeron con laarti~ 
culación de su sistema 'fonétiCo ¡lcústicamente mas cercana! 
que era la k,; otras,~o teniendo en su pronunciación patri
monial un fonema de equivalellcia acústiCa con la J, la tuvieron 
que aprender. Todas las objeciones que se. han hecho c()ntra 
tan remota antigüedad del Cambio quedan satisfacfori.amente 
contestadas con la diversidad geográfica aludida l • . 

Pero la observación de situaciones análogas en las lénguas 
.~mericanas ante la invasión del español con sus sonidos ex:tra~ 

", Remitimos al § 41 y a los mapas correspondIentes de la .citada obra 
de Menéndez Pidal para el magnífico' estUdio, docUmentado·a :partit. del 
milenio, .de .la', ex.pªnSi6~L g,~9gráfi<;a y. del d.t!sarrollo. fonético pósteriQr de 
~ste cambio primitivo,:! > h .. 

"" .. 
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ños, viene ahora a suscitar la suposición de nuevas compleji~ 
dades en los orígenes del cambio J > k.Tampoco el guaraní 
tenía laterales - l, II -, en su sistema fonético, a la llegada 
deLespañol. En los primeros encuentros de ambas lenguas, lá 
II era sustituída en guaraní por la articulación de equivalen
cia acústicil- y, (asi como, según Menéndez Pidal. supone., los 
~ántabros sustituyeron la j latina por su articulación de 
equivalencia acústica k): caballo > cabayú, cebolla· > sebói, 
morcilla> mbusiá, etc. pero más tarde, después de afianzada 
la prónunciacis'm yeísta en esta y otras palabras, los guaraníes 
aprendieron a artiqIlar la II y la 1 (son hispanismos en guaraní 
carretilla, culantrillo; batatilla, espartillo, etc.); hasta el punto 
de que el español hablado en las regiones guaranítij::as del 
Paraguay y la Argentina es lleísta, en. contra de la pronuncia-

. ción yeísta de las regiones circunvecinas. Y Jo mismo sucede 
en la Barranca de Atotoni1coel Grande ene! estado mejicano 
de Mor.elos, hoy lleísta. y. cuya lengua indígena, el. iláhuatl, 
c;recía de U 1. Como si la articulación de la II recientemente 
aprendid~ fuef!l más .resistente al cambio que la de la l] vieja· 
de las otras regiones. Este estado de privilegio de que goza la 
II en las regiones de introducción reciente está sin duda en 
relación con el hecho de lingüístíca general de que todó proceso 
fonético supocn~' una mengua: de atención sobre el fonema 
variado. Es claro que el momento del aprendizaje de la II 
~ería de atención agudizada para el guaraní parlan te. y que ese 
aprendjzajes~ hada s~bre pronunciaciones. castellanas es pe
cialmen te cuidadas 2. . El proceso mental de mengua progresiva 
éleatención e sobre el símbolo II (causa espiritual .del proceso 

.¡ 1 Véase BiblitJteca de Diatectología Hispanoamericana, tomo 1, not'aal 
§ 1'5'6.' Allí también hacemos ver c6mo deben aprovecharse los t!!stinionios 
de e,la~ regiones para la fecha del yeísmo en espaüol. . ...' 

_ 2 Aparte cÍe esto, la II q¿e reprod~~ían los guaranfes resultaría.refo!"~adll. 
. e,n el conta~t¿,. dorsopaiatal, porqu~ la palatiJ;L,guaraní.pás 'pr6xima., ~i 
e~ africada, y, de contacto dorsopalatal completo. 
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fislológico-articulativo II > y), estaba, pues, más adelantado 
en las pronunciaciones viejas de la II que en las nuevas. 

Comparando ahora este estado de cosas con el cambio de 
f > h del latín al castellano se intrucen en el viejo problema 
varias novedades interesantes: pudieron los cántabros susti
tuir la f por la h en los primeros latinismos, como los guaraníes 
la II por la y en los primeros hispanismos, y pudieron luego 
aprender a articular la f reteniendo 1as primeras formas con h. 

como los guaraníes aprendieron la articulación de la II conser~ 
vando el yeísrno de los préstamos más tempranos. La historia 
de la articulación de la f en español implica, así, una historia 
de las palabras con f. Pero, además, el reconocimiento de la 
sustitución primitiva f - k en algunas palabras no nos ahorra 
encararnos con el problema español de la evolución posterior 
f > k, que sólo podremos comprender cuando la consigamos 
inscribir en la evolución de nuestro sistema fonético entero 1. 

Hay que reconocer, sin duda, este proceso evolutivo' en las 
comarcas centropenínstilares de cambio tardío 2. Ahí ve Me-

. néndez Pidal un caso de propagación tardía de la pronuncia-

1 En nuestros Problemas de dialectología hispanoamericana, capítulo 
Equivalencia 'acústica, hemos relacionado varios cambios esporádicos o re-
gulares de labial a velar. . 

2 Dice Menéndez Pidal, Orig., § 41,9: <Muchos creen que. el pasodef > h 
es una evolución fonética; no niego que a veces pueda serlo, pero pienso 
que en el caso del castellano y del gascón no se trata de evolución, sino de 
s u s t i tu ció n re pe n ti n a, como ocurre especialmente con otras fricativas 
(FeliPe> Jelipe o Celipe) •. Menéndez Pidal se refiere, desde luego, al caste
llano originario de la Castilla antigua o Ca:ntabria, cuyos pobladores al 
recibir el latín, reemplazaron con la h de su sistema lingüístico patrimo~ial 
la f que el latín les ofrecía. Pero esta explicación es en absoluto insostenible 
para el cambio f > h ocurrido mil años después en Castilla. la Vieja, en el 
Centro de la península:. ahí no pudo haber un trueque entre f y h, una 
sustitución repentina, porque los parlantes no dispo'nían' en su sistema 
lingüístico de ninguna h con la cual sustituir a la f. La h centro y surcaste
llana no puede ser otra cosa que el- resultado de un proceso gradual ocu~ 
rrido a la articulación de la r· 

Continuidad del proceso f > h 

ciónnortecastellana. Pero ¿cómo podremos interpretar este 
concepto de propagación? Si los de la Castilla primitiva o 
Cantabria habían reemplazado originariamente - la f por la 
h en su manera normal de pronunciar" y sólo mil años después 
los de Castilla la Vieja comienzan a pronunciar h donde hasta 
entonces habían pronunciado f, ¿cómo es posible que el fenó
menó centrocastellano sea .propagación de una actividad 
lingüística cesada en Cantabria hacía diez siglos? ¿Cómo es 
posible ver en el proceso sufrido por una articulación, f > k, 
la propagación de un trueque de articulaciones, f - k? ¿La 

evolución gradual centrócastellana f > k puede de algún modo 
~ ser irradiación de un antiquísimo cambio por equivalencia 

acústica y sustitución repentina f - h? Son fenómenos hete
rogéneos y no puede ser el primero una. expansión geográfica 
del segundo. 

y sin embargo, es cosa innegable que entre el fenómeno. 
nortecastellano y el del centro y del sur hay una coherencia 
de moviIJliento,'como 10 prueba la admirable representación 
cronológico-geográfica de los mapas de Menéndez Pidal; y 
la misma coherencia geográfica del cambio f > h se repite 
muchos siglos má.s tarde con perfecto paJ;alelis~o en el pro
ceso k > cero. ¿Podr~\ ponerse en duda que este último fenó
meno, h > cero, constituya un proceso evolutivo tanto en la 
Castilla primitiva lomo en el resto de su geografía? Desde 
luego, hay que aceptar la antigua Cantabria como foco origi
nario de este fenómeno lingüístico centropeninsular, como lo 

.r-ha sido de tantos otros. Pero esto solamente es posible acep
tando también para Cantabria el cambio f > k por evolución 
de su sistema fonético y no sólo por. sustitución equivalente 
.al cambiar de lengua los antiguos cántabros. Téngase en cuenta 
que entre la época de romanización y las primeras documen
taciones castellanas de h por f, hay un largo período de mil 
años. Bien que en los primeros momentos ya se cumpliera 
el trueque en cierta parte del material lé:úco (p. e., esos' kor

maceos por f o r m a c e o s ,puesto que ya en el siglo XI tenemos 

" 
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Ormaza, sin h), pero los. cántabros latinizados debieron' acabar 
también por aprender a pronunciar la f latina, y sobre esta f 
recayó luego un proceso fonético de aflojamiento artieulatO
rio que es el que está en coherencia cronológico-geográfica 
con el de Castilla la Vieja, con el de Castilla la Nueva, con 
el- de Andalucía y"en elmomet;lto actual, con el de ,diversas 
hablas rurales de España y América que insisten ,en el mismo 
proceso, como si fuera geriiala nuestra lengua, diciendo Julanoj 
Jelipe, Jilomena, :función,' dijunlo, jogón" etc. por Fulano; 
Felipe, Filomena; función" difunto, fogón, etc. l~ 

El guaraní, con su !leísmo actual y sus antiguos casosue 
yeísmo, nos muestra cómo se pueden compaginar' ambos ~ptó
cedimientos de cambio, ,el· de' reemplazo yel de "evolución',' 
para las 'épocas originarias del~spañol. 

Esto como prüeba de 'lo que al romanIsta puecle dar esta ,visión 
casi directa de la .infiltración de una lengua europea en oha 
de ~~ltura inf~rior. Pero lo: más y mejor, que este 'libro' d~I 
señor Morínigo. nos has:e esperar, concierne a la lingüística ge~ 
nera!. Vamos a tener el raro privilegiC? de que un lingüista no~ 
hable de una lengua'americ¡ma desde dentro de ella. Las breves 
not~s d~ la: . Introducción sobre la signific~ción de las divers~s 
formas del imperativo, der'futuro y del pretérito, sobre los valo': 
r~s del dirriin~tivo, s~br~ el' extraño desdoblamiento de 'cada 
concepto nominal ~n lamente de los guaraníes según sé denuncia 
en el"uso de la partícu'la cué, ~tc., valen ya por 10 que dan,:per~ 
sobre, todo por 10 q'ue prometen. Nuestro propósito es orien
tar esto~ estudios de Iingüís~iéa americana, por ún ládo ha
cia' un análisis descriptivo del funcionamiento de la lengua 

j •. .' " 

1 En Argentina, y en otras partes también, J ~lipe no' es un mero caso 
de equivalencia acústica con Felipe, corno 10 es sin duda Celipe, según 
iguala' Meriéndez 'Pidal, 1: c., sino que es la articulación inisma de la f ja 
que se acerca de un modo variablé a J, según el" grado momentáneo dé 
aflojamiento en la atticulación labiodental. 

Estudio histórico del guaraní 15 

estudiada, y por otro hacia la investigación histórica. En este 
último punto el guaraní ofrece magníficas posibilidades. 
Aparte de los libros de los misioneros católicos que nos dan 
noticias de esta lengua desde el siglo XVI, el estudio histórico 
ha de tener por base el comparativo. La enorme extensión 
geográfica de la lengua guaraní ha dado lugar al nacimiento 
de diversas variedades bien diferenciadas: las hablas del Para
guay y de Corrientes (Argentina), estrechamente emparenta
das, y el llamado tupí o lingua geral a 10 largo de las costas bra
sileñas tienen abundante documentación escrita; el guaraní de 
los chiriguanos en el Chaco se ha de estudiar sobre el terreno; 
sobre el ñeéngrüú o guaraní amazónico tenemos las leyendas 
de Brandao de Amorim; y junto con esto contamos todavía 
con algunos breves vocabularios sobre el habla de varias tribus 
guaraníes dispersas,en el interior del Brasil, como los recogidos 
por Martius o los publicados en diversas revistas etnográficas. 

El plan de trabajo de nuestra sección indigenista se completa 
por ahora con 'la publicación de manuscritos guaraníes de 
interés lingüístico y de una antología, ya en preparación, con 
doble traducción literal y literaria. 

Excesivo programa, sin duda, para un hombre solo. Pero 
tenemos la más viva esperanza de que pronto el señor Morínigo 
contará en estos estudios con algunos compañeros tan animosos 
como él, no sólo para el estudio del guaraní, sino también de 
otras lenguas americanas, especialmente de las habladas en 
territorio argentino. 

AMADO ALONSO. 

/ 
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INTRODUCCIÓN 

Extensión de la lengua guaraní 

1. El descubrimiento y conquista sorprendi6 a la lengua gua

raní muy difl;tndida en- toda la América meridional. Los con

quistadores, viajeros y colonizadores hallaron pueblos que la 

hablaban desde los 5° de, latitud norte hasta los 35° de latitud 

sur y desde las costas del Atlántico hasta los 75° de longitud 

oeste de Greenwich. Es decir, en actuales territorios de la Argen

tina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y 

la Guayana Francesa. 1 

No fueron Jos guaraníes, en ningún momento de su his

toria conocida, dueños únicos de tales tierras. Al mismo tiempo 

que ellos, las habitaban otros muchos pueblos pertenecientes 

a grupos lingüísticos diferentes 2. Pero eran los pueblos más 

respetados en esos vastos dominios, por su organizaci6n, por 

su industria y por su solidaridad, que descansaba en el vínculo 

poderoso de la lengua. 

1 A. MÉiR~ux, ,La civilisalion matérielle des tribus tupi - guarani, 
París, 1928, pág. 7. 

2 FULGENCIO R. MORENO, Algunos datos sobre geografía etnográfica 
de parte del Paraguay y Alto, Perú (en Rev. Chilena de Hist. y Geogr., 
t. XXXV.ijr.págs. 135 a 207). 

2 
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18 Área de expansión 

No podemos ofrecer un mapa definitivo de la distribución 

geográfica de los pueblos guaraniparlan tes en el momento 

de la conquista de América por los motivos siguientes: 

a) Obscuridad casi completa en la historia ,de las relaciones 

precolombinas, guerreras o comerciales, con los demás pueblos 
amencanos. 

En ese sentido lo único que se sabe con certeza es que, antes 

de la conquista del Río de la Plata por los españoles, los gua

raníes del Paraguay habían invadido el Chaco, donde se 

establecieron y recibieron el nombre de chiriguanos, y que 

a' principios dd siglo XVI cayeron en ol~ajes guerreros sobre 

las fronteras del imperio de los Incas y difundieron las noti- , 

das de la riqueza incaica hasta las costas del Atlántico. 1 

b) Descon<;>cimiento del 'centrb de dispersión de la raza 
y de la lengua. 

M. Paul Rivet cree qüe puede ser la región comprendida 

entre los ríos Paraguay y Parana. Pero a nuestro juicio no 
reposa esta creencia sobre bases seguras. 2 

e) Obscuridad en lo relativo a la comunidad lingüística 

y étnica a que pertenecían los charrúas del Uruguay. 

Sobre este asunto aún no está cerrada la discusión entre 

los filólogos y etnógrafos americanistas. Unos los cre,en gua-

1 Véanse: ERIC BOMAN, Antiquités de ia région andine de la République 
Argentine et du désert d'Atacama, París, 1908; SALVADOR DEBENEDETTI, 
Relaciones culturales prehispánicas en el noroeste argentino (en Physis, Rev. 
de la Soco Arg. de Ciencias Naturales, IX, 113 a 117); FULGENCIO R. Mo
RENO, La ciudad de la Asunción, Buenos Aires, 1926; LUIS M. TORRES, 
R6MULO D. CAREIA, EMILIO RAVIGNANI y DIEGO LUIS MOLINAiu, Manual 
de historia de la civilización argentina, T. r, Buenos Aires, 1917. 

2 Cfr. LUIS F. DELETANG, Contribución al estudio de nuestra toponimia 
(Publicaciones del Instituto ,de Investigaciones Históricas de la Facultarl 
de Filosofía y Letras), Buenos Aires, 1926, .pág. 7. 
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, fundando su tesis en el hecho de que toda la toponimia rames, 

. d" del Uruguay es guaraní, y en que se han encontrado 1ll 1gena 

de la cultura guaraní en tierras habitadas por charastros 

rrúas. Estas razones son muy atendibles, pero bien puede 

de superposiciones de culturas, pues los restos de tratarse 

la cultura material de los charrúas denotan un parentesco 

Ó • o con los indígenas que poblaron las pampas argen-pr Xlm, , 

.' 1 Por otro lado y aunque sea argumento de otro orden, 'tmas . , 

hay que recordar que los charrúas, en época hispánica, mante

nían alianzas con los minuanes, yaros, chanás, bohanes, etc., de 

Entre Ríos, para guerrear con los guaraníes; io cual, aunque 

no imposible, hubiera sido sorprendente si ellos mismos fueran 

también guaraníes. 

d) Imposibilidad de saber con asomos de seguridad en qué 

époea se iniciaron,y en qué direcciones se sucedieron las 

migraciones de los pueblos guaraníes a través de los inmensos 

'territorios que constituían su habitat. 

Métraux nos ha dado un valioso trabajo sobre 

de los pueblos guaraníes en distintas épocas 

históricas 2. Pero creemos que esas migraciones no fueron las 

única.s. Existe la probabilidad de que fueran iniciadas mucho 

antes 3 y con rumbo diverso del señalado por el citado autor. 

. 'í Esta es la opinión más corriente entre los etnógrafos y arqueólogos 
,:: ~tinos. El señor R. R. Schuller, por su parte, sostiene que los charrúas 
";~ la rama más oriental de la gran familia mbayá-guaycurú (en un 
\,tr~bajo publicado como prólogo a la Geografía fí:ica y esférica de las 

')Ir,ovincias del Paraguay y Misiones guaraníes, de FELIX AZA.RA, Monte-
't\rideo, 1904). " 

;;'\;~;" Les "'.igr~tions historique: .des Tupi-guarani, en Journal de la Société 
':',·41 íl.mertcamstes, nouvelle sene, t. XIX, 1927. 

':,,';1 Cfr. ENRIQUE DE GANDÍA, Historia del Gran Chaco, Buenos Aires
'~",.dríd, 1929, pág. 25 Y sigo 

• 
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En cambio, es tarea fácil señalar en un mapa el área que 

ocupaban los guaraníes costeros o vecinos a las rutas comer

ciales. La rica bibliografía de exploradores españoles, portu-, 

gueses, franceses, holandeses y alemanes de los siglos XVI 

. y XVII hace posible la labor. Pero las tribus indígenas del 

interior de tan extensas regiones fueron conocidas muy len

tamente. Sólo en el siglo XIX se concretaron los conocimientos 

que de ellos teníamos, y siguen acrecentándose con contri

bucionesde exploradores hasta nuestros días. 

El mapa que ofrecemos, pues, es conjt'!,tural en lo referente 

a las comarcas interiores de esa inmensa área por la que están 

di~persos los pueblos guaraníes. En realidad difiere en muy poco 

del mapa n° 2 de M. Alfred Métraux, aparecido en La civilisa

tion matérielle des tribus tupi-guarani. Se debe ello a que al ini

ciar los estudios para su trazado hemos utilizado las mismas 

fuentes, y ya llevábamos adelantado nuestro trabajo cuando 

apareció esta obra, que vino a enriquecer notablemente la bi

bliografía sobre lacuItura guaraní. Como en eIla se pusieron 

a contribución fuentes tan completas como selectas, muchas 

de las cuales nosotros no podíamos alcanzar, no vacilamos 

en suspender nuestra investigación y poner a contribución 

aqueIla obra hasta completar nuestro mapa: nos complacemos 

en manifestar que no ha sido poca su. utilidad. Menor fué 

sin duda la que nO$ ofreció el mapa deM. Paul Rivet aparecido 

en Les langues du monde \ porque no se sabe de fijo a qué 
época se refieren sus límites. 

1 Les langues du monde par un groupe de linguistes, sous la direction de 
A. MEILLET et M. COREN, París (Champion), 1924. 

.. 
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Exploraciones 

2. El primer explorador que pisó tierras habitadas por gua-

, s fué Pedro Álvarez Cabral, poco tiempo después de que rame 
la$ avistara Vicente Yáñez Pinzón. Cabra! las exploró hasta 

la parte meridional del actual Estado brasileño de Bahía; 

llamándolas Tierras de Vera Cruz. 

Diego de Lepe llegó hasta el Cabo de San Roque y Américo 

Vespucio en 1501 recorrió las costas brasileñas, llegando hasta 

cerca del Río de la Plata. 

Otras expediCiones exploradoras realizaron los portugueses 

en los añós sucesivos y fundaron en las costas atlánticas sus 

primeros establecimientos. Éstos fueron de poca importancia 

hasta la expedición de Martín Alfonso de Sousa, el cual salió 

de Lisboa el 3 de diciembre de 1530con cinco naves y cuatro

cientos hombres: a fines de abril de 1531 arribó a la actual 

bahía de Río de Janeiro y fundó la primera colonia portuguesa 

entre guaraníes en San Vicente, en enero de 1532. 

141\ sacerdotes de la Compañía de Jesús fueron activos 

aliados de los portugueses en la conquista de los guaraníes. O 

Los primeros misioneros, capitaneados por el P. Tomás de 

Nóbrega, llegaron en 1549 en la expedición de Tomás de 

. Sousa. Inmediatame,nte y con celo apasionado se afanaron 

en la catequizaóón de Jos indígenas. No tardaron en perca

tarse de que, con pocas diferencias, se hablaba una sola 

lengua (la guaraní) a lo largo de las dilatadas costas del , 
Brasil. 1 

1 Véase, LUCIEN ADAM, Matériaux pour servir á l'etablissement d'une 
. grammaire de la famille. tupi, París, 1896 . 
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22 Exploradores españoles 

El P. José de Anchieta 1, llegado en la expedición de 

Duarte da Costa, 1553, escribió la primera gramática de dicha 

lengua, llamada más tarde por los portugueses lingua geral 
(véase § 7). 2 

Por el m~smo tiempo los franceses fundaron establecimientos 

en distintos puntos de la costa, desde los cuales mantenían 

con los guaraníes relaciones cordiales, que les permitían comer

ciar con ellos y amenazar los establecimiep.tos portugueses., 

Durante el gobierno de Duarte da Costa trataron de, fundar 

una gran colonia. Nicolás Durand de Villegaignon, al frente 

de numerosos luteranos y calvinistas, arribó a fines de 1555 

a la bahía de Río de J aneiro. Mem de Sá, sucesor de Sousa, 

llevó contra aquéllos en 1560 un violento ataque y se apoderó 

de la isla fortificada en que vivían. 

Los españoles, por su parte, no descuidaban ni las explora

ciones ni las conquistas. Pero 10 hicieron principalmente por 

las tierras del Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Santa Fe, 

Entre Ríos, Corrientes) y Paraguay, denominados Río de la 

Plata desde mediados del siglo XVI. 

1 Nació en Canarias .(1533) y entró en el noviciado jesuítico de -Coi m
bra en 1550. Fué teólogo, PQeta y humanista famoso. Escribió numero
sas obras. Murió en 1595 dejando fama de taumaturgo. 

2 «Como los tupíes de la costa del Brasil fueron durante más de un 
siglo los únicos indígenas con lo~ cuales se pusi~ron en- contacto los por
tugueses, . el dialecto guaraní que ellos hablaban fué promovido al rango 
de lengua común y utilizado como tal por los misioneros y comerciantes 
en sus relaciones con los indios del interior. Esta lingua geral se extendió 
rápidamente y se extiende aún hoy por toda la cuenca del Amazonas y 
del Orinoco. El prestigio de que gozaban I~s Tupí-Guaraníes por su cali
dad de raza guerrera y conquistadora y las grandes migraciones que efec
tuaron antes y después del descubrimiento de América, han contribuído 
ciertamente a favorecer la difusión de esta lengua> (MÉTRAUX, La' civi
lisation matérielle. .. pág. 8). 

Españoles y guaraníes 23 

El descubridor del Río de la Plata fué el marino eZPañ ----.~ 
~\lg~",/¡ ~ 

J n Díaz de Solís, quien arribó a su estuario entre fi /~fe::- -, -----.".J- _ 
ua ti,' ,~TI~UíO\'--'-

1515 y comien~os de 1516 y fué muerto por los ~atura.l_~~! eh 'J~ _. )'- ª~~ 
desembarco efectuado en las costas del Uruguay. -;, f;, .-;,,1 El 

un Exploraciones sucesivas por mar y por tierra fue~on lle~.~:_!:¡c ::..:;' 

a cabo por Alejo García, Sebastián Caboto y DIego Garcffi'~·<,-

de Moguer. Estas expediciones no fundaron pueblos duraderos. 

No tuvieron, por tanto, influencia notable ni en las costumbres 

ni en la lengua de los indígenas. Pero el peligro de que Por--

tugal se apropiara de las tierras descubiertas y exploradas 

or los españoles decidió a los reyes de España a iniciar la p . 
conquista -y colonización del Río de la Plata. Así comienza 

la influencia hispánica en el guaraní. 

La primera expedición conquistadora partió de España el 

24 de agosto de 1534 y fundó a principios de 1536 (febrero) 

el puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. 2 

Como los conquistadores necesitaban un punto de apoyo 

para sus expediciones al norte, Juan de Salazar de Espinosa 

fundó un asiento en la margen izquierda del río Paraguay

el 15 de agosto de 1537 3
• Este fuéel origen de la ciudad de 

la Asunción.Jprimer establecimiento definitivo de españoles

entre pueblos de habla guaraní. 

En ese momento, 1537, se inicia la influencia de la cultura 

española en las costl,lmbresy en la cultura guaraníes. 

1 JOSÉ TORIBIO MEDINA, Juan Díaz de Salís, Santiago de Chile, 1897; 
. EDUARDO MADERO, 'Historia del puerto de Buenos Aires, Buenos Aires, 

1902, t. 1. 

• 2 PAUL GROUSSAC, Mendoza y Garay, Buenos Aires, 1916. 

, 3 MANUEL DOMÍNGUEZ, El alma de la raza, Asunción, 1918,pág. 169, 
FULGENCIO R. MORENO, La ciudad de la Asunción, pág. 11 y sigo 
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24 Pueblos fundados por españoles 

La influencia hispánica: 

3. Los alrededores de la Asunción fueron testigos de un 
rápido cambio de costumbres en los naturaleq. 

Bajo el gobierno de Domingo de Irala (1538-56) se acre

cienta la influencia de la cultura hispánica por la extensión, 

de los cultivos, la introducción de las primeras industrias, las 

nuevas conquistas y la predicación del evangelio. 

La despoblación de Buenos Aires, ocurrida en 1541 por' 

orden del mismo Irala, y la llegada de nuevos colonizadores 

que traían por jefe al segundo Adelantado del Río de la Plata, 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca, dió mayor animación a la 

Asunción y lugares circunvecinos 1. Estos nuevos contingentes 

duplicaron la población. El número de casas se aumentó con

siderablemente y se fundaron, cón soldados españoles e indios 

guaraníes, nuevos núcleos urbanos. También bajo el gobierno 

de Irala se fundaron los pueblos de 1 tá, Yaguarón, Altos, Are

guá, Tobatí 2, Ypané y Guarambaré, cercanos a la Asunción. 

Durante los sucesivos gobiernos de Gonzalo' de Mendoza, 

Ortiz 'de Vergara, Felipe de Cácen;s, Suárez de Toledo, Ortiz 

de Zárate y Torres de Vera y Aragón, los españoles someten 

otras tribus y fundan más pueblos que son a su vez nuevos 
focos de influencia hispánica. 3 

1 ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Relación de los naufragios y comen
tarios . .. , 2 vol., Madrid, 1906 (Colección de libros y documentos referentes 
a la historia de América). 

2 «La antigua población de Tobatí f~é fundada en .1538, a poca distancia 
de la actual que se encuentra unas catorce leguas al oriente de la AsunciÓn 
quedando la laguna Ipacaraí a mitad del ca~ino> (GROUSSAC, Anales d~ 
la Biblioteca; V, pág. 422,nota). 

3 Datos acerca de la historia, población, situación y comercio de estos 
pueblos durante la época colonial se encuentran en FÉLIX DE AZARA, 

Los jesuítas 25 

«La conquista espiritual» 

4. Había corrido medio siglo desde la fundación de la 

Asunción, y la conquista española estaba ya definitivamente 

afianzada. Como uno de los fines de ella, a la vez que proce-

d· . to era la conversión de los indígenas al cristianismo, 'lro1en , 

los reyes de España, por consejo de los gobernadores, juzgaron 

prudente da~ mayor expansión a 10, que se llamó la conquista 

espiritual, ya iniciada por los religiosos franciscanos. 1 

Se encargaron de la catequización especialmente los padres 

de la Compañía de Jesús. Por agosto de 1588 llegaron a la 

Asunción los primeros jesuítas e inmediatamente después par

tieron hacia el Guairá, región que al promediar el siglo XVI 

contaba con doscientos' mil indios guaraníes y dos poblacio

nes españolas: Ciudad Real del GuaÍl;-á, establecida en 1544, 

y Villa Rica del Espíritu Santo, fundada en 1576. 2 

Los trabajos efe los primeros jesuítas echaron los cimientos 

de la Provincia Jesuítica del Paraguay, cuya primera reduc

ci6n o pueblo {ué San Ignacio Guasú, fundada en 1609 3• En 

1615 se fundaron la de la laguna Iberá y la de Itapúa. En 

1620, Concepción;en 1626, San Nicolás, San Javier y Yape~ú; 

Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata, Mad.ri.d, 1847, y 
Geografía física y esférica de las Provincias del Paraguay y Mzstones Gua

,. raníes, Montevideo, 1904. 

. 1 Franciscano fué el P. Fr. Luis de Bolaños, autor del primer catecismo 
. en lengua guaraní (cfr. MARCOS A. MORíNIGO, El catecismo del P. Fr. LU,is 

de Bolaños en la revista Azul, Azul, 1931, IX, págs. 53-69). 

2 «Melg~rejo [Ruy Díaz del la planteó a dos leguas al oriente del ~~raná 
. y la llamó Villa Rica del' Espíritu Santo. Y porque la pobreza del SItIO no 
'correspondía al resplandor de su nombre la trasladó poco déspu~s so?re el 
Huybay, cerca de la embocadura del Curumbatay». GUEVARA, Hzstorza . .. , 
pág. 283. 

3 HERNÁNDEZ, Organización social, pág. 8 . 

. .. 
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26 Las misiones guaraníes 

en 1628, Candelaria del Ibicuití, Candelaria del Caazapá-miní, 

Asunción del Iyuí y Todos los Santos del CarÓ. 

En el Guairá se fundaron en 1610 Nuestra Señora de Loreto 

y San Ignacio del Pirapó, a orillas del Paraná-panema. Desde 

1622 hasta 1624 se fundaron en la. misma región once pueblos 
más. 1 

La orgimización social de las misiones guaraníes fué objeto 

de una copiosa literatura. No es nuestro objeto ocuparnos 

de ella sino en lo que con la lengua se relaciona. 

La lucha por el predominio de la lengua de los colonizadores 

sobre la de los puebl~s aborígenes fué denodada en América 

desde el primer momento. Las lenguas indígenas fueron ce

diendo terreno, sobre todo porque no satisfacían las necesi

dades sociales del nuevo estado cultural. He ahí por qué, en 

el Brasil, un reducido número de portugueses impuso su lengua 

a millones de indígenas; el guaraní fué sURlantado primero 

en las ciudades, luego en los campos habitados por personas 

de cultura europea, y es hablado hoy por núcleos reducidos 

de indígenas que aún no entraron en la corriente de la civi
lización europea. 

El guaraní del Paraguay, en cambio, ha tenido suerte dis

tinta. La organización social de las misiones es' una de las 

causas de su supervivencia, porque los padres jesuítas tra

taron de hacer de él una lengua de cultura 2. Escribieron en 

guaraní numerosos libros; lo' enseñaron en las escuelas, lo 

; Ello~ son: San Javie", En.carnación, ' San José, San Miguel, San Pablo, 
San Antonio, Concepción" San Ped¡o, Los Siete Arcángeles, Santo Tomás 
y Jesús María (véase HERNÁNDEZ, ob.cit.~ pág. 8 y siguientes). . 

2 Cfr. HE RNÁNDEZ , La organización social . .. , págs. 254 a 262; y CAR" 
DIEL (P. José, S."J.), Declaración de la verdad; Buenos Aires, 1900,.§ 57. 

La lengua guaraní en las misiónes 27 

propagaron entre otros indios 1 que no pertenecían a dicha 

comunidad lingüística, e hicieron de él la única lengua de las 

extensas misiones del Paraguay. Por otra parte, el guaraní 

de las misiones jesuíticas, de que tantas muestras nos han 

quedado 2, tiene un perfil especial, sobremanera interesante, 

porque los padres, por un lado, trataban de alejar cuidadó-· 

samente todo hispanismo que no fuera indispensable para 

nombrar objetos aportados por la nueva cultura, y, por otro, 

crearon neologismos léxicos o perífrasis ingeniosas con ele

mentos de la propia lengua guaraní para expresar los cop.

ceptos más inasibles y delicados de la teología y 'la moral. 

Un siglo y medio duró este estado de cosas. En 1761 fueron 

expulsados los misioneros jesuítas de todos los dOI:ninios espa

ñoles. El edificio de la organización de las misiones, tan labo

riosamente levantado, se derrumbó, porque los sucesores de 

lo~ jesuítas no manejaron los mismos intereses. Algunos pue

blos se disgregaron. Los indios 'menos avenidos con el nuevo 

1 .Por haber muchas lenguas en estas' provincias y muy dificultosas, 
que para hacer. una instrucción en cada una, de ellas, fuera confusión 
grandisima, ymuch~s indios poco capaces entenderían que cada una de 
aquellas era diferente, en la substancia de la otra, de mas que hubieran 
pocos sacerdotes que hicieran doctrina, por no saber las lenguas nativas 
de tantas naciones; ordenamos y mandamos que la doctrina'y catecismo, 
que se ha de enseñar a los indios en lengua guaraní, por ser más clara 
y hablarse casi generalmente en todas estas provincias; para lo cual se 
dan a cada uno de los tales_curas el suyo, encargándoles, cqmo se les en
carga, que vayan aprendiendo las lenguas de sus feligreses.» (Actas del 
sínodo diocesano, que congregó en la Asunción el obispo del Paraguay 
fray Martín Ignacio de Loyola en el año 1603; las publicó M. R. TRE
LLES en la Revista de la biblioteca pública de Buenos Aires, IV, pág. 8 y sig.). 

2 Véase JosÉ TORIllIO MEDINA, Bibliografía de la lengua guaraní, Bue
nos Aires, 1930 (Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Facultad de Filosofía y Letras). 
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28 Nuevas condiciones de vida 

estado se refugiaron en las selvas l. Otros, en mayor número, 

más acostumbrados a la vida civilizada, constituyeron los 

núcleos de pueblos prósperos y cultos. Y como su lengua 

había sido adaptada para las necesidades de la nueva, cultura, 
no tuvieron que trocarla por otra. 

L a _ in d e pe n d en c i a 

5. La emancipación de los pueblos americanos incorporó a 

las costumbres, actividades de la vida política hasta entonces 

d~sconocidas de los indígenas., La adquisición de la ciudadanía, 

el alistamiento en las filas deL ejército, la intervención en los 

comicios, la fundación de los partidos políticos abrieron nuevos 

horizontes a la mente del indio, quien se sintió libre" capaz y 
patriota. 

La lengua registró también este profundo cambio social 

adoptando y adaptando para expresarlo voces que no, podía 

ofrecerle su base vernácula. Pero estos progresos aparejaban 

otros no menos importantes, relacionados con diferentes aspec

tos de su vida. ElIos, son la multiplicación de las ; escuelas, el 

progreso del periodismo, del comercio, de las industrias, la 

inquietud y el esfuerzo por el mejoramiento material, que se 

relaciona también íntimamente con el establecimiento de una 

corriente inmigratoria europea e hispanoamericana que, aun

que no en la proporción de otros países costeros, es cada día 
más caudalosa. 

Todos ,estos hechos contribuyeron a desdibujar' el perfil 

antiguo de la lengua guaraní, que sen9s aparece hoy acribilIada 

,1 Véase MARTÍN DE Moussy, Mémoire historique sur la décadence et 
la ruine desmissions des Jésuites dans le bassin de la Plata: leur état actuel, 
París, 1860. 

.' 
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hispánicas Éstas no destruyen la contextura íntima, de voces· . . . 
. t 's ni la morfología del guaraní, pero llegan a mflUir la sm aXl 

b '1 y a modificarlo en algunos aspectos (véase § 19). so re e 

Extensi6n actual del guaraní 

6. Damos a continuación el mapa de la situación geográ

fica actual de los pueblos de habla guaraní. Para ello hemos 

'd q' ue modificar en muy poco el mapa n °3 de Métraux, urno . 
sin descuidar los datos que nos ofrece el de M. Paul Rivet, 

sándolos con cautela a causa del inconveniente más pero u , 

arriba anotado (véase § 1). 

Nuestro 'mapa discrepa del de Métraux sobre todo en lo 

referente a la Argentina (Prov. de, Corrientes y territorios de 

Misiones, ··Chaco y Formasa) y Paraguay, donde el guaraní 

constituye el idioma constante del pueblo, no desdeñado por 

las personas cultas en la intimidad de los hogares ni en los 

actos populares de propaganda religiosa y política. En dichas 

tierras la mayoría de la gente es bilingüe. Solamente en luga

res muy apartados de los centros de población se encuentran 

personas que no conocen otro idioma que el guaraní. En las 

ciudades las personas de más elevada posición social emplean 

siempre el español para el trato corriente con los de su rango 

. y el guaraní para dirigirse a los servidores. Los hombres suelen 

usar el guaraní cuando su interlocutor es de su confianza e 

intimidad. 

Las gentes del pueblo, en cambio, prefieren el guaraní para 

los menesteres corrientes y usan el español al hablar con per

sonas de respeto por su investidura o por su posición social. 

Eh cuanto éstas les demuestran cordialidad o deferencia, 

inmediatamente se ponen a hablar en guaraní. En alguÍlOs 
I 
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30 Estado social del guaraní 

hogares paraguayos de la ciudad es frecuente el uso del gua

raní entre las personas mayores, siendo el español la lengua 

más usada entre los niños. Se considera poco respetuoso, en 

esos hogares, el que un niño se dirija en guaraní a una per

sona mayor. En las escuelas de las ciudades no se usa el gua
raní sino esporádicamente. 

En el campo todo él mundo habla habitualmente en gua

raní. En la.s escuelas 10 usan los niños en sus conversaciones 

fuera de clase, a hurto de los maestros. El español es de empleo 

raro entre los nativos. Podría hablarlo habitualmente un' 

campesino en un caso de extremada afectación, pero no 

tardaría en ser el blanco de las burlas de sus paisanos. 

El guaraní, por otta parte, goza de mayor prestigio cultural 

que otros idiomas indígenas. Lo comprueba el hecho de que 

los indios no guaraníes 10 aprendan para la facilidad de sus 

relaciones comerciales con pueblos de lenguas diferentes. 1 

y así,si pierde posiciones en las ciudades frente a lacre

ciente aceptación del español, conquista nuevas plazas en los 

campos, donde suplanta a otros idiomas indios o alterna con 

ellos. En los pueblos fundados con inmigrantes pal'aguayos en 

la margen derecha del río Paraguay, y con paraguayos y corren

tinos en los territorios argentinos del Chaco y Formosa, el 

habla vulgar es también el guaraní, y los indígenas no guara

níes que se avecindan en los nuevos núcleos urbanos lo adoptan, 
olvidando su lengua aborigen. 

1 Los indios de los grupos Mbayá-Guaycurú § Mascoi y los Chamacocos 
delenguas diferentes, emplean el guaraní para entenderse, o para comercia~ 
con los paraguayos y brasileños. 

,: 

Representación gráfica del guaraní 

o rtograffa 

7. Apenas puestos en contacto guaraníes y europeos, trataron 

éstos de representar por medio de su escritura los sonidos del 

idioma indígena. El primer intento de que se tiene noticia 

fué el de Pigafetta, quien antes de 1534 publicó doCe vocablos 

de los pueblos de la isla del Brasil en su obra titulada Le voyage 

et navigation, faict par les Espanhols es isles de Mollucques (de 

1519 a 1522). :. 1 Pero el primer escú to orgánico en guaraní 

fué la Oraison dominicale en sauvage publicada por André 

Thevet en su Cosmographie universelle. 2 Estos trabajos fueron 

seguidos inmediatamente por otros, ya más importantes, de 

Jean de Léry (1592 y 1593) y po~ los estudios del padre José 

de Anchieta, quien publicó en 1595, en Coimbra, la primera 

gramática del guaraní (cfr. § 2). :; 

Sincrónicamente y en el mismo sentido se trabajaba en los . , 

dominios españ~les. El franciscano P. Luis de Bolaños escribí<;t 

por 1588 en el Paraguay su Catecismo en lengua guaraní, con 

el cual, hasta poco después de su muerte (1629), se enseñaba 

en el Paraguay, Par:an:á ybiijo Uruguay yen las «doctrinas» 

de Santiago del Baradero, San Bartolomé de los Chanás y 

Santa Fe en el Chaco. 4 También se le atribuye un Arte de la 

lengua guaraní, que su humildad le impidió publicar. 

Estos trabajos fueron seguidos a poca distancia por los 

1 JOSÉ TORIBIO MEDINA, Bibliografía, pág. 23. 

2 París, 1575, chez Guillaume Claudiere. 

3 Arte de gramática da lingua 1'IJais usada na costa ~dQ [Brasil, Coimbra, 
1595. Hay edición facsimilar de J. Platzmann, LElipzig, 1876. 

4 BARTOLOMÉ MITRE, Catálog(J razonado,. n, 19. ' . 
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32 Lá ortografía jesuítica 

numerosos libros guaraníes de los jesuítas. Pero así como se 

empezó temprano a escribir en guaraní, pronto comentó la 

anarquía en la representación de los fonemas de este idioma. 

Cada escritor los escribía tratando de representar los sonidos 

guaraníes con las letras que en su propio idioma representaban 

los valores fonéticos próximos a los que oía. 1 

En el' Paraguay no tardó en predominar· la ortografía de 

los jesuítas. Éstos, aunque fueran de nacionalidades distintas 

(españoles, italianos, franceses, etc,), escribían el guaraní con· 

el alfabeto español, lo cual era ya un intento de uniformidad ': 
de grafías. 

Esta uniformidad subsistió mientras permanecieron las misio

nes bajo el gobierno jesuítico, tiempo que coincide con el 

florecimiento literario del guaraní; aún después de expulsados 

los jesuítas, su ortografía del guaraní perduró entre 16s han..:' 

ciscanos, sus sucesores. Pero cuando los países americanos se 

independizaron y los pueblos misioneros -como se les llamaba

quedaron fuera de la dominación de sus directores,automáti'-' 

camente desapareció todo intento de escribir la lengua indí~. 
gena. 2 

. No habían corrido cincuenta años después deestosaconte

cimientos cuando nuevos intereses hicieron reanudar la escri

tura de la lengua guaraní. La vieja.órtografía había. sido olvi" 

dada, y.con el objeto de crear una nueva se. reunió en 1867 en 

1 Cfr. MOISÉS S. BERTONI, Ortografía Guaraní, pág. 1 Y 2 de la 3" edic. 
(Puerto Bertoni, 1927). 

2 La Junta de Buenos Aires constituída el /25 de Mayo de 1810 solicitó, 
por intermedio de su representante, general D. Manuel Belgrario, la coope
ración de las autoridades del Para'iuay, enviando sendas nbtas en guaraní . 
al gobernador D."Bernardo de Velúeo, al CabildO de la Asundón, a] coman
dante militar D. Pablo Tompson, al obispo yal cOlliáildante de Itapúa. 
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Paso Pucú (Paraguay) una convención de escritores guaraníes. 1 

Surgió. así una ortografía práctica y de gran sencillez, pero 

que tuvo vida efímera . 

. Numerosos sistemas ortográficos individuales han aparecido 

de entonces acá junto correl intento de revivir la ortografía d€ 

los jesuítas. Merec~n mención los de los distinguidosguaranis~ 

tas Bertoni (Moisés S. y Guillermo Tell) y Francisco Recalde, 

quienes se han esforzado en crear un sistema sencillo, fácil y 

apto para representar todos los sonidos de la lengua indígena. 2 

Los semidos que presentan mayores' dificultades para su 

escri tura son: 

1°) La sexta' vocal guaraní (vocal mixta, Inversa de la u 

francesa: labios i, lengua u) de sonido similar a la yeri rusa '. 

La representamos nosotros con el signo i, porque en guaraní 

la diéresis no se .emplea y sobre todo porque la i es la con-
, 

trafigura de la ü, signo muy generalizado para representar la 

u francesa. La Academia Española, en las etimologías gua

raníes de su diccionario, transcribe también de esa manera 

el sonido de la sexta vocal. 

Los .jesuítas usaban 1 para el mIsmo fin, muchos escrito

res guaraníes la y, Bertoni (Moisés S.) ih, Bertoni (Guillermo 

Tell) 1 y. Recalde i. 

El inconveniente de 1 es .que tradicionalmente se interpreta 

como signo de cantidad y no de timbre (1 = i breve); el de 

1 MOISÉs S. BERTONI, Ortografía, p. 6. 

2 MOISÉs S. BERTONI, Ortografía Guaraní; GUILLERMO TELL BERTONI, 

Ji'onología, prosOdia y ortografía de la lengua guaraní, Asunción, 1926; 
. JUAN FRANCISCO REC~DE, Nuevo método de ortografía guaraní, S. Pau" 
lo, 1924. 

3 Ha sido estudiada por R. V. CABALLERO en la Revue de Phon4tique, 
t. l, fascículo 2, pág. 138.a 162. 
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ih, que puede producir confusiones, porque, como la h repre

senta también la aspiración, en voces como dyihkihi 'desgranar',' 

no podríamos saber si la última h representa la aspiración o' 

si es el signo compl~mentario de la sexta vocal; la y presenta 

los mismos inconvenientes: en yybá 'brazo' y yykyi 'desgranar', 

pueden confundirse la y consonante con la vocal, 10 que oca-' 
sionaría trastornos en la lectura. 

En cuanto a la i de Recalde, si. bien reúne las cualidades' 

buscadas, la inhabilita el hecho de subrayar un signo para' 

indicar sonido, 10 que cae fuera de los hábitos corrientes de ' 
la impren tao 

2°) La bilabial fricativa sonora, (pron. b) similar a la b, 

española cuando no se halla en posición inicial ni precedida

de m o n (como en lobo, cuba, subir, rubor, acabar, haba) l •. La, 

representamos con la b. Montoya y en general los jesuítas 

la transcribían también con b, los dos Bettoni y Recalde 

con V. Por 10 demás, la discusión sobre si debe escribirse b o v 

continúa hasta el presente entre los guaranistas. 

También transcribimos con b la bilabial explosiva 'sonora 

(pron. b) que en guaraní sólo se encuentra precedida de m. 

3°) La aspiración, semejante· a la española de los siglos 

XVI y XVII. Los escritores antiguos, siguiendo la ortografía 

española, la representaban con h, procedimiento usado hoy 

por los dos Bertoni y por Recalde. En la literatura popular 

se escriben jh, porque como los lectores guaraníes apren

dieron a leer en español, donde' la h no' se pronuncia, escri

hiendo jh se evita a los bilingües ],a doble interpretación, 

española y guaraní. Nosotros adoptamos esta grafía porque 

1 Cfr. T. NAVARRO TOMÁS, Pronunciaci6n española, §§ 75 y 81. 
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es un expediente de comodidad a que ya están habitu;:tdos 

los guaraníes y no adoptamos simplemente la j porque ésta, 

en español, representa un sonido más fuerte que nuestra jh. 

4°) e, k, q. 

No existen diferencias entre la c<;msonante velar oclusiva 

sorda española (ca, ca, eu, que, qui) y la guaraní, por eso 

escribimos en guaraní e ante a, o, u y·k ante e, i, 1. siguiendo 

a los escritores guaraníes. Qu se escribe solamente en voces 

de procedencia hispánica para mantener la fisonomía origi

naria. 

5°) Guaraní ge, gi equivalen a esp. gue, gui porque no existen 

en guaraní los sonidos ge, gi (fonét. xe, xi), salvo en voces 

de procedencia hispánica. 

6°) En la escritura corriente se ha tropezado siempre con 

la dificultad de transcribir satisfactoriamente la n velar 

(fonét. IJ)· Muchos escritores, como los jesuítas en lo an

tiguo, recurren al procedimiento de representarlo por ng. 

El inconveniente se ve en voces como anga' 'ahora' y anga 

!alma', con ortografía coincidente. El guaraniparlante, sin 

embargo, distingue perfectamente ambas voces; en el primer 

caso pronuncia sólo una n velar, áIJa, y en el segundo 

n velar+g,áIJga. Nosotros en la ortografía representamos di

cha n por 9 y en fortética IJ. Ej.: ága (áIJa) 'ahora'; lagé 

(taIJé) 'prisa'; jhaguá (haIJwá) 'para'. 

7°) Tema de discusión es también la transcripción de la 

sibilante guaraní prácticamente igual a la s predorsal de gran 

parte de la América española l. Los je~uítas transcribían 

1 Cfr. N. TOMÁS, Pronunciaci6n española, § 106, Y P. HENRÍQUEZ UREÑA. 

Observacio~es sobre el español en América, RFE, VIII, pág. 374 Y sigo 

.. 
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e y !; 1; más tarde se transcribió z, hoy se escribe corriente~ 

mente s. 

Todos los demás sonidos guaraníes pueden representarse 

sin incovenientes con las letras del alfabeto españoL El .alfa~ 

beto guararií, pues, se compone de las letras siguientes: 

a, b, c, ch" d, e, g, g, i, jh, k, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, y, 

Además todas las vocales pueden ser nasales. Estas son las 

letras que corresponden a los sonidos patrimoni;:¡Jmente_ gua~ 

raníes (la eh representa el sonido del inglés sh). Con la lle, 

gada de los españoles se han introducido luego· las. let;as. (y 

sonidos) rr, f, 1, ll, y el signo qu. 

El signo ortográfico ' sirve para denotar un hiato que 

señala la frontera silábica en medio de palabra. 

A las dificultades que presenta la transcripción de 10ssoni. 

dos guaraníes deben añadirse la::; que ofrece la st:!paración 

de las palabras en la eSGritura. 

Hay a veces complejos' conglomerados en los que resulta 

muy difícil reconocer si los componentes constituyen' otras 

tantas palabras o si, por ~l contrario, forman una i?ola'; otras 

veces, también, te~emos un grupo de morfemas que unidos 

a una voz conceptual simple forman con ella un nuevo se

mantema,en donde el ,acento de intensidad puede recaer 

sobre uno de los morfemas. En la conjugación de los v.erbos 

se observan los mismos fenómenos. Con frecuencia entre 

el verbo y el. morfema temporal (efr. § 10) se introd~cen 

1. En algunos casos.la !; de los escritores antiguos equivale a jh (= h) 
actual, pero esto es porque la s guaraní sufre actualmente un proceso de 
cambio en aspiración que se inició antes de la época jesuítica. Ruiz de 
Montoya en su Tesoro registra voces con doble ortografía, señal de doble 
pronunciación. 
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elementos adverbiales o verbales formando el nuevo conjuntó 

un semantema unificado. Como por otra parte no existe en 

esta lengua la larga tradición de escribir con que cuentan las 

lenguas indoeuropeas o semíticas, no se ha llegado a una segu

ridad_ general en el convencionalismo con que se dividen las 

palabras, especiahuente en cuanto a los morfemas. Lo proce

dente sería en este caso una investigación previa para sáber 

qué es' externamente una palabra en guaraní, porque no olvi

damos que «la variedad de los procedimientos morfológicos 
F 

hace que la definición de palabra varíe según las lenguas» 1. 

Pero hay que dejar esto por ahora, porque nos llevaría a terre

has completamente alejados de los intereses que manejamos 

en este trabajo. 

Ún intento serio por resolver esta dificultad es la realizada 

por Recalde en su Ortografía guaraní. Este autor trata de 

dividir las palabras por grupos tónicos, aunque él dice que 

~junta en 'una sola palabra una frase entera cuando debe ser 

pronunciada conjuntamente para tener expresión». 2 

El procedimiento seguido por nosotros es sobre todo de 

finalidad práctica. Hemos dividido las palabras por seman

temas, con lo cual cree~os poder allanar muchas dificultades. 

No pretendemos haber acertado siempre. Nuestro sistema 

podrá ser mejorado sin\ duda, y recogeremos gustosos cualquier 

observación razonable que tienda a mejorarla. 

Los ejemplos guaraníes van seguidos de la traducción literal 

más detallada po~ib1e, y a fin de que puedan ponderarse todos 

los elementos morfológicos y sintácticos de la frase, van todos 

1 VENDRYES, Le langage, París, 1921, pág. 103. 

ó JUAN FRANCISCO RECALDE, Nuevo método de ortografía guaraní, 
S. Paulo, 1924, pág. 22. 
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ellos separados por un guión H. Sígueles también la traduc

ción literaria, que en cada caso trata de acercarse lo má(3 
posible al pensamiento guaraní. 

R e p r e s e n t a ció n f o n é tic a. 

8. En la representación fonética de los hispanismos hemos 

adoptado el -alfabeto fonético de la Revista de Filología Espa-;_ 

ñola, cuyos signos son aptos para la transcripción de los soni

dos guaraníes. La única adición la constituye el signo 1, de 
la sexta vocal guaraní (véase § 7). 

Las vocales guaraníes a, e, i, o, u, son medias y semejantes' 

a las vocales españolas en sílaba libre. R. V. Caballero (ob. cit.f 

establece, según su pronunciación, -la existencia de a, e, .ó 

abierta media y cerrada y de i, u media y cerrada. Pero tales 

diferencias entre las vocales sólo pueden ser accidentes de 

pronunciación, no estados de lengua; en el guaraní del Para

guay n.o existe normalmente diferencia de timbre. En la pro-. 

nunciación del señor Caballero esas diferencias se debían sin . 

duda a contaminación con otros sistemas fonéticos. 

Las vocales guaraníes pueden ser orales o nasales, no sólo 

corno resultado de asimilaciones ocasionales (como sucede en 

español) ,sino con valor propio de signo: a significa 'caer', 

íi 'sombra'; i 'pequeño', t 'estar'. La resonancia nasal es ma

yor o menor según sea o no acentuada la vocal nasal, pero 

en todo caso no llega a la gran amplitud de las vocales na
sales francesas. 

Los sonidos consonánticos patrimoniales del guaraní sen: 

Oclusivas sordas: p, t, k; prácticamente iguales a las corres

pondientes oclusivas sordas españolas. 
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Oclusivas sonoras: b, d, Q; se hallan siempre precedidas 

de nasal (mb, nd, ng). 

Fricativas sonoras: ti, g; un poc~ más abiertas y vocalizadas 

que en español. 

Nasales: m, n, !!, 1). No me refiero s610 a la nasal ante 

consonante, ya que entonces la nasal tiene tantos pun

tos de articulación como las de las consonantes con 

que se agrupa, sino en posición inicial de sílaba. 

Sibilantes: s de sonido semejante al de la.s hispanoameri

cana (véase NAVARRO. TüMÁS, 'r:ronune. Esp., § 106.) 

Cón ella han sido substituídos los sonidos españoles 

s, e, Z, ¡¡o 

s (ortografía eh) consonante prepalatal, fricativa 

sorda, similar a la eh francesa, aunque sin el 

abocinamiento labial de ésta; más parecida a la 

sh inglesa. No hay diferencia perceptible al oído 

entre la pronunciación de esta última y la gua-

ranÍ. 

Vibrantes: r, sonido similar al de la r española en voces 

como hora, cara, poro, coro, etc. 

Guturales: h, (or~ografía jh). Caballero (loe. cit.) disti.n

gue una aspiración suave (que llama spiritus lems) 

y una más fuerte (spiritus asper). Pero no se trata 

sino de la distinta fuerza de un mismo fonema, según 

esté o no en sílaba acentuada. 
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Morfología y sintaxis 

Morfemas factitivos 

9. El guaraní tiene dos morfemas de valor factitivo, mbo y 

ucá, que pueden juntarse ya a un verbo, ya a un nombre. 

El primero siempre como prefijo y ucá como sufijo. 

Mbo puede prefijarse solo a un verbo intransitivo para 

transformarlo en transitivo: ej.: gueyr 'bajarse'" mbogueyt 

'bajar'; jhasá 'pasar', mbojhasá 'hacer pasar', 'dar', 'alcanzar' 

(en giros como alc6nceme" déme Ud. ese libro.). Precediendo 

a un no'mbre forma con él un, verbo transitivo cuyo signi

ficado está determinado por el nombre: ej. :pú 'sonido', 

mbopú 'hacer sonar', 'tocar', mbopú. mbaracá' 'tocar la guita

rra'; pucú 'largo', mbopucú 'alargar'; jhe'i 'dulce', mbojhe'i 

> mojhe:i 'endulzar'. 

A veces esta formación, parece duplicar un verbo ya exis

tente, pero entonces la forma con mbo tiene más bien un 

sentido causativo: junto a mondé 'vestir', hay mboaó, forma~ 

do sobre aó 'vestido', pero que significa propiamente 'pro

porcionar vestido'. 

El sufijo ucá es siempre verbal. Significa .'hacer ejecutar 

la acción del verbo por medio de tercera persona'. Ej.: esp. 

entablillar _ > guar. entablillá, guaro entablillaucá 'hacer que 

otra persona entablille'. Ucá puede aplicarse a un verbo tran

sitivo a base de mbo. Ej.: pú 'sonido', mbopú 'hacer sonar', 

mbopúucá > mbopucá 'hacer que otro haga sonar' (o toque 
un instrumento). 

Estos morfemas aparecen con frecuencia en nuestros ejem

plos. Los traducimos siempre con la voz factitivo y remitimos 

al lector a este párrafo. 
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Los morfemas tempor,ale.s, 

10. Para la formación de los tiempos verbales el guaraní pro

cede por yuxtaposición de morfemas .t;emporales a la forma 

básica del 'verbo. Estos morfemas" son de origen adverbial 

y algunos de ellos coriservari aún claramente su carácter 

originario. 

Indican una aCClOn pasada baeéué (pretérito), curí (preté

rito reciente), jhagué (pretérito posterior), ra'é (pretérito usado 

s610 en exclamación e interrogación); suelen supr,imirse en 

casos el). que ya está indicado en otra forma cualquiera el 

tiempo en que se ejecutó la acción. Ej.: cuejhé ajhá cherú 

rendáPe = ayer yo-ir mi-padre lugar~en = 'ayer fuí a visitar 

a ~i padre'. Ajhá y no ajhá curí. 

Indican acciones futuras .ta(fúturo),ne (futuro de pósíbi

lidad) y chene (futuro negativo). En la traducción de los 

futuros al español - obser~ainos dos criterios : cuando verbo 

más morfema constituyen solo's una palabra, traducimos ésta 

por el futuro equivalente español; ej.: ajháta 'yo iré'; cuando 

entre verbo y morfema se ha intercalado un elemento adv'er:: 

bial, traducimos el verbo y el adverbio y luego -representamos 

el morfema por la palabra futuro. Ej. : ajhabaíta = yo-ir-inal

futuro = 'yo iré mal'.\ 

" , 
Interrogaci6n yexclama'ci6n 

11.' La interroga¡;:i6n y.la exclamación se expresan por medio 

de palabras vacías, nonodonales, intercaladas en la oración. 

Ellas son: pa, picó, pipó, icó « picó), Pió «pico), ra'é. 

Las traducimos siempre por las palabras interrogación o excla-
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mación, según los casos; pues aunque las partículas pa, picó, 

etcétera, se emplean tanto en la una como en la otra, es claro 

que en la lengua hablada se diferencian por la entonación. En. 

la escritura las frases exclamativas suelen ir acompañadas del. 

signo i !. Para la interrogación no se usa signo gráfico. 

Estos morfemas son usados aun cuando haya en la oración 

otras palabras que son ya interrogativas de por sí, como' 

aM' 'quién', o mamó 'dónde'. Con frecuencia se duplican para 

reforzar la interrogación o la exclamación. 

El lenguaje activo. 

12. La lengua guaraní, hace uso frecuente de numerosas for

mas del lenguaje activo. Hay que considerar en primer lugar' 

el imperativo categórico (del cual parten muchas' de las for

'mas aludidas) que difiere del indicativo presente sólo en la 

flexión pronominal. Dicho imperativo pierde su fuerza de ca

tegórico por medio de partículas de valor atenuante que se' 

intercalan en la frase. A veces se suman dos de estas partí

culas, o se repite una, siempre complementadas en su exacto 

sentido por la entonación. 

Mandato, ruego, consejo, encargo, mandato apocado, man

dato o ruego sugerido, propuestas, concesiones, sugestiones, 

exhortaciones se expresan con las voces ma, ke, mi, mo, catú, 

kená, miná, míkena, mókena, mipa, mopa, mícatu. ijj: PE ca.rú 

(= vosotros comer) 'comed' (imperativo categ.); pe carúke 

(= vosotros comer - exhortativo) 'va,.mos, comed!'; pe carú 

kena (= vosotros comer exhortativo + rogativo) '¿Porqué no 

coméis?', etc. 

Estados de ánimo que acompañan al lenguaje activo, como 

Aspectos activo y afectivo 43 

la cortesía, la modestia, el cariño, el temor, etc., se denuncian 

también en el uso de estas partículas. 1 Uso muy variado, y 

no siempre de fácil interpretación teórica, es la función que 

en esta categoría sintáctica desempeña el morfema mi, a cuyo 

contenido lógico de diminutivo, que en cada caso señalamos, 

acompaña siempre otro afectivo, una valoración, o una inten

ción activa. 2 

Un elemento capital del lenguaje activo es la entonación, 

que tiene en cuenta la resistenci~o aquiescencia de la per

sona sobre la cual se qui,ere' infflir, que denuncia el mayor 

o menor aprecio en que s'e le tenga, etc. 

La interrogación es también a veces una forma del lenguaje 

activo. Pueden expresarse con ella mandatos, ruegos, conse

jos, sugestiones, proposiciones, qué no conviene hacer en f6r

ma categórica. Para más adelante dejamos. el estudio de 

todas las formas' del .lenguaje activo en guaraní. 

Como cada una delas partículas citadas puede tener valores 

variados, hemos traducido en cada caso por una palabra indi

cadora de su función. Ej: el morfema kena traducimos a 

veces por imperativo, a veces por rogativo, según se acerque 

al mandato categórico o al ruego. 

Esta traducción no pretende tener más que un valor prác

tico: demostrar lo m~s acabadamente posible la función de 

las partículas de. valor activo en el guaraní. 

1 Sobre el lenguaje afectivo véanse: CH. BALLY Traité de Stylistique 
francaise, 2 volúmenes, Heidelberg-París, s .. a.; Le langage, et la vie, París, 
Payot, 1926. 

2 A. ALONSO, Para la lingüística de nuestro diminutivo (Humanidades, 
tomo XXI, p. 3S a 41). 
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El plural 

13. Cuera yjhicu6i son voces que en guaraní indican la plura- • 

lidad. E:j.: cabayú cuera 'caballo:=¡' o 'los caballos'· abá cuéra 
,- . . ". ,:.' , 

'hombres' o 'los hombres'. Probablemente son antiguos adje-

tivos, es decir semantemas, palab~as de contenido nocional; 

hoy no son más que 1!l0rfemas, sin uso fuera de e~ta funci6n 

gramatical de señalar la pluralidad. Los qiálectos guaraníes 

del Brasil expresa~~l plural con la voz ~~á que en- el guaraní 

actual qel Paraguay: Corriente~ .. y Misiones significa 'mucho' .' 

y 'muchos' (adverbi¿' y ,~djetivo). 

Cuera se usa siempre áñadido a nombres; fhicuái a un verbo 

conjugado para' indicar que la acci6n e~ ,ejecutada por muchos 

seres: oú jhicuái = ,él-venir +' plural = el1o~ vienen. 

Estos signos de plural suelen /altar (aunqu'e no siempre) 

cuando la pluralidad ~a indicada en otra' forma cualquiera. 

As~, por ejemplo, sedice jhetd, ovechá" :~ 'no -jhetá ov~cha cuéra 

'muchas ovejas'; mbojhapfoga ,y no.'mbojhapt oga cuera 'tres 
, ¡, ¡ • - ."' • 

casas'. 

Ambas voces las traducim~s siempre con la palabra plural' 

y remitimos al lector ,a e,s,te pá,rrafo. 

-Flexión pronominal 

, 14. La; flexiónprQnominaLes muy variada, en guaraní y 

seajU:~ta bastante bien'a:'lá ¿óI'r-espo~diente del español, de 

modq que l<;l. tr¡lducci6n no ofrece e~pecjal~s dificultades. S6lo 
,. , . j _ • ': < \. ", ~ : _ :,.' "... L ': ~ • -. -

debemos advertir que existen dos pronq1'l}b~es', (perso'nales 

y posesivos) de primera persona de plural; ñandé incluyente 
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de segunda persona y oré excluyente 1. Ej.: ñande róga' nues" 

tra casa' (= este' es, 'mía y tuya); Ore róga 'nuestra casa' 

(= mía y'de otros, pero no tuya); Los traducimos siempre 

nosotros o nuestro, según sea personal o, posesivo y remitimos 

a lector ,a este párrafo. 

Cué 

15. El pensamiento guaraní distingue con esta partícula dos 

categorías paralelas en las cuales incluye cada objeto desde 

un doble punto.de vista: ,del de ¡'a: pósible o impo,sible utiliza

ci6n del.oQjeto mi~mo (punto de vista del objeto), y del de su 

usufructo, o no por un sujeto (punto de vista del sujeto): Ej.: 

dis5 « calz6n) '{)anta16n'; casi;- cué 'ex-panta16n' es decir, 

'panta16n que fué, que ahora ya no~lo es porque está fuera 

de uso'. (Punto de vista pri:¡nero). Si digo, en cambio, Pedro 

cas5-ctié digo 'pantal6n ~jlie Í).lé de Pedro'. Es decir, que el 

objeto ~o ha dejado de ser, h~ dejado de pertenecer. En este 

casp, pues, observamos el 'objeto, desde el punto de vista 'de 

su usufructo por un sujeto. 

La voz gua~aní cué, que traducimos que fué (MoNTOYA, 

In, s. v. traduce .10 que fuéy que fué) es, pues, la que nos 

indica que un objeto ha cÍejado de ser, o que un sujeto ha 

dejado de. usar un objeto. 

Añ á y ID b a ' é 

16. Comparar personas con seres animados o con cosas es 

expediente satírico o despectivo muy usado por la lengua 

1 El antiguo español tenía los pronombres nos y nos-otros de primera 
persona de plural. El primeroincluyénte de 2" persona, el segundo exclu
yente (cfr, MENÉNDEZPIDAL; 'Gramática, § 93). 
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guaraní. La persona objeto de la comparación se nombra. ge

neralmente con las palabras añá 'diablo' 'ser maligno', o mba'é" 

'cosa'. Pero no se piensa en tales cosas, sino en algo equiva

lente al esp. sujeto o tipo con sus diversos ~atices peyorati~ 

vos. Por eso se encontrará diablo en la traducción literal y 

sujeto o tipo en lá literaria las veces que aparece esta voz añá; 

y cosa y sujeto o tipo respectivamente .cuando aparece el gua

raní mba'é en esta clase de comparaciones. 

Los hispanismos 

17. No pretendemos haber reunido en este trabajo todos 

los hispanismos del guaraní. Tal pretensión, si existiera, sería 

irrealizable porque día a día el guaraní recibe nuevos préstamos 

del español. Queremos, sí, dar una demostración de cuál fué 

y es la penetración de dicha lengua en la indígena, como 

consecuencia del influjo de la cultura española en la guaraní, 

y de cUÚ es el estado actual de la lengua guaraní frente a la 

española que convive con ella, que es hablada por muchos gua

raniparlantes y que goza de mayor prestigio social y cúltural. 

Para ello hemos recogido el mayor número posible de aque

llos hispanis~os q~e son considerados por los guaraniparlan

tes como voces de su propio idioma y cuya significación no es 

para ellos un problema, y hemos prestado atención preferente 

a los .que intervienen en los capítulos primordiales de la ac~i-" 

vidad vital. 1 

Incluimos también entre los hispani?mos algunos indige

nismos procedentes de otras lenguas de América, usados tam~ 

1 Cfr. J. J. SALVERDA DE GRAVE, Quelques observations sur les mots d'em" 
prunt, (en Mélanges Chabane(!u, ErIangen, 1907, p. 145 Y sig.). 
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bién corrientemente en el español. y que, a nuestro juicio, 

penetraron en el guaraní por vía hispánica. Con mayor razón 

incluimos también los arabismos, germanismos, galicismos, etc., 

que llegaron al guaran.í por el español. 

Excluimos en cambio Ir voces de la nomenclatura técnica 

internacional como teléfono, motor, etc., que son patrimonio 

de todas las lenguas, y muchos indigenismos que SI bien se 

usan en el español de América y en el guaraní, los creemos 

anteriores en esta lenguá a la influencia española. Lo mismo 

hemos hecho con los hispanismos contenidos en la traducción 

guaraní de la biblia ",(Ñandeyárañé' é, Londres, 1913), porque 

muchos de ellos son voces ajenas al guaraní corriente. Saduceo, 

escriba, mirra, leproso son palabras usadas solamente en ese 

trabajo y desconocidas de los guaraniparlantes. Otras voces 

usadas también en la biblia, como estrella, legua, hacha, parral, 

pertenecen al léxico corriente. Nosotros hemos preferido reco

gerlas directamente de boca de los guaraniparlantes, porque 

creemos que este procedimiento, cuando es posible, ofrece ma

yores seguridades que las fuentes escritas de demostrarnos 

fielmente la forma en que se usan. 

Las fuentes escritas aprovechadas por nosotros son en escaso 

número por serlo también las que reflejan con exactitud el 

estado de la lengua. \ 

Los "numerosos trabajos guaraníes de los jesuítas tienen 

contados hispanismos por el cuidado que tenían los escritores 

de evitarlos y sustituirlos con perífrasis y calcos idiomáticos 

~o siempre inteligibles. El Vocabulario de Mofitoya nos ofrece 

palabras curiosas como Mbaea-i-i raangamirÍ ( ==: cosa-semilla 

medir-para-pequeño) 'aln;lUd' (p. 279 s. v. celemin) y tbtraya

raru~ú (='palo-dueño-grande = dueño del gran palo) 'alguacil 
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~ayor', voces 'que felizmente no han sobrevivido a sus inven

tores; 

Los trabajos modernos se, encuentran esparcidos en perió

dicos (Rojo y A zul, El enano, Ocarapoti cue mí) de in tenciqn 

satírica que desfiguran el habla popular para lograr su objeto. 

,Por ello han sido poco aprovechados. No ocurre 10 mismo con 

los libros guaraníes del poeta y folklorista paraguayo NarcisO' 

R. Colman que han, sido puestos a contribución a cada paso. 

Las demás voces han sido recogidas directamente de la 

boca del pueblo en las ciudades y en el campo, en un viaje 

hecho ,ex profeso, y de nuestra' propia habla guaraní que es la 

media corriente en la ciudad de la Asunción. 

Épocas de infiltraci6n 
de l,os hispan.i,smos' 

18. La infiltración de hispanismos en 'guaraní fué posible: 

en todo ,tiempo por la convivencia de guaraníes y españoles 

y por las necesidades que acarreó la nueva orientación de la 

-cultura. Esta nueva 'orientación a:barcóen un' principio con

tados aspectos de la vida indígena, para' crecer'pa:ulatina:mente 

y abarcar en la actualidad todos los de la vida material, social 
-y espiritual. 

Con las naturales reservas, podemos señalar épocas en que 

fué posible una mayor intensidad de infiltración por circuns

tancia:s históricas especiales. Estas épocas son: 

1 a) la de la conquista y fundación de las primeras colonias; 

2") la de los comienzos' de la vida/independiente; 

3") la: reciente, en q'ue se multiplicaron las escuelas, llega

ronál país gran número de inmigrantes y progresó 

el periodismo. 
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En la primera época, la copia de nuevos elementos cultu

rales, desconocidos en absoluto de los guaraníes, que trajeron 

consigo los conquistadores, la predicación de la doctrina cris

tiana, la guerra que conjuntamente españoles y guaraníes 

hicieron contra otros indígenas reacios al sometimiento a los 

primeros, layonvivencia en los pueblos fundados, el mestizaje, 

la introducción de elementos de fauna y flora europeas influ

yeron sobre las costumbres guaraníes, y la lengua admitió 

voces extrañas en concordancia con ese nuevo' estado cultu

ral y social. 

Pero pasado el momento inicial de la colonización, los 

indios, en su gran inayoría, fueron puestos bajo el gobierno 

de los jesuítas, quienes trataron de separarlos por completo 

de los españoles. Para ello, y como uno de los medios más 

eficaces, hicieron del guaraní la lengua única de las misiones, 

fomentaron su propagación en toda forma, la escribieron y 

elevaron a la categoría de lengua literaria. De esa época data 

la traducción guaraní de una de las obras capitales de la mís

tica española: De la, diferencia entre lo temporal y lo eterno 

del P. Juan Eusebio de Nieremberg l. Imprentas europeas y 

americanas trabajaron constantemente en la impresión de 

obras guaraníes destinadas a las misiones. 

Ruiz de Montoya, J(j)sé de Insaurralde, José Serrano, Simón 

Bandini y Paulo Restivo rivalizan en el manejo acabado de la 

lengua indígena y se inclinan ante la pericia, hasta hoy inigua

lada, de Nicolás Yapuguay, indio guaraní, cacique y músico 

de Santa María, autor de una Explicación del catecismo en 

1 Cfr. JOSÉ TORIBIO MEDINA, Historia y bibliografía de la imprenta en 
'la América Española, La Plata, 1892, p. 5 y siguientes. 

4 
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lengua guaraní, de una Historia de la Pasión y de los Ser

mones y exemPlos en lengua guaraní. 

El períod.o del gobierno de los jesuitas fué un paréntesis 

durante el cual fueron raros los hispanismos que ingresaron 

en el guaraní. Pero expulsados los padres e independizadas. 

las colonias españolas, volvieron a convivir hispanohablantes 

y guaraníes reanudándose, como consecuencia, la intensa infil-. 

tración de hispanismos. El lluevo estado político contribuyó 

también a ello, pues la lengua debía expr~sarlo, y lo hizo 

tomando las voces españolas de que se servían los hispano" 

hablantes. 

Entre la segúnda y tercera época, el Pataguay donde reside 

el mayor número de guaraní parlantes, utilizó su, aislamiento 

geográfico COmO medio .de defender su independencia política. 

Cerró los puertos, prohibió la entrada, a los extranjeros, y d 

guaraní llegó a constituir un factor de nacionalismo. Este 

hecho contuvo nuevamente la infiltración de hispanismos en 

el guaraní del Paraguay, y explica la existencia más numerosa 

de ellos en 'el, guaraní hablado en la provincia Argentina de 

Corrientes. 

Después de la guerra que sostuvo el Paraguay contra el 

Brasil, la Argentina y el Uruguay, s~ ml.dtiplicó. en aquel 

país el número de los bilingües como consecuencia natural 

de la fundilción de numerosas escuelas, d,el desarrollo de. la 

agricultura. y de las industrias y del intenso inter:can:tl:>io comer

cial con los países vecinos de habla español¡¡.. Los gobiernos 

también se preocuparon de fomentar la jnmigración y el país 

recibió núcleos importantes de españoles, hispanoamericanos, 

e inmigrantes de otras nacionalidades (italianos, franceses, 

alemanes) que se hicieron támbién hispanohablantes por las 
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necesidades de la vida s'ocial o para facilitar sus relaciones 

mercantiles. 

Paralelamente fué progresando la cultura cívica. El régimen 

de gobierno republicano y democrático fué perfeccionando 

sus procedimientos por una mejor comprensión de sus fines. 

Se fundaron los partidos políticos. La prensa periódica, divul

gadora de los principios sustentados por los partidos llegó a 

las más apartadas regiones. 

Todo, pues, contribuyó a la propagación de la lengua espa

ñola. Entenderla es una necesidad sentida por todos los guara

ni parlantes porque ha llegado a alternar constantemente cOlf 

el habla indígena., • 

Por todo esto que dejamos apuntado creemos que el mayor 

número de hispani~mos del guaraní datan de esta última época. 

Sintaxis y morfologia 

19. La influencia del español sobre el guaraní no se ha 

limitado al mayor o menor número de palabras que le dió 

'en prést<;lmo sino que ha invadido también la morfología y 

la sintaxis. 

Una prueba de este aserto lo tenemos en. que los nJ1evo:;¡, 

verbos guaraníes, o sea 'los formados por los guaranipadante~j, 

después de la ~conquista y colonización para designar cancel?" 

tos hasta entonces desconocidos, se acuñaron sobre los moldes, 

de los verbos españoles de la primera conjugación qpe son los 

que en tropel más numeroso ingresaron en el guaraní. Tal 

por ejemplo el verbo mbureá 'mugir' de formación onomato-

. - péyica., que de seguir los viejos carriles de la morfología gua

raní habría sido mbu'ú o mburú (cfr. mbe'é 'balar', jhu'ú: 

'toser', etc.). 
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Significativo en este nuevo orden de influencias es el empleo 

de los artícul.os la para mase. y femenin.o (singular y plural) 

y lo < los para el plural, mase. y femen. 

No se trata dev.oces usadas para señalar el género, categ.oría 

gramatical desc.on.ocida del guaraní, sino de una palabra vacfa 

cuyo us.o .obedece a una nueva necesidad mental nacida por 

c.ontagi.o y analogía c.on el españ.ol y que ha tomad.o ya defini

tivamente carta de ciudadanía en el guaraní modern.o del 

Paraguay y de C.orrientes. Su aplicación nO se limita a his~ 

pánism.os. Muchas veces va precediend.o a v.oces guaraníes 

sin alterar la sintaxis guaraní. Es de uso reciente y ha de

bid.o ser introducid.o por los bilingües: Ejemplos en el texto 

( passim). 

Transformaciones f o n é
ticasen los hispanismos 

20. La revisión de l.os hispanism.os n.os comprueba la existencia 

de d.osclases de v.oces. Unas que no han sufrido transf.orma

ci.ones f.onéticas al pasar al guaraní (fuera de la natural aco

m.odación de cada uno de l.os f.onemas españ.oles, al c.orres

pondiente del sistema guaraní; ej: esp. carretilla > guaraní 

kafetí!a), y otras que han alterado en mayor o menor grado 

su fisonomía hispánica. 

Las primeras se pronuncian de la misma manera en español 

y guaraní en las siguientes condiciones:' 

la) Cuando no contienen sonidos lajenos al guaraní o no 

difiere su silabeo del tipo silábico guaraní que es siempre 

directo, por sílabas libres, sin casos de muda más líquida ni 

viceversa. 
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2a) Cuando son hispanismos recientes. Estos mantienen casí. 

invariable su fisonomía, porque el guaraní, por su largo con

tacto con el español, ha llegado a aprender en época no- muy 

alejada la articulación y el silabeo de las palabras españolas, 

labor realizada .especialmente por los bilingües que son hoy 

más del cincuenta por ciento de los guaraniparlantes. 

3a ) En nombres españoles de productos que son objetos de 

comercio entre guaraniparlantes e hispanohablantes y que se 

mant~enen invariables por la frecuencia con que los guarani

parlantes tienen ocasión de contrastar su pronunciación con 

la correspondiente de los hispánicos. 1 

Las causas que han determinado cambios de fisonomía en 

nuestros hispanismos son: 

1.) Carencia en el guaraní de algunas consonantes que 

tiene el español. En los hispanismos que tienen estos sonidos 

el guaraniparlante los' ha . sustituído por la articulación más 

próxima de su sistema fonético. (Sobre rr, l, ll, véase adelante): 

Las consonantes de que carece el guaraní son: 

1) ch española (fonét. e). Ha sido sustituída siempre por 

la ch guaraní (fonét. s). Véase § 8. Ej.: esp. salchicha >" 
guar. salsíSa, esp. muchacho > guar. musáso, esp. chicharrón

, > guar. ~isaJfi. 

2) b oclusiva sonora, como inicial de palabra (véase § 8). 

Estaconson~nte no se encuentra en guaraní sino precedida 

1 Una prue~~ curiosa. la constituye la voz guaro nariJ < esp. naranja'. 
La forma nara es propIa de la provincia argentina de Corrientes; en el 

Paraguay, donde el guaraní se mantiene más puro y donde los hispani¡;;mos 
han sufrido en mayor grado el proceso de adaptación a la fonética guaraní 
se dice en cambio naranja. La explicación de este hecho la. encontramos e~ 
,que de antiguo .la naranja es un objeto de comercio entre ,guaraniparlan
tes e hispanohablantes del Paraguay. . ' 
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de m. Las voces españolas con b (fonét. b) al pasar al guaraní 

han seguido dos caminos. Unas han tomado una m ante la b por 

analogía con muchas voces guaraníes. Ej.: borrica> mburicá. 

Otras en cambio sustituyeron la b con la bilabial fricativa 

sonora (fonét. ti) que existe en guaraní (§ 8). Ej.: burro' 

> 'búJo. 

3) d oclusiva sonora como inicial de sílaba. Esta consonante 

se encuentra en guaraní siempre precedida de n. En los his

panismos que la tienen como inicial de palabra ha sido susti-. 

iuída por d fricativa sonora (fonét. 11) que es UR sonido apren

dido por los guaraniparlantes. Ej.: esp. diputado> guaro 

diputádo, En los que la tienen precedida de 1 en mitad de: 

palabra ha sido reemplazada por t. Ej;: esp. soldado> guaro 

S'ortádo; 'esp. balde> guaro 'bárte. 

La d fricativa sonora fué de las primeras aprendidas por 

los guaraníes. El único hispanismo recogido por nosotros en 

'que ha 'sido substituída por otra consonante fuéesp. almi

dón > guaro aramiJii. 

4) f ha sido reemp'lazada por p en los hispanismos anti- . 

guos 1
, Ej.: esp. Josefa> guaro hosépa; esp. alfajor> guar. 

ara'pahó; esp. alfiler> guar.arapiré. 

S) g (ante e-i) y j. Estos sonidos fueron substituídos por la 

aspiraoión guaraní (grafía jh, fonét. h. Véanse §§ 7 y 8). Ej.: 

esp. ·rrlfajor > guaro arapahó; esp. burjaca >guar. tiuruhaka; 

esp. Joséfa > guar. hosépa 

1 Se dan también casos de j (ortogr. jh) ini'cial o medial por f. pero 
este 'cambio .no esguaran.í sino de toda el habla vulgar de E:spafia y 

Amér·ica de donde el guaraní lo ha tomado (cfr. CUERVO, § 756, A. M. 
ESPlNOSA, Elespa.ñol de Nuevo Méjico, § 21, TISCORNIA, Lo. lengua del. 
Martín Fierro, § 49 y nuestro artículo nO 91). 
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6) l. Esta consonante se cambi6 siempre en r en los hisp~;, ~ 

nismos antiguos. Ej: esp. melón> guar. mer5; esp. lJólsitd 'f:~'''~ 
> guar. tiorsíta. (Soore 1 agrupada véase § 21). . I r~.;.\ 

Los hispanismos recientes la conservan, aunque la telJ;uencia' ):::.1 
, ~ lJ31~ /0./ 

a sustituirla ~e mantiene en vigor.,:.,~._._/ ~l 

7) ll. Elguaraniparlante antes de haber aprendido su aft~Q.~~~~:c.q'"· 
lación le ha dado soluciones no siempre concordantes. Así 

tenemos: esp. C(iballo > guar. ka'baYú; esp. morcilla > guar. 

mbusia; esp. cebolla> guar. seMI. 

Los hispanismos recientes la conservan siempre. 

8) n. El guaraní tenía r pero no rr, sonido aprendido de 

los espafioles y que ahora forma ya parte del sistema foné

ticog'uaraní como r, fricativa, alveolar, apical o coron,al, so

nora, con un ligero asibilamiento (entre rr y i), coincidénte 

con la prOnunciación de la rr en el español de gran parte de 

América y 'en algún~s regiones de España) 1. Eh sílaba no 

acentuada, 'este asibilainiento apehas es perceptible, pronun

ciándose entonces URa ,! pr6ximaa larr ·fricativa descrita por 

Navarro Tomás, § 117, como de la pronUnciación familiar de 

España. El énfasis aurnenta el asibilamiento encualquíer po

sición. No existe la rr vibrante de Castilla. 

Eh los his'panisfuos que 'jng'resaronen el guaraní antes del 

a'prendizaje'deésta ar~icUlación fUé sustituída por r. Ej.: esp. 

corral > gU~r.k(j"'á; esp. chioharrón > guaro sis'aJiÍ; esp. borrica 

>guar. mbtlJiká. 

9) Z, e, {. Estas consonantes, en cualquier posíci6n, han 

sidosüstitüídas pOr la s güaraní (véase § 8). 

10) Débemos consignar tambíénaquí que muchos hispa-

1 Cfr. A. ALONSO, El grupo «tr> en España y América, en HMP, p. 167 
a 191. 

/ 
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nismos con m inicial de palabra o de sílaba han cambiado esta 

m con mb por analogía con muchos vocablos guaraníes (véase· 

supra, 2). Ej.: esp. morcilla> guaro mbusiá; esp. almohada < 
guaro arambohá. 

11.) Otra de las causas de la transformación de los his

panismos es la tendencia guaraní a la acentuación aguda de 

las palabras, que se ha hecho sentir sobre muchas voces es

pañolas llanas o esdrújulas: Ej.: esp. zapato> guaro sapatú; 

esp. borrica < guaro mburiká; esp. sábana> guar.sabaná; 

esp. caballo < guar.: kabaYú; esp. mesa> guaro mesá; etc. 

En otras voces esta misma tendencia llevó a suprimir las 

sílabas postónicas, como en ant. esp. almoháda > guaro aram

bohá; esp. ventana> guaro obetíÍ:; esp. naranja > guaraní co

rrentino nariL 

111.) Muchos hispanismos antiguos conservan en el gua

raní la h aspirada que tenían en el momento de su incorpo" 

ración y que hoy ya se ha perdido en el español. Ej.: ant. 

esp. horkéta > guaro horkéta, esp. actual orkéta; ant. esp. 

almoháaa > guaro arambohá, esp. actual almoáaa. 

El grado de transformación de los hispanismos, pues, puede 

ser documento que nos acuse antigüedad de infiltración, pero 

ello no quiere decir que todas las voces que se mantienen sin 

variación sean hispanismos recientes, puesto que la conviven

cia de ambas lenguas da con frecuencÍa .ocasión a rectifica

ciones en la pronunciación guaraní de los hispanismos (véase 

supra, 3 y nota). 

IV.) Muchos hispanismos se ajustan ~ formas no correctas 

del español; pero como las mismas voces son de uso frecuente 

en el habla española vulgar de los pueblos que rodean a los 

guaraniparlantes y de otras muchas partes de América y de 
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España, creemos que son formas recibidas y no modificadas 

por éstos. Tales los casos de malagrón por mal-ladrón; lagrillo 

por ladrillo (para el paso de d'r > gr véase A. ALONSO y A. 

ROSENBLAT en Biblioteca de Dial. Hisp. americ., t. 1, nota al 

§ 133); los de ciertas metátesis vulgares (cochésa por cosécha) 

y los de reducción de diptongos como el caso de preba por 

prueba_ 

Algún caso de equivalencia acústica, como diasiádo < día 

aciago, en que ha triunfado la abundante terminación espa~ 

ñola -ado, o de confusión de prefijos españoles como detrato 

< retrato, deben haberse cumplido en circunstancia de bilin. 

güismo l. 

Pero las palabras que han sufrido este tipo de modificaciones 

son escasas en número. 

Simplificación de los 

grupos consonánticos 

21.. El guaraní no admite. en su sistema silábico grupos 

. co.nsonánticos que no s~an mb, nd, ng, ni siquiera los formados 

por muda más líquida (br, bl, er, et~.) .. por tanto la. sílaba en 

guaraní es siempre libre, o trabada por nasal en los únicos 

casos mb, nd, ng. A este tipo de. sílaba se ha procurado siem-. 

pre reducif\las de los hispanismos introducidos. Esta reduc-, 
ción se ha efectuado de las maneras siguientes: 

1) Entre una r, o 1 apoyan te y la consonante apoyada 

siguiente se introduce una vocal. La 1 se hace ren estos casos .. 

Ej.: burjaca :> burujháca; alfiler> arapiré; alfajor> arapa-
" . . 

jhó; conserva> coserebá; almidón> aramir5. En hispanismos 

1 Para .. el problema general de la. equival~ncia acústica véase A. ALONSO, 

Problemas de Dialectología Hispanoamericana, pág. 132 Y sigs. 
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muy recientes el sil=tbeo español, se Conserva : Dorsíta < bol-, 

sita, etc. 

2) La nasal apoyan te 'se pierde (excepto en los grupos mb, 

nd, ng) pero queda nasalizada la vocal (excepto conserva> 

coserebá). Ej.: culantro > curatU. 

3) Se p~erde toda consonante final de palabra; la nasal 

deja nasalizada la vocal precedente. Ej.: corral> cará; alfile; .. 

> arapiré; alfajor> arapajhó; lastar> [ahtá; colch6n >co

ch6; hu'r6n > hur6; baul > bau; arroz> a'rr6. 1 

4) Se pierde ia s apoyan te en todos los hispanismos anti

'guos; 'en los recientes alternan con la desaparición las pro

nunciaciones h y s; (esta última muy rara). Ej.: despiezar 

> depiesá; 'desnucar> denucá; costilla > kohtí]a; lastar >' 
lahtá. 2 

S) 1 y r se pierden ante s. Ej.: calz6n > disfJ; morcilla> 

mbusiá; bolsa >' bosá. 

6) En los casos de muda más líquida la simplificación del 

grUpo se produjo de dos maneras: por pérdidad:e Uná dé 1as 

dos COnsonantes como en esp. c'ulantro > guar. c'urlitfi y esp. 

cidra> guar. sira, o bien por epéntesis de vocal que entra 

a formar sílaba simple con la cohsonante moda ej.: esp. éruz > 
guar. curusu; esp. cristo > guar. kirit6; esp. cabra > gUaro 

cabará. 3 Estos últimos parecen los más antiguos. 

1 La z de esp. cruz> guaro curusú es el único caso de conservación de 
sibilante final. 

2 Algunos bilingües la pronuncian por cultismo/y aún la ponen en hispa-
nismos que originariamente no la tienen. Ej.: gastillo < gatillo. 

3 «Las lenguas bantúes qúe no admiten más que los grupos de conscfnantes 
+ semivocal y nasal + consonante intercalan vocales entre ¡asconso'nan'tes 

esp. dr > guaro rd S9 

El grupo dr, con mucha frecuencia se metatiza en rd. Ej.: 

Pedro> guar. Perdo; cuadra> guar., cuarda; cidra> guar. 

sirda. Esta tendencia se conserva entre los bilingües que 

no dominan el español, quienes al hablar este idioma dicen 

pierda, parde, marde, etc., por piedra, padre y madre. Por lo 

demás la pronunciación rd tras vocal a es tan favorecida que 

a yeces se introduce una r en hispanismos que originaria

mente no la tienen: guar. guardaña < esp. guadaña, guar. 

Guardalupa < esp. Guadalupe l. Otra metátesis estrechamente 

emparentada con este fenómeno es la que vemos en guar. 

cuardeno < esp. cuaderno. 2 

de todas las palabras europeas que se incorporan: Kirisiti 'Cristo'; sitima 
'steamer'. 

Esta clase de epéntesis se llama alguna vez anaptyxe y la vocal interca
lada se llama anaptfctica». (SACLEUX, Essai de pho:;;¿Uque, avec son aPPli
cation ~ l'~tude des idiomes(Lfricainf, París, 1903, pág. 74, 209, citada por 
RouDET, Elem. de Phon. Général, pág. 178). 

1 Guardalupa, guardaña, por su guard-, parecen cambios ocurridos en 
circunstancias de bilingüismo, como hemos apuntado en la pág. S3 para 
algunos otros casos. 

2 La aparición de r anorgánica en el franco-provental fué estudiada por 
L. GAUCHAT en Mélanges Chabaneau, págs. 871 a 8At. 

1 z 



I. 

EL INDIVIDUO 

Partes del cuerpo 

Son pocos los hispanismos que designan partes del cuerpo 

humano. 

Los guaraníes, agudos y analíticos observadores de las partes 

exteriores del cuerpo, eran dueños de un rico léxico para desig

nar tales conceptos. 

No sucedía 10 mismo en 10 referente a las entrañas. No 

sentían preocupación por el conocimiento de vísceras y huesos 

que recibían una denominación global y no diferencial. Por 

10 tanto elguaraniparlante actual, como el indio en lo anti

guo, designa todas las vísceras con. sólo dos palabras, Pi'á y 

rié, y con la voz cangué 'hueso' casi todos los del cuerpo, 

siendo contadísimos los que tienen una denominación especial. 

El idioma pues en este aspecto se encuentra casi tal como ló 

hallaron los conquistadores. 
;. 

No suc~de 10 mismo en la anatomía de los animales, donde 

la necesidad de una especialización en su conocimiento hizo 

observar diferencias y adaptar una nomenclatura que las 

expresara., como 10 veremos en el capítulo de la Alimentación. 
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1. CARRETI LLA. Pronunc. kaJetí!a 

'Quijada'. 'Mandíbula inferior'. Etim. carretilla. 
Ej.: Co tá'i' ras1 ombojhaslpá co che carretilla. = Este diente 

dolor él-jactitivo-dolor-todo este mi carretilla. = Este dolor 
de dientes me hace doler también toda la mandíbula. 

La acepci6n corre también en el español de la Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay. Compárese con esp. carrillo 
'parte carnosa de la cara, desde la mejilla hasta lo bajo de 
la quijada' (A cad. s. v.). 

2. a) NUCA. Pronunc. núka 

'Nuca' (A cad. , s. v.). Etim. nuca. 
El uso de este hispanismo no ha desplazado a la voz gua

raní atúa 'nuca' (cfr. MONTOYA, I1, p. 113). 

b) DENUCÁ. Pronunc. denuká 

'Desnucar' (A cad. , s. v.). 
Ej.: Adenucá che cabayú. 

desnuco mi caballo. 

Etim. desnucar. 1 

= Yo-desnucar mi caballo. 

Derivado - ÑEDENUCÁ. Pronunc. !Jedenuká 

'Desnucarse'. Etim. (ñe 'se') desnucar. 

Yo 

Ej.: OñedeI).ucá jho'ábo lbí:pe. = Él-se-desnucar él-cayen
do tierra-en. = Se desnuc6 al caer al suelo. 

3. ILlLLA. Pronunc. ilí!a 

'Clavícula' (Acad., s. v.). Etim. islilla,. 2 

Ej.: Oyecá chejheguí che ililla. = Él -se-romper mi-de mI 
islilla. = Se me rolnpi6 la clavícula. 

Eslilla corre en la Argentina 3, (GÜIRALDES, D. Segundo 
Sombra, cap. XVII y XVIII) y en Bolivia (BAYO). 

1 Sobre la desaparición de la -s véase § 20. 
- -

2 Sobre la desaparición de la s y pronunciación de la U véase § 20. 

3 No está registrada en los diccionarios de argentinismos. 
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La forma ant. esp. fué aslilla < * axillella 1 (Véanse 
RFE, IV, 394 y V, 30). CERVANTES, 1, 34, trae islilla, ya 
cumplida la etimología popular. 

4. LÓMO. Pronunc. lómo 

'Espalda' 11 'Lomo de los cuadrúpedos y aves'. 1I 'Dorso' 
(A cad. , s. v.). Etim. lomo. 

Ej.: Che lomo raslpá. = Mi lomo dolor-todo. Me duele 
toda la espalda. 

- Pe guey lomo jhtí. = Ese buey lomo negro. = Ese buey 
de lomo negro. 

- «Lomo carapl1, jhoc6» (COLMAN, 1, 110). = Lomo com
bado, jhoc6. = Lomo combado como l,In jhoc6. 2 

-----, Ca che libro i,lomo, pül1ba. = Este mi libro' tener lomo 
rojo-el-que. =' Este libro mío que ~iene el dorso rojo. 

El hispanismo convive con la voz guaraní atucupé 'espalda, 
lomo, dorso' de uso frecuente aún (véase n° 111). 

5. PALETA, PALETI LLA. Pronunc. paléta, pale1;í!a 

'Omoplato, humano'. Etim. paletq" paletilla. 
Ej.: Che p;:tleta guasú etereÍ. = Mi paleta grande muy. = 

TeI).go,la paleta (el omoplato), muy grande. 
- Añandú petéí puntada ca che paletilla guí: rejhe. = Yo 

sentir up puntada este mi paletilla bajo por. = Siento una 
punzada aquí, debajo del omoplato. 

Paleta y paletilla 'omoplato' son voces de uso corriente en 
toda América, y España (véase paleta pePá, n° 11 7.). 

6. ESPINAZO: Pronunc. ehpináso 

'Espinazo' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. espinazo. 
Ej.: Che espinazo i carapl1, = Mi espinazo estar torcido. 

= Tengo torcido el espinazo. 

1 Meyer-Lübke (RFE, X, 301) refuta la etimología aslilla < * ax i-
11 e II a y apunta la posibilidad de que un cruce entre la voz latina axila 
y el gótico ahsila, haya dado origen al esp. aslilla. 

2 Ave del Paraguay: Ardea, socoí. L. 
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Este hispanismo es' reciente, o bien constantemente reto~ 
mado de los hispanohablantes, como se ve por su h < s, ya 
que los hispanismos antiguos pierden toda huella de esta ; 
final de sílaba (véase § 20). 

7. COSTILLA. Pronunc. kohtí!a 

'Costilla' (Acad., s. v. la). 11 'Costillar' (Acad., s. v. ta 
y 2 a). Etim.costilla. 

Ej.: Che pirú etereí rejhe oyecuaapá che costilla cuera. 
= Yo flaco muy por, él-se-conocer-todo mi costilla Plural l. 
= Se me conocen todas las costillas (se me ven) porque estoy 
muy flaco. 

- Arú ta peteí costilla aj hesÍ" j haguá. = Y 0-traeré un cos
tilla yo asar para. = Voy a traer a asar· un costillar (véase 
costilla, nO 96). 

8. CANILLA. Pronunc. kaní!a 

'Tibia' (Acad., s. v. 2a ). 11 'La parte delantera de la 
pierna'. 11 'Metacarpo de los cuadrúpedos'. 11 'Metatarso de 
los mismos'. 11 'Metatarso de las aves'. 11 'Espita' (Acad., 
s. v. 2a ). 11 'Grifo' (Acad:, s. v; 3a). Etim. canilla. 

Ej.: Op~ i canilla. = Él-romperse su canilla. = Se le rompió 
la canilla (la tibia). 

- Che canilla cangué. = Mi canilla hueso. = El hueso de 
mi canilla. 

Frase acuñada. 
«Añá canilla po'í ovechá cocué» (COLMAN, II, 16). = Diablo 2 

canilla delgado oveja chacra. = Sujeto de pierna flaca como 
oveja de chacr.a.' 

La voz corre con todas estas a,cepciones en Argentina (SEGO
VIA, GARZÓN) yen el Uruguay; con la de 'pierna' en Ecuador, 
Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, Méjico y Colombia. 
(TOBAR, MEMBREÑO, MALARET, GAGINI~ SANTAMARÍA). 3 

1 Cfr. § 13. 2 Cfr. § 16. 

3 Aunque no lo recogen los d!ccionarios, creo probable que también sean 
corrientes todas las otras acepciones registradas por nosotros. 
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En España canilla 'pierna', 'cualquiera de los huesos largos 
de la pierna o del brazo', 'espita y grifo' (véanse Dicc. Acad., 
COVARRUBIAS, s. v.). 

9. TOBILLO. Pronunc. toM!o 1 

'Tobilló' (Acad., s. v.). 11 'El menudillo de los cuadrúpedos'. 
Etim. tobillo. 

Ej.: Aipiró che t~billo. = Yo-pelar mi tobillo. = Se me 
despellejó el ,tobillo .. 

- 1 tobillo rasÍ" che cabayú. = Tener tobillo dolor mi caba
llo. = A mi caballo le duele el tobillo .. 

10. ÑUDO. Pronunc. !úao 

'Nudillo' (Acad., s. v. 1 a). Etim. ñudo, forma ant. esp. y 
hoy muy abundante en todos los dialectos (véase Biblioteca 
de dialectología hispo amer., 1, nota al § 127). 

Ej.: Che ñudo cuera i rurú pá. = Mi ñudo Plura1 2 tener 
hinchazón todo. = Tengo los nudillos hinchados. 

11. CORASfi. Pronunc. kOJiísfi 

'Corazón' (A cad., s. v. 1 a, 6a y 8a). 11 'Alma' (Acad., s. 
v. 1 a). Etim. corazón. 

Ej.: «Bi:'águi i pirlmbába 
Aipó che corlls6» (COLMAN, 1, p. 105). = Alegría de, tener 

temblor-todo-el-que aquél mi corazón. = Mi corazón tiembla 
de alegría. 

- Che corasóité guibé rojhaljhú. = Mi corazón-muy desde 
a-tÍ-amar. ~ Te amo desde el fondo de mi alma. 

Derivados: - CORASORA'ANGÁ. Pronun. kOJiís~Ja'aIJgá 
'Cualquier objeto de figura de corazón'. Etim. corazón 

(ra'angá 'imagen', 'figura'). 

CORASORASt Pronunc. kOJiísoJas'¡ 

'Nombre genérico de todas las enfermedades del corazón'. 

1 Para la II cfr. § 20. 2 Véase § 13. 

5 
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Ej.: Oman6 coras6rasÍgui. = Él-morir coraz6n-dolor-de. 
Muri6 de mal de coraz6n. 

iAv CHE CORASiiANGA! Pronunc. áisekoJiisáaIJ9á 

'Exclamaci6n de compasi6n hacia una persona desvalida 
equivalente a esp. ¡pobre! o ¡pobrecito de mi coraz6n!' Etim. 
ay (che 'mi') corazón (anga 'pobrecito'). 1 

12. VENA. Pronunc. béna 

'Vena' (Acad., s. v. 1 a). 11 'Arteria' (Acad., s. v. 1 a). 

Etim. vena. 
Ej.: Oyecuaapá i vena cuera. = Él se-conocer-todo su vena 

plural. = Se le conocen todas las venas [y arterias]. . 
La voz guaraní tayú 'vena' 'arteria' que recoge Montoya, 

es hoy desconocida de los guaraniparlantes del Paraguay y 
Argentina. 

D e f e c t o s f í sic o s. 

Las denominaciones guaraníes para los defectos físicos son 
numerosas, lo que nos explica la escasez de hispanismos en 
este capítulo. 

13. MONFLÓRITO, -TA. Pronunc. monfl6rito, -ta 

'Hermafrodita' (A cad. , s. v.). Etim. ant. esp. manflorita 
< hermafrodita. 

En la derivaci6n hermafrodita> manflorita hay que admi
tir un cruce con manfla y una formaci6n etimol6gica popular 
sobre flor 2 que constituye hoy en muchas partes el eje mental 
de la palabra (manflor, manflora, manflorita) como negaci6n 
de hombría. 

Ej.: Ma'éra ndayé monfl6rito. = Fulano se-dice hermafro
dita. = Se dice que Fulano es hermafrodita. 

1 Anga es una palabra de valor afectivo, no nocional: unas veces indica 
compasión, otras respeto. 

2 Cfr. P. SÁNCHEZ SEVILLA, El habla. de Cespedosa de Tormes, RFE, 
XV, p. 156. 
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La lengua guaraní que no admite la categoría gramatical 
del género ha dado a esta voz ambigua las dos terminaciones, 
masculina y femenina, por analogía con otros hispanismos. 

Manflora se dice en la Argentina y Costa Rica (SEGOVIA, 
GAGINI), manflor en Méjico (R. DUARTE), manflorita en Argen~ 
tina, Méjico, Cuba (GARZÓN, R. DUARTE, PICHARDO) y en 
Salamanca, Murcia y Soria en España (LAMA~"O; G. DIEGo, 
RFE, VII, 388), monflorita en Murcia (SEviLLA), manflo
rito,-ta en Cespedosa de Tormes (SÁNCHEZ SEVILLA). 

14. SESEÓSO. Pronunc. sese6so 

'Tartamudo' (A cad. , s. v.). Etim. ceceoso. 
Ej.: Peteí i sese6soba oñe'é chébe. = Un ser ceceoso-el-que 

, él-hablar mi-a. = Me habl6 un tartamudo. 
Ceceoso 'tartamudo' también en Argentina, aunque no lo 

anotan los diccionarios de argentinismos. 
El hispanismo ha suplantado por completo a la voz guaraní 

ñe'é pUá-pUá 'tart<l:mudo' recogida por MONTOYA (11, 205). 

E n f e r m e dad es. 

15. AJHÓGO. Pronunc. ah6go 

'Ahoguío' (A cad, , s. v.). 11 'Asma' (Acad, , s. v.). Etim. 
ahogo. Hispanismo antiguo, como lo indica la h pronunciada 
(véase la introducci6n, § 20). 

Ej.: Ajh6go ome'~ chupé jha ridicatubéi i pltujh~. = Ahogo 
, él-dar a-él y no-poder-mas-no tener respiraci6n. = Le dan ah 0-

guíos que no le 'dejan respirar. 
Con los mismos significados se emplea esta voz en la Argen

tina (SEGOVIA, GARZÓN, LAFONE QUEVEDO), Chile (RoMÁN, 
E. REYES), Perú (ARONA), Venezuela (RIVODÓ), Cuba (PI
CHARDO, SUÁREZ), Costa Rica (GAGINI), así como en España 
(CUERVO, § 895 n.). 

16. 'AJHi'ó QUERESA. Pronunc. ah'j'6 keJésa 

'Difteria' (Acad., s. v.). Etim. (ajMó 'garganta') queresa 
'queresa de la garganta', porque las placas que forma esta 
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enfermedad en la garganta son blancas como las queresas qu~ 
depositan Ías mos'cas sobre la carne. 

Ej.: Omanó ajhi'ó querésagui. = Él-morir[se] garganta-que
resa-de. = Murió de difteria (véase queresa en Alimentación, 

n° 124). 

17. CALAMBRE. Pronunc. kalámbre 

'Cala~bre' (Acad., s. v.), Etim. calambre. 
Ej.: 1 calambre chejheguí co cheretlmá. = Tener calambre 

mi-de este mi-pierna. = Se me acalambra la pierna. 

18. CARBUNCO. 'pronunc. kaJÍlúI}ko 

'Carbunco' (AGad., s, v. 1 a) •.. Etim, carbunco. 
Ej.: Akijhiyé la t carbuncogui. = Yo-temer lq, carbunco-de. 

= Le temo al carbunco. 
Carbunclo es la forma más corriente en la Argentina y el 

Uruguay, forma también registrada en el Diccionario de la 
Academia. 

19. COLERíN. Pronunc. koleJín 

'Colerina' (AGad., s. v. 1 a y 2a). Etim. colerín. 
Ej.: Colerín ndoyucái ababépe. = Colerín no-él-matar-no 

nadieca. = La cQlerina (el colerín) no ma,ta a nadie. 
Colerín por colerina es corriente en la Argentina, Chile, 

Honduras, Costa Rica, Méjico (SEGOVIA, ROMÁN, MEMBREÑo, 
GAGINI, SANTAMARÍA) y España. 

20. a) CÓLICO. Pronun~. kóliko 

'Cólico' (AGad., s. v. 2"). Etim. cólico. 
Ej.: Pijharé ome'~ chebe peHH cólico. = Noche él-dar mi-q. 

un cólico. = Anoéhe me dió . un cólico. 

9) CÓLI~O SERRADO. pronunc. kóliko se¡áQo 

'Cólico cerrado' (Acad., s. v.). Etin¡t. cólico cerrado. 

21. Coriis~-rast Véase n° 11. 

1 Véase § 19. 
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22. .lsípI,JI,.A, Pron\lm;,¡ isípu l.a 

'Erisipela' (AGad., s. v.). Etim. an~. esp. erfsíPula. 

'erisipela'., . , , .. 
Ej.: Osembá jhobárejhe isípula. = Él salir-todo s)1-cara-por, 

erisipela. = Tiene la cara llena de erisipela. 

23. a) EMPACHO. Pronunc. empáso 

'Empacho' (AGad.,' s. v. 3a). 11 'Enteritis' (A Gad'J , s. v.). 

Etim. empacho" 
Ej.: Che membY i ñempacho \ = Mi hijo tener empacho. 

= Mi hijo tiene empacho. . 
La vo?: tiene las mismas acepciones en la Argentina y Uru

guay según hemos podido comprobarlo, así como en Chile y 
Honduras (ROMÁN, MEMBREÑo). 

b) EMPACHA. Pronunc. empaSá 

'Empachar' (A Gad. , s. v. 2a). Etim. empachar., 
Ej.: Rompacháta so'ó apu'ápe. = A-ti-empacharé carne 

redondo- con. = Te voy a empachar con albóndigas. 

c) EMPACHADA. Pronunc. empasáaa 

'Empachada'., Etim. 'empachada. 
Ej.: «Tiá sabl1 resai:cumí, empachada sal'yú» (COLMAN, 

J, 110). = Tía bizca ojo-derretido-chico empachada, pálido. 
= Tía bizca, lagañosa, empachada y paliducha. 

Derivado - ÑEMPACHÁ. Pronunc. ~empasá 

'Empacharse'. Etim. (ñe 'se')-empachar. 

24. ÉTICO, -CA:' Pronunc. étiko, -ka 

'Persona muy flaca'. N'o se emplea con el significado de 
tísico que trae el Dicc. de la Academia. 1 Etim. etico,-Ga. 

Ej.: Che ético páma ambtt' apó jhagué. = Yo [estoy] ético 
todo-ya yo-trabajar pretérito. = Ya estoy ético (= en los hue
sos) de tanto trabajar. 

1 Usada en Andalucía y otras regiones de España. Véase A. S. y AHUDA, 

Contribución al estudio del Judea-español, en RFE, JI, PI 354. 
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- PeHH cuñataí éticami. = Uno moza ética diminutivo. 
= Una mozuela flaquísima. 

La voz es usada en Chile (ROMÁN). Eticar 'volver a uno· 
tísico' se dice en Puerto Rico (MALARET) y eticarseen Cuba 
(SUÁREZ). No parece' que tenga uso en la Argentina. . 

25. MARDELÁSARO. Pronunc. maJaelásaJO 

'Lepra' (Acad., s. v.). Etim. mal de [San] Lázaro. 
Ej.: PetEH i mardelásaroba opocó cherejhé. = Uno tener 

mal-de-Lázaro-el-que él-tocar mi-por. = Me tocó un leproso. 
El Ñandeyára-ñe'€ (SAN MATEO, 8-2) dice: ,[oú aveí peteÍ 

leproso iyafpáva, ja oñesÜ ... »[ = Él-venir también uno leproso 
tener-llaga-todo-el-que, y él arrodillarse. = 'También vino un 
leproso lleno de llagas y se arrodilló ... ']1 .. Pero leproso es voz 
completamente desusada en guaraní (véase § 17). 

26. MATERIA. Pronunc. matéJja 

'Pus' (A cad. , s. v.). Etim. materia. 
Ej.: I materia páma co yati'í. = Tener materia todo-ya este 

forúnculo. = Este forúnculo ya tiene pus. 

Derivado - ÑEMATERIÁ. Pronunc. ~ematerjá 

'Formarse pus'. Etim. (ñe, . 'se') materiar. 
Ambas palabras conviven con las guaraníes péu 'pus', e 

ipéu 'tener pus". Los hispanismos son más usados en la ciudad 
de la Asunción: 

27. PAÑO. Pronunc. pá~o 

'Mancha obscura que varía el color natural del cuerpo, eS
pecialmente del rostro' (A cad. , s. v. paño, 6a). Etim. paño. 

Ej.: I pañombá che robá. = Tener paño-todo mi cara. = Se 
me llenó la cara de paños. 

28. PASMO. Pronunc. páhmo 

«Así llama el vulgo y los curanderos a c,ualquier enfermedad 
que causa una inflamación difusa de los tejidos subcutáneos. 

I «Et ecce leprosus ve~iens, adorabat eum, dicens: Domine, si vis, potes 
me mundare». (Vulgata, SAN MATEO, 8-2). 
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Suele atribuirse por lo común al frío o a alguna mojadura». 
(SEGOVIA, s. v.). 11 'Infección de una herida' Etim. pasmo. 

Ej.: Re mi"akYramo necuaras~ i pásmone ndejheguí. = Tú 
mojar-si, tu-dedo-enfermo tener pasmo-futuro 1 tú-de. = Si 
te mojas el dedo herido se te pasmará ('se te inflamará' o 
'se te infectará'). 

Con la primera acepción corre la voz en la Argentina, Chile 
y Cuba, (SEGOVIA, E. REYES, PICHARDO). En este último país 
llaman también pasmo al tétano (PICHARDO). 

Malaret habla de un pasmo «enfermedad 'l!ndémica de los 
países. de América», pero no parece referirse a ninguna nueva 
acepción, pues al enumerar las clases de pasmo repite las mis~ 
mas que registra Pichardo. 

b) PÁMODESPINÁSO. Pronunc. pámOaéhpinásó 

'Tétano' (A cad. , s. v.). Etim. pasmo de espinazo. 
Ej.: Pámodespinaso ndajha'éi yarú. = Pasmo deespmazo 

no-ser-no caricia. = El tétano no es tontería. 
El Dicc. de la Academia registra tétano como 2a acepo de 

pasmo. 

c) PASMÁ. Pronunc. pahmá 

'Pasmar o causar inflamación en los tejidos por causa de 
frío o mojadura'. 11 'Infectar una herida' Etim. pasmar. 

Derivado - ÑEPASMÁ. Pronunc. ~epahmá 

'Pasmarse'. Etim. (ñe 'se') pasmar. 

29. PUNTAD~. Pronunc. puntáaa 

'Dolor agudo repentino y pasajero, pero que suele repetirse 
de tiempo en tiempo' (Acad., s. v. punzada, 2a). Etim. puntada. 

Ej.: Añandú sapi"'á peteí puntada che pi"'á yurúpe. = Yo 
sentir de-pronto un puntada mi estómago boca-en. = Sentí 
de pronto una punzada en la boca del estómago. 

Puntada 'punzada de dolor' es de uso corriente en toda 
Hispano-América y también en España. 

1 Véase § 10. 
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Derivado - pr'Á PUNTADA. Pronunc. p'i'á puntáaa 

'Punzadas en el est6mágo'. Etim. (P;¡,.á 'est6mago') puntada. 

Ej.: Che pi"á puntada. = Yo [tengo] est6mago-puntada. = 
Siento punzadas en el est6mago. 

- 1 pi'á puntada manté jhina. = Tener est6mago puntada 
constantemente él-ahora. = Tiene a cada momento punzadas 
en el est6mago. 

30. PURGASIÓN. Pronunc. pUJgasjón 

'Blenorragia' (A cad. , s. v.). Etim. purgación. 
Purgación y más frecuentemente purgaciones son los tér

minos corrientes del español para designar esa enfermedad 
(véase Acad., s. v. purgación, 3a ). 

30 bis. ROMADISO. Pronunc. ~omailíso 

'Resfriado' (A cad. , s. v. la). Etim. romadizo. 

Ej.: Tuichá i romadiso i co'~bo. = Grande tener romadiso 
. él-amaneciendo. = Amaneci6 con un fuerte resfriado. 

Con la misma acepci6n se oye en Chile y Argentina (ROMÁN, 
GARZÓN). Compárese la acepci6n 'catarro de la membrana 
pituitaria' registrada en el Dice. de la Academia. 1 

En Puerto Rico romadizo 'reumatismo' (MALARET). 

31. ROMATISMO. Pronunc. fomatímo 

'Reumatismo' (A cad., s. v.). Etim. reumatismo. 

Ej.: Co roma timo añá ndachereyabéi. = Este reumatismo 
diablo 2 no-me-abandonar-más-no. = Este maldito reumatis
mo no me deja más. 

Romatismo es forma vulgar corriente en toda la América 
hispana. En España la registra Lamano en Salamanca. 

1 Nuestra acepo no es desconocida hoy en España, ni lo fué en lo antiguo. 
CERVANTES, I, cap. 31, usó romadizado por 'resfriado'. 

2 Véase § 16. 
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32. SUPURÁ. Pronunc.supuJá 

'Echar pus'. Etim. supurar. 
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Ej.: Osupurá gueterí. = El-supurar todavía. = Todavía 
echa pus. 

- Ndosupurabémairi. = No-él-supurar-mas-ya-no. = Yane) 
supura. 

Medicinas. 

La terapéutica de origen indígena, basada en el aprove
chamiento de plantas medicinales ,de la tierra, tiene mayor 
aceptaci6n entre los guaraniparlantes que la de procedenCia 
extranjera. 

33. ARAMIROR1. Pronunc. aJamiJoJI 

Véase nO 84. 

34. CORRIAL. Pronunc. ko¡jál 

'Nombre genérico de los medicamentos diuréticos, diuréticos
antiblenorrágicos y de los que atemperan el calor y la fiebre'. 
Etim. cordial + correr (corrimiento?) 

I Ej.: Aicoteb~ peteí corrial. = Yo-necesitar un corrial. = 
Necesito un diurético. 

- Abatiragué jha' é peteí corrial mbareté. = Maíz-pelo ser 
un corrial fuerte. = Las estigmas del maíz son un diurético 
poderoso. 

No parece,que sea usada la voz en otras partes. En la Argen
tina llaman a estas metlicinas refrescantes y medicamentos que 
hacen correr. 

34.bis• a) .ENTABLlLLÁ. Pronunc. entabli!á y entavli!á 

'Entablillar' (A cad. , S. v.). Etim. entablillar. 
Ej.: 1 yi'bá ontablilláucáta 1. = Su brazo él-entabillar-facti

tivo-futuro 2. = Se va hacer entablillar' el brazo. 

1 Véase § 9. 2 Véase § 10. 
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b) ENTABLILLADO. Pronunc. entabli!ádo y entayli!ádo 

'Entablillado'. Etim. entablillado. 
Ej.: Co yaguá jhetimá entablillado. = Este.perro su-pierna 

entablillado. = Este perro tiene la pIerna entablillada. 

35. PELOTILLA. Pronunc. pelotí!a 

'Supositorio de forma de una pelotilla, preparada con una 
mezcla de sebo, grasa, o manteca de cacao, sal y algún medi
camento'. Etim. pelotilla. 

Supositorio es la denominación más generalmente usada en 
la América hispana. 

36. a) PURGA. Pronunc. pÚJga 

'P~rga' (A cad., s. v. ¡a). Etim. purga. 
Ej.: Jha'úta purga. = Tomaré purga. = Voy a tomar una 

purga. 

b) PURGÁ. Pronunc. pUJgá 

'Purgar' (Acad., s. v. 4 a). Etim: purgar. 
Ej.: Apurgá curi che cabayú. = Yo purgar pretérito 1 mI 

caballo. = Purgué a mi caballo. 

Derivado ~ YEPURGÁ. J>ronunc. yepuJgá 

'Purgarse'. Etim. (ye 'se')-purgar. 

c) TONAPURGA y TORNAPURGA. Pronunc. tonapúJga y 

tOJnapúJga 

'Se dice del día que sigue al que se tomó una purga'. 
Etim. torna purga. 

N o está registrada esta voz en el Dicc. de la Academia ni 
la hallamos en los diccionarios regionales. Se usa también en 
la Argentina. Su estructura análoga a torna-boda, registrada 
en aquel diccionario nos hace sospechar que sea usada tam
bién en España. 

Ej. : AÍ aína tornapúrga rejhebé. = Yo ertar yo-ahora torna
purga con. = Estoy de tornapurga. 

Tonapurga es forma más usada en el campo. 

1 Véase § 10. 
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37. SEBO DE VELA. Pronunc. seboae1iéla 

Véase n° 127. 

38. TONSINSAL. Pronunc. tonsinsál 
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'Grasa de cerdo usada para fricciones'. Etim. unto sin sal. 
Tonsinsal se siente como una\ palabra, no como una frase, 

y no se lo relaciona con sal: hasta es costumbre ponerle sal 
para conservarlo. 

Frase acuñada. 
«Carnicera jha ton sin sal i ki"rá jha jhacu~ rente reicuaá» 

(COLMAN, 1I, 24). = Carnicera y unto-sin-sal su-gordura y 
su-olor por-sólo tú-conocer. = A las carniceras y al unto sin sal 
se les conoce por la gordura y por el olor. 

Proverbio con que se alude a las personas que quieren ocul
tar lo que no puede ocultarse. 

Unto sin sal es el nombre popular de la grasa de cerdo en 
la farmacopea argentina. 

Cualidades físicas y psíquicas 
E s t a d o s a n í m i c o s, a c cid e n t e s 

39. AGRACIADO, -DA. Pronunc. agrasjáao, agrasjáaa 

'Persona animal o cosa chistosa o graciosa.' 11 'Persona sim
pática, graciosa o de buen parecer'. Etim. agraciado. 

Ej.: Caria'y agrasiado nico la Juan Antoño. = Hombre 
agraciado ciertamente la 1 Juan Antonio. = ¡Qué hombre 
chistoso es Juan AntonIO! 

- Petéí cuñá morotÍ i'baté agrasiada por~. = Un mujer 
blanco alto agraciada lindo. = Una mujer blanca alta, gra
ciosa y bonita. 

40. ARRIBÉÑO. Pronunc. a~i1ié!!o y afi1ié!!o 

'Peregrino' (Acad., s. v. la). 11 'Vagabundo' (A cad. , s. v.fa 
y 2a).11 'Desconocido' (Acad., s. v. 3a). Etim. arribeño. 

1 Véase § 19. 



76 Cualidades y accidentes 

Ej.: Os~ oyerokí: petElf arribeñondi. = El-salir él-bailar un 
arribeño-con. = Salió [ella] a bailar con un desconocido. 

La voz es muy usada en toda la América española con la 
acepción 'habitante de las tierras altas' aplicado por los de 'las 
costas y tierras bajas. En éstos, además, el arribeño es, clar~ 
está, 'forastero'. Este carácter accesorio, que no se en~uentra 
registrado en los diccionarios, es el que vive en el guaraní 
del Paraguay, donde no existen distinciones entre tierras altas 
y bajas como en otros países americanos. (Véanse SEGOVIA; 
GARZÓN, GRANADA, BAYO, E. REYEs, ICAZBALCETA, MALARET, 
TORO GISBERT). 

41. CAJETILLa. Pronunc. kaxetí!o 

'Hombre joven, presumido, que cuida mucho de su persona 
y de sus trajes'. 11 'Lo que la Academia llama todavía pisaverde' . 
En boca del pueblo la palabra tiene cierto' sabor despectivo 
(véase n° 147 c). Etim. cajetilla. 

Ej.: «Cajetilla che moñá» (COLMAN, 1, 126). = Cajetilla 
a-mi perseguir. = Me persiguió un cajetilla. = Cajetilla en la 
Argentina (GARZÓN, SEGOVIA, LAFONE QEVEDO). 

42. CELOSO, -SAo Pronunc. selóso, selósa 
'Celoso-sa' (A cad. S. V. la). 11 «Embarc,ación sin estabili

dad» (A cad. S. V. 4 a). Etim. celoso. 
Ej.: Che ména i celoso itereí. = Mi marido ser celoso muy. 

= Mi marido es muy celoso. 

Frase acuñada. 
«Aicuaá páma aína! jhe'íye cuñá celosa» (COLMAN, n, 14). 

= Va-saber todo-ya yo-ahora! él-decir-se-dice, mujer celosa. 
= ¡Va lo sé todo!, dicen que dijo una mujer celosa. 

- l celoso iterei ca che canoa. = Ser celoso muy este mi 
canoa. = Esta canoa mía es muy celosa. 

43. CHUSCO, -CA. Pronunc. súhko, súhka 

'La que por chiste afecta gallardía en el andar'. JI 'Persona 
afectadamente airosa'. 11 'La mujer que se contonea'. Etim. 
chusco. 
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Ej.: Chuscógui ndic:a.túiri oguatá pla'é. Chusco-de no-
poder-no él-caminar·pronto. = No podía andar pronto de 
puro chusco. 

- PeteÍ cuñataI chuscami. = Uno moza chusca-diminu
tivo. = Una mujercita chusca [que se contonea al andar]. 

La transformación semántica de las dos últimas acepciones, 
no es exclusiva del guaraní.; la tiene también el esp. del Para
guay. No la encontramos en los vocabularios regionales ·de 
América ni de España. 

44. DÉBIL.Pronunc. aébil, aélbi 

'Débll' (A cad. S. v; 1 a). Se aplica principalmente a las 
personas convalecientes de alguna enfermedad. Etim. débil. 

Ej.: l débil etereí gueterí anga co mit1Í.. = Ser débil muy 
todavía, pobre, este niño. = Está todavía muy débil esta pobre 
criatura. 

La voz fué registrada por Handel. Es de uso reciente, y 
todavía no muy extendido. En el campo se usa siempre la 
voz guar. cangur 'débil'. 

45. DEGRACIÁ. Pronttnc. aegJasjá 

'Herir o matar a otra persona'; Etim. desgraciar. 
Ej.: Francico' ndaye odegraciá ra'e cuejhé Josef!1ariápe. 

= Francisco, dicen, él-desgraciar pretérito 1 ayer José María-a. 
= Dicen que Francisco hirió [o mató] 'ayer a José María. 

Derivado - YEDEGRACIA. Pronunc. yeaegJasjá 

'Desgrac~~rse o sufrir una desgraci~ física (herirse, ahogarse, 
ser muertQ)'. 11 'Ser perseguido por la justicia'. 11 'Herir o 
matar a otra persona'. Etim. (ye,' 'se') desgraciar. 

Ej.: Josémariá ndaye oyedegracia ra'é cuejhé. José 
María, dicen, el se-desgraciar pretérito 1 ayer. = Dicen que José 
María se desgració [se hirió, se lastimó ... etc.] ayer. 
~ Francico oyedegraciá cuejhé, cha: oicutú J osernariá pe. 

,;" Francisco él se-desgraciar ayer porque él-clavar José María 

1 Véase § 19. 
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a. = Francisco se desgraci6 ayer porque hiri6 (clav6 el cuchillo) 

a José María. 
Argentina, Chile y Uruguay desgraciar 'herir o matar a otra 

persona' (SEGOVIA, ROMÁN, GARZÓN). 
España (Navarra) desgraciarse 'herirse, lastimarse, aho

garse, etc.'. 

46. DELICADO, -DA. Pronunc. aelikáUo, aelikáUa 

'Difícil de contentar'. Etim. delicado. 
Ej.: Perú ca i delicado itereí la 1 tembi'úpe. = Pedro cier

tamente ser delicado muy la comida - en. = Pedro es muy 
delicado en las comidas (difícil de contentar). 

- Aní reñembo delicada reína. = No tú-te-jactitivo 2 deli
cada tú-ahora. = No te estés haciendo la delicada. 

No se usa delicado con otras acepciones. 

Derivado - JHELlCADO, -DA. Pronunc. helikáao, helikáaa 

'Ser delicado'. Etim. (i 'ser') delicado. 
Ej.: Jhelicado itereí upé caraí upea. = Ser-delicado muy 

ese señor ese. = Ese es un señor muy delicado. 

47. DEPROVECHO. Pronunc. aepJotiéso 

'Provechoso, útil, de provecho'. Etim. de provecho. 
Ej.: Aipotá pete! mitá i deprovechoba. = Yo-querer un mno 

ser de-provecho-el-que. = Yo quiero un chico que [me] sea 
útil. 

-- Nda i deprovechoiri marabé. = No ser de-provecho-no 
cosa-para-más. = No es útil, (no sirve) para nada. 

La voz fué registrada por Handel. 

48. DIPARATE Y DISPAR,ATE. Pronunc. aipaJáte, aihpaJáte, aispaJáte 

'Persona insignificante'. " "Cosa sin ningún valor o muy 
pequeña'. " 'Palabras baladíes'. Etim. disparate. 

Ej.: Frase acufiada: "Añá disparate ca'í/yepoteté» (COL
MAN, II, 16). = Diablo 3 disparate mono aplauso. = Sujeto 
insignificante como aplauso de mono. 

1 Véase § 19. 2 Véase § 9. 3. Véase § 16. 
!. 
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Manuel ovendesé chébe pete! ¡b~ disparate mi. Ma-
nuel él-vender-querer mi-a un tierra disparate diminutivo. = 
Manuel quiere venderme un terreno pequeñísimo. 1 

-,- Araca'é'bé nda'ébairi disparate reí. = Jamás no-yo
diciente-no disparate de-balde. = Nunca suelo decir disparates. 

49. EMBIDIÁ. Pronunc. embiajá 

'Envidiar' (Acad., s. v.' 4a). Etim. envidiar. 
Ej.: «Opá umí re embidiába» (COLMAN,I, 102). = Todo 

eso tú envidiar-el-que. = Todas ,las cosas que tú envidias. 
_ "Ni mIchi no rombidiái» (COLMAN, I, 110). = Ni poco 

no-ya a-ti-envidiar-no. = No te envidio nada. 

50. GOSÁ. Pronunc. gosá 
'Sentir placer; experimentar suaves y gratas emociones' 

(Acad., s. v. 1 a). Etim. gozar. 
Ej. : Máramo nderegosaichéne ne-rembiap6 baí cué. 2 = 

Nunca n'o-tú-gozar-no-juturo-negativo tu trabajo feo lo-que
fué. = Nunca gozarás del resultado de una mala acci6n. 

51. GUAPO. Pronunc. gwápo y gwápo 

'Animoso, resuelto, valiente, trabajador, forzudo, despre
ciador de peligros, resistente, sufrido'. Se suele gritar repe
tidas veces a los niños cuando se hacen daño, para que no 

lloren. Etim. guapo. 
Ej.: Carai guápo ca upea. = Señor guapo ciertamente ese. 

= Por cierto que ése es un señor guapo. 
- «l guápQba paraguái. 
Baecué ca che menar~» (COLMAN, I, 57). = Ser guapo-él

que paraguayo, pretérito 3 ciertamente mi marido-para. = Mi 

novio fué un paraguayo valiente. 
Con estas acepciones corre la voz en toda América (véanse 

SEGOVIA, LAFONE QUEVEDO, ROMÁN, BAYO, RIVODÓ). 
El Dicc. Acad. da también esta acepci6n como primera. 

1 Compárese con esp. cuesta un disparate 'cuésta muchísimo'. 

2 Véase § 15. 3 Véase § 10. 
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so: Cualidades y aécidehtes 

52. GUÉNO, -NA. Pronu~c. 9wéno, -na 

'Hombre manso, suave, de costumbres morigeradas' Etim. 
bueno. 1 

Ej.: Caria'y gueno ité = hombre bueno muy. = Un hombre 
.muy bueno. 

- Iguéna co'la 2 oga yára. = Ser buena ciertamente la casa 
dueño. = Es muy buena la dueña de la casa. ' ' 

• 1 I ., 

53. INGRATO,-TA. Pronunc. iI}9.1áto,-ta 

'Se dice de la persona que no corresponde al canno o 
,amor que se le profesa'., 11 'Desapacible, áspero'. 11 'Desdeñoso'. 
Etim. ingrato. 

Ej.: Moóico rejhó ingrato. = Dónde-interrogación 3 tú~ir 

ingrato. = ¿Dónde vas, ingrato? 
- «Ambué ingrata ma cherai'jhú» (COLMAN, 1, 108). 

Otro ingrata ya me-querer. = Ya me ama otra [mujer] ir;'grata. 
- Aní ne ingrata chel\dibé. = No tú ingrata mi-con. = No 

seas ingrata [áspera, desapacible] conmigo. 

54. JHARRIERO, -RA. Pronunc. hafjé.lo, -.la , 

, ''Grosero' (A cad. , s. v. 2 a). 11 'Rústico, ignorante'. 11 'Persona 
~e maneras poco finas'. Etim. harriero. 

Ej.: Jharrierondibe ndarecoséi trato. = Arriero-con no-yo
tener-querer-no tr~to. = No quiero tener relaciones con un 
grosero. 

- Cuñá jharriera boi co la 4 i sr. = Mujer arriera mismo 
ciertamente la su madre. = La madre [de él] es una J:Ilujer 
de maneras poco finas. 

55. LASTIMÁ. Pronunc. lahtimá y lastimá 

'Herir, hacer daño corporal'. Etim. lastimar. 
Ej.: José oporolastimá cuejhé. José él-a-otro-Iastimar 

ayer. ;=' José lastimó ayer a uno. 

1 Sobre la b > g véase 'A. ALONSO, Bibl. de Dial. Hisp. amer., I, apéndice 
Equivalencia' acústica. 

2 Véase § 19. 3 Véase § 11. 4 Cfr. Introducción, ,§ 19. 
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Derivado - ÑELASTIMÁ. Pronunc. !!elahtimá 

'Lastimarse'. 11 'Herirse, hacerse' daño'. Etim. (ñe'se') 

lastimar. 
Ej.: Añembosaráiramo pelota añelastimáyepi. = Y o-jugar

cuando pelota yo-me-Iastimar - frecuentemente = Cuando juego 
a la pelota [siempre que juego] me suelo lastimar. 

56. MALICIOSO, -SAo Pronunc. malisjóso y malisjósa 

'Presuntuoso,-sa'. 'Orgulloso,-sa'.' 11 'Quisquilloso,-sa'. 
(Acad.; s. v.). Etim. malicioso. 

Ej.: Aní eré chupé upea, cha jhaéco i malicioso itereL = 
No tú-decir a-él eso porque él-ciertamente ser malicioso muy. 
= No le digas a él eso porque es muy quisquilloso. 

- Che maliciosa nico ajhábo la 1 che aó pi'ajhú rejhebé. 
Yo malicioso ciertamente yo-yendo la mi ropa nuevo con. 
Yo iba muy orgullosa (o presuntuosa) con mi nuevo vestido. 

57. IVÍORENO, -NA. Pronunc. mO.léno y mO.léna 

'Moreno' (A cad. , s. v. 2a). Étim. moreno. 
Ej.: Peteí caraí moreno i'baté. = Un señor moreno alto. = 

Un señor moreno, alto. 
- CuñataÍ morena resá yaya!. = Moza morena ojo bri~ 

lIante. = Una moza morena de ojos brillantes. 

58. NACÉ. Pronunc. nasé 

'Nacer' (A cad. , s., v. la). Etim. nacer. 
Ej.: «Anacé cheporiajhú» (COLMAN, 1, 139). = Yo lléLcer yo 

pobre. = NaCí pobre. , 
- Cuejhé ndaye onacé ra'e mbojhapY mitll. = Ayer, se-dice, 

él-nacer pretérito 2 tres niño. = Se dice que ayer nacieron tres 

niños. 
~ Co vacara'Yonacé baecué niño árape. = Este vaca-hijo 

él-nacer pretérito 3 niño día-en. = Este ternerito nació :el día, 
de Navidad. 

1 Cfr. Introducción, § 19. ,2 Véase § 10. 

6 
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Montoya, 11, registr6 el verbo guaraní á con las acepciones 
de 'nacer' y 'caer'. Hoy s6lo significa caer~' el hispanismo nácé 
10 ha suplantado en la otra acepci6n. 

Frase acuñada. 
Po'á na ñaronacéi, ñaroco'énte. = Suerte no-nosotros con-él~ 

nacer, nosotros-con-él-amanecer s6lo. = No se nace cOn suerte, 
sino se amanece con ella. 

59. ÑABANÁ. Pronunc. naDaná 

'Infatuarse' (A cad. , s. v.). 11 'Engreírse'. 11 'Jactarse' 
(A cad. , s. v. 2a). Etim. (ñe 'se') abanar. 
, Ej.: Aní reyú reñabariá che renondépe. = No tú-venir tú
te-abanar mi delante·en. = No vengas a infatuarte ante mÍ. 

- Ndaip6ri ababé oñabaná baerA che nupá jhagué rejhe. 
= No-hay nadie él-se-abanar deber me pegar pretérito 1 por. 
= Nadie puede jactarse de haberme pegado. 

No parece que abanar 'engreír, infatuar' sea usado en otra 
parte de América. En guaraní se usa solamente la forma 
reflexiva. 

Los hispanohablantes del Paraguay 10 desconocen. 

60. ÑATEMÁ. Pronunc. natemá 

'Tomarse con uno' (A cad. , s. v.). Etim. (ñe, 'se') atemar< tema. 
Ej.: Oñatemá cherejhé. = Él-se-atemar mi-por. = Se tom6 

conmigo. 
Atemarse no se encuentra registrado en losdicc. americanos. 

Es usado en la Argentina (prov. de Entre Ríos) así como las 
frases «me toma por tema», «me tiene por tema» y otras 
similares. 2 

61. ÑEDESATINÁ. Pronunc. nedesatiná 

'Extraviarse' (A cad. , s. v. la). Etim. (ñe, 'se') desatinar. 
Ej.: Cuejhé ajhá ayá Guarambarépe aijedesatiná. = Ayer 

1 Véase § 10. 

2 Comunicación oral de D. Eleuterio F. Tiscornia. 
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yo-ir mientras Guarambaré-en yo-me-desatinar. = Ayer mien
tras iba a Guarambaré me extravié. 

El verbo guaraní ,cañí 'extraviarse', 'perderse', alterna con 
ñedesatiná. 

62. ÑELAMENTÁ. Pronunc. nelamentá 

'Llorar desconsoladamente y a gritos'. 11 'Lamentarse' 
(A cad. , s. v.).' Etim. (ñe'se') lamentar. 

Ej,: Añelamentá. = yo - me-lamentar. =:= Y d me lamento. 
-«Oñelamentá» (COLMAN, 1, 95). = Él-se-lamentar. = 

Él se lamenta. 
- (~Paloma jhobY reñ~lamentába cada ca'ar¿» l. = Paloma 

azul tú-te-lamentar-el-que cada tarde. = Paloma azul que te 
lamentas tod~s las tardes. 

63. ÑENTUMí. Pronunc. ~entumí 

'Entumirse' (A cad. , s. v.), Etirp.. (ñe 'se') entumir. 
Ej.: Onentumí che retimá. = Él-se-entumir mi pierna. Se 

me entumece la pierna. 
La voz fué recogida por Bottignoli. 

64: ORGULLOSO, -SAo Pronunc. OJgu!6so, -sa 

'Orgulloso, -sa' (A cad, , s. v.). E,tim. orgulloso, -sao 
" Ej.: (,ReÍeté nde orgullosa» (COLMAN, 1, 110). = De balde 
muy tú- [eres] orgullosa. = Eres orgullosa sin motivo. 

---,~I yorgu1l6saitereíco'ága oga Plajhú oguerec6rejhe. ;= Ser 
orgullosa-muy ahora casa nuevo él-tener-por. = Está: ahora 
muy orgullosa porque tiene' una Cqsa nueva. 

64.bis• 'PAQUETE, -TA. Pronunc. paKéte, ~ta' 
'La persona que. va muy compuesta, acicalad¡i o lujosa'~ 

'Nombre con qile el pueblo designa a las personas dé elevada 
categoría social'. Etim. paquete. 

Ej. :1 paquete ojh6boAntoÍió. = Ser paquete él-yendo Anto
nio. = Antonló va múy acicalado. 

1 De un canto popular, 
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AjhubaitÍpeteÍ cuñataÍ-paqueta. = Yo encontrar un seño-. 
rita paqueta. = Encontré [me encontré con] una señorita muy 
lujosa. 

- Paqueta cuera mboriajhúrejhe nopenái. = Paqueta-plural 
pobre-por, no-penar-no. = Las personas encu!llQradas no hacen 
caso de los pobres. 

Con las mismas acepciones en la Argentina. 

Derivado - ÑEMPAQUETÁ. Pronunc. !"!empaketá 

'Acicalarse, componerse, ponerse vestidos ricos'. Etim. eñe 
'se') empaquetar. 

65. PÁRANADO, - DA. Pronunc. paJanáito, - ita 

'La persona sin disposición para el trabajo'. Etim. para 
nada. 

Ej.: 1 paranadaitépa co RaEi:tela. == Ser páranada-muy
admiraci6n 1 este Rafaela. = ¡Qué para nada (inútil) es esta 
Rafaela! 

Para.nado, formado sobre para nada por analogía con otros 
hispanismos de dos terminaciones, fué sin dtida construcción 
de los bilingües novicios en el manejo del español (dr. n° 76). 

66. a) PENÁ. Pronunc. pená' 

'Afligirse, acongojarse'. II 'Ctiidar.' II 'Hacer caso'. Etim. 
penar. 

El-: Aní repená upea rejhe. = No tú- penar eso por. == No 
te aflijas por eso. 

- Mba'é nipo co chemopenaitéba. = Cosa interrogación 1 

este me-factitivo 2-penar-muy-el-que. =No sé qué cosa me hace 
acongojar tanto. . 
. Epena'i jhesé. = Tú-penar-no. po~.él. = No le hagas 

caso. 
Co'ága napenabéiri jhesé. = Ahora n0-yo-penar-mas-no 

por-él. = Ahora ya no le hago ~aso. (Me tiene sin cuidado). 

1 Véase § 11. 2 Véase § 9. 
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b) SIMASPENA y SIMAPENA. Pronunc. simahpéna y simapéna 

'Descuidado, -da'. Etim. sin más pena. 
Ej.: Meregilda co i simaspena itereÍ. = Hermenegilda, cier

tamente ser sin-mas-pena muy. = Hermenegilda es muy des
cuidada (dr. con esp.: es un o una sin sentido, sin vergüenza, 
sin provecho). 

67. a) PICHÁ. Pronunc. pisá 

'Acobardar'. II 'Fastidiar por medio de palabras o gestos'. 
'Avergonzar y confundir'. Etim. pichar < piche 'cobardíá' y 
'miedo' en Cuba (PICHARDO). 

Apunto la posibilidad de que la voz sea un indigenismo. 
En todo casp el guaraní lo recibió por vía hispánica. 

Picharse corre en la Argentina (SEGOVIA). 

b) PICHADO. Pronunc. pisáito 

'Tímido, encogido'. II 'Vergonzoso' (Acad., s. v. 2 a). Etim. 
pichado. 

Ej.: 1 pichado itereí co gallo cóa. = Ser pichado muy este 
gallo este. = Este gallo es muy tímido. 

Derivado - YEPICHÁ. Pronunc. yepisá 

'Picharse'. Etim. (ye 'se') pichar. 
Ej.: Ayepichaité nico upéramo. = Yo-me-pichar-muycier

tamente eso-cuando. = ¡Qué fastidiado estuve yo entonces! 
- Che ayepichá boí etereí. = Yo me-pichar pronto muy. 

= Y (; me avergüenzo muy pronto (= me corro con faci
lidad). 

68. PIJHOTEHO, -RA. Pronunc. pihotéJo, -Ja Y" pixotéJo r -Ja 

'Tacaño' (Acad., s. v~ 2 a). II 'Regateador' (véase regatear. 
Acad., s. v. la). Etim.pijotero. 

Ej.: Nañemuséi jhendibé i pij otérorej he. = No-yo-comer
ciar-querer-no él-con ser pijotero-por. = No quiero venderle 
nada porque es muy tacaño. 

- Pijotéra guaimí. = Pijotéra vieja. = Vieja mezquina, 
regateador:a. 



.. 

86 Cualidades y accidentes 

Con las mismas acepciones se oye en América (GARzÓN, 
SEGOVIA, ROMÁN, E. REYES, R. DUARTE, PICHARDO, SUÁREZ, 
MALARET) y Andalucía (ToRo Y GISBERT). En Murcia, Álava 
y otras provincias 'persona fastidiosa, molesta, impertinente, 
cargante' (SEVILLA, BARÁIBAR). 

69. a) PRESUMí. Pronunc. pJesumí 

'Avergonzarse de tener amistades o parientes de condición 
hutnilde'. 11 'Avergonzarse de hacer menesteres humildes'. 
Etim. presumir. 

Ej.: «Ndejheguí cu opresumí» (COLMAN, J, 128). = Tú-de, 
pues, él-presumir. = De ti el se avergüenza [por tu humildad]. 

- Opr:esumí túagui jha upearejhe ndojhoséi iylkérejhe. = 
Él-presumir su-padre-de yeso-por no-él-ir-querer-no su-lado
por. = Se avergüenza de la humilde condiciQn de su padre y 
por eso no quiere ir a su lado. 

- Opresumí omba'apojhaguá panaderiápe. = Él-presumir 
él-trabajar-para panadería-en. = Se avergüenza de trabajar 
en una panadería. 

Estas acepciones de presumir no están registradas ni en los 
diccionarios americanos ni en los peninsulares. En el Paraguay 
se usa tanto por los que hablan guaraní como español. 

b) PRESUMIDO, -DA. Proriunc. pJesumído, -da 

'Vanidoso, orgulloso'. Etim. presumido, -da . 
Ej.: Caria'y presumido co upéa. = Hombre presumidQ cier

tamente ese. = Es ese, por cierto, un hombre vanidoso. 

70. RAíDO, -DA Pronunc. faído, -da 

'Persona astrosa'. 11 'Persona inculta y grosera'. 
En la primera acepción el pensamiento no se limita a la 

consideración del estado de la ropa! Simultáneamente se piensa 
en la situación económica de la persona ai que se refiere. 
Etim. raído. 

Ej.: Raído anga co oicó ága ma'éra. = Raído, pobre, cier
tamente él-andar ahora Fulano. = El pobre Fulano anda muy 
raído [debe ser muy mala su situación económica]. 
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Raído potÍ peteírejhe omendá. = Raído limpio uno-por 
él-casar. = Casó [ella] con un raído limpio (= con un hombre 
grosero, inculto, pero que viste bien, que tiene buena ropa). 

- Raído rlbatá.. = Raído satisfecho. = Persona inculta que 
posee algunos bienes. 

71. RIco. Pronuqc. Jíko y fiko 
'Adinerado, hacendado o acaudalado' (A cad. , s. v. 2a). 

Etim. rico. 
Ej.: PeteÍ caria'y rico co la 1 lbl yara. = Un hombre nco 

ciertamente la tierra dueño. = El dueño de la tiérra es un 
hombre rico. 

La voz fué recogida por Handel. 

72. RUBIO, -A. Pronunc. túbjo,-a 

'Rubio' (A cad. , s. v. ta). Etim. rubio. 

Frase acuñada: 
Rubia jha cerco baí un añonte ovaléba. = Rubia y cerco 

feo un año-solamente él-valiente. = Las mujeres rubias y las 
malas cercas solamente se pueden lucir por un año. 

73. SAMBO. Pronunc. sámbo 
'Persona que tiene gran agilidad'. Etim. zambo. 
La credulidad popular atribuye agilidad extraordinaria a 

las personas zambas, de ahí que zambo haya pasado a significar 
agilidad y haya perdido su acepción española. 

Ej.: J sambo rupí pe toromoñar6jhánte boí ndoicutúiri 
chupé la 1 tor~. = Ser iambo por ese toro-factitivo 2-fiero-el
que-solo mis~o no-él-clavar-no a-él la toro. = Sólo porque el 
torero ese era muy ágil no le cogió el toro. 

74. SERRADO, -DA. Pronunc. serado, -da y seJádo, -da 

'Obstinado, tozudo'. Etim. cerrado. 
Ej.: Aní reñemboserrádo. = No tú te-jactitivo 2-cerrado. 

= No te hagas el obstinado. (= No seas obstinado). 

1 Cfr. Introducción, § 19. 2 Véase § 9. 
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Cerrado 'torpe' 'bruto' en Cuba, Argentina, Chile (PICHAR~O, 
SEGOVIA, E. REYES) Uruguay, Paraguay (hispanohablantes) 
y también en España donde se usa con frecuencia la frase 
ser cerrado de mollera. ' 

Frase acuñada. 
1 serrado ñemo'iL abá satfí. = Ser cen:ado se-parecer hombre 

tuerto. = Es obstinado, tozudo, como un tuerto. 

75. SIMASPENA. Véase n° 66 b). 

76. SIMBERGUENSO, -SAo Pronunc. simbeJgwénso, simbeJgwénsa 

'Sinvergüenza, bribón'. Etim. sin vergüenza. . 
Sobre la doble forma para el masco y fem. cfr. n° 65. 
Ej.: 1 simbergüenso itépa pe añara'í:. = Ser sinvergüenza 

muy-admiración 1 ese diablo-hijo; e:::' ¡Qué tío más sinvergüenzá 
es ése! 

- Simbergüensa rubichá. =. Sinvergüenza jefe. ;= Mujer 
muy sinvergüenza. 

77. a) SUF'Rí. Pronunc. sufJí 

'Sufrir' (A cad. , S. v: la, 2a, 4a). Etím. sufrir. 
Ej.: Asufribéta gueteri. = Y o-sufrir-mas~futuro todavía. =: 

Todavía voy a sufrir más.' 

----'- Jhetá ma anga osufrí pe caraÍ. = Mucho ya, pobre, él
sufrir ese señor. = Ya sufrió mucho ese pobre señor. 

- «¡Ndaipotái co resufrí!» (COLMAN, 1, 66). = 'No-yo
querer-no, pues, tú-sufrir. = ¡No quiero que tú sufras!. 

Registrado por Hande!. 

Derivado -MBOSUFRí. Pronunc. mbosufJí 

'Hacer sufrir'. Etim. (mbo 'factitivo') sufrir. 
Ej.: Aníbena che mbosufrÍ. = No-más-rogativo a-mi facti

tivo2 -sufrir. = ¡No me hagan sufrir más! 

b) SUFRIDO, -DA Pronunc. sufJíao, -aa' 

'Persona que soportá grandes dolores o penas sm manifes-

[ Véase § 11. 2 Véase §9. 

Cualidades y accidentes 89 

tarlos'. 11 «Color que disimula 10 sucio» (A cad. , S. V. 4 a
). 

Etim. sufrido. 
Ej.: Perú mitá sufrido, cha jhalrasY cuatro día jha nde'íri 

ababépe. = Pedro muchacho sufrido, porque su~diente-dolor 
cuatro días y no-él-decir-no nadie-a. = Pedro es un muchacho 
sufrido, porque tuvo dolores de muelas por cuatro días y no 

lo dijo a nadie. 

78. TRIG ÉÑo, -ÑA Pronunc. tfigé!!o, -!!a tJigé!!o, -!!a 

'Trigueño' (A cad. , s: v.). Etim. trigueño, -ña'. 

Ej.: PeteÍ trigueña pora. = Un trigueña hermoso. Una 

hermosa trigueña. 

79. TRISTE. Pronunc. tfíhte 

'Triste'. (A cad. , s. V. P, 28
, 3'~, 7a). Etim. triste. 

Ej.: 1 triste jhina ndo yujhúi jhaguérejhe jhembiaporiL. 
Ser triste él-ahora no encontrar-no pretérito 1_por, su-trabajo
para. = Está triste porque no encontró trabajo. 

- Che triste cha amocañYcuri chembo'\:. = Yo triste porque 
yo-factiiivo 2 -pexder~pretérito 1 mi-collar; == Estoy triste porque 

perdí mi collar. 

80. YAJHOGÁ. Pronunc. yahogá 

'Ahogarse'. Etim.· (ye 'se') ahogar. 

Ej.: Chibé oyajhogá cuejhé ca'arú., = Silverio él-se-ahogar 
ayer tarde. F Silverio pe ahogó ayer por la tarde. 

Derivado - MBOAJHOGÁ y MB"iAJHOGÁ. Pronunc. mboahogá 
ymb'iahogá 

'Ahogar'. Etim. (mbo 'factitivo') ahogar. 

Ej.: Terejhó embiajhogá amó yaguá ñar5. = Vete-tú (impe
rativo) factitivo 2 -ahogar aquel perro rabioso. = Vete a hacer 
ahogar (= vete a ahogar) aquel perro rabioso. 

1 Véase' § 10. 2 Véase § 9. 
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81. YEDESOBLIGÁ. Pronunc. yeaesobligá 

'Dar a luz' l. (Siempre aplicado a las mujeres, nunca a los 
animales). Etim. (ye 'se') desobligar. 

Ej.: Co pi'jharebépe Ma.'~ra oyedesobligá. = Este mañan~ 
en, Fulano él-se-desobligar. = Esta mañana Fulana dió a luz. 

Trad. 

Trad. 

Maravilla, maravilla 
Mbá' éma tepá? 
Pi'jharé jhi'é guasó 
jha c6'~ jha oyedesobligá 

(Adivinanza popular). 

Maravilla, maravilla 
Cosa ya interrogación 2 

Noche vientre grande 
y mañana y él-se-desobligar. 

Maravilla, maravilla 
Qué será? 
Por la noche se embaraza 
y por la mañana da a ¡uzo 

El hispanismo convive con la forma guaraní che, ne, i, membÍ' 
'tener hijo', 'parir'. 

1 Cfr. librar 'parir la mujer' (Acad.). 

Sobre las diversas expresiones peninsulares equivalentes de parir, véase 
M. PIDAL, Orígenes, § 82, 5. 

2 Véase §11. 

> 
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II 

LA VIDA MATERIAL 

Al i me n t o S 

Las diferentes· comidas que hacen en el día los guarani
parlantes actuales son: e1rambosá 'desayuno'; e1carú 'comida 
<;le medio día'; el merendá 'la merienda'; y el cená 'la cena'. 
El mate 1 que toman a cualquier hora del día, y muy· espe
cialmente por la mañana al levantarse, no es· considerado 
como comida. 2 

Los antiguos guaraníes no comían a horas fijas, y por 10 
tanto no tenían nombres que designaran las diferentes comi~ 
das del día 3. Toda actividad deali:m:entarse era pata ellos 
carú 'comer'. Pero con los nuevós hábitos introducidos por 
los colonizadores en las encomiendas y por los misioneros 
jesuítas y franciscanos en los pueblos y reducciones, los indí
genas regularizaron ~us horas de comida, adoptaron la nom~n
c1afura castellana, y, adaptándola a su fonética y -morfología, 
la combinaron con otros elementos 1exica1es de su propia 
lengua. 

1 Es una infusión de hierba del Paraguay (Ilex Paraguayensis, D: C.) 
que se sorbe' con bombilla (véase nO 151). En la Argentina, Uruguay y 
Brasil se toma con y sin azúcar; en el Paraguay casi siempre sin ella. 

2 Sobre la a"limentación de los indios del Gran Chaco, cfr. NORDENSKIOLD, 
La vie des indiens du Grand Chaco, París, 1912, (t. VII, fase. 111 de la Revue 
de Géographie) , p. 97, y W. BARBROKE GRUBB, Among the Indiclns of the 
Paraguayan Chaco, Londres, 1904. 

3 HERNÁNDEZ, Organización social, t. 1, p. 194 Y sigts. se refiere a la 
alimentación de los indios guaraníes en las misiones jesuíticas. 
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El maíz y la mandioca constituían la base de la alimenta
ci6n de los pueblos de la gran familia tu pi-guaraní 1: Los 
indios conocían variadas maneras de preparar estos alimentos 2. 

Los colonizadores españoles aprendieron de los indígenas este 
arte, porque necesitaban de él,~y entonces la lengua española 
admiti6 términos de culinaria guaraní. Pero cuando los eSI'>a~ 

ñoles importaron de Europa más elementos de cultura material 
y más comodidades acercando así ahora su nueva vida, cos
tumbres "yalimentaci6n, a los tipos de su patria, entonces 
enseñaron a los indios su cocina, y la lengua guaraní admiti6 
en su seno voces hispánicas que designan esos alimentos y 
sus aderezos o adobos, desconocidos hasta entonces. Esas voces 
perduran hasta hoy en el habla de los guarallÍparlantes del 
Paraguay y Argentina, así como' toda la culinaria actual de 
esos pueblos está constituída por elementos de la española 
y de la indígena. 

82. ACEITE. ,Pronunc. aséite 

. "Aceite' (Acad" s. v. la y 2 a). Etim. aceite .. 
. Ej.: Aceite mandubígui, jhé abeí. = .Aceite maní-de, rico, 
también. = También .el aceite de maní es rico.' 

83. a) Apoyo. Pronunc.apóyo 

'La leche más gruesa que dan vacas, ovejas, cabras, etc., 
cQn el auxilio de la cría'. Etim. apoyo. 

Ej. : ]ha'usé aína apoyo. = Y o~comer-querer yo-ahora apoyo. 
= Quiero beber apoyo . 
. Significa lo mismo en la Argentina, Chile, Méjico y Puerto 
Ripo (SEGOVIA, ROMÁN, SANTAMARÍA, MALARET). 

La voz corre también en España y está registrada en el 
Dice. Acad; con parecida acepción. 

1 Todavía hoy lo constituyen, así como la de Íos habitantes del Paraguay, 
Brasil y .nordeste argentino. 

2 Véase ,MÉTRAUX, Civilisati.on, p. 102 y.sigts. 

Frase aéuñada. 
]hlpl'ií apoyoicha. 

apoyo. 
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Espeso apoyo-como. 

b) ApOYÁ. Pronunc. apoyá 
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Espeso como 

'Apoyar' (A cad. , s. v. 3a). 11 'La breve aCClOn, o más bien 
el conato de mamar con que lp. cría de un ,animal' lechero 
ayuda a que éste suelte 'la leche llamada apoyo'. Etim. 

. ~ 

apoyar. , 
Ej.: Enojhé águi co vacara'i:, cha oapoyapáma curio = Tú

sacar aquí-de este vaca-hijo, porque él-apoyar-todo-ya, preté
rito 1. i= Saca de aquí este ternerito, por9ue ya apoy6. 

Derivado - MBOAPOYÁ. Pronunc. mboapoyá 

'Hacer que la cría de un animal lechero inicie un conato de 
mamar, hasta que éste suelte el ápoyo'. Etim. (mbo 'factitivo') 

apoyar. 
Ej.: Remboapoyátapa pe vacara'i'. ;= Tu-factitivo 2 - apo

yarás - interrogación 3 ese vaca-hijo. = ¿Vas a hacer apoyar 
a ese ternerito? 

84. a) ARAMIRá. Pronunc.aJamiJá 

'Almid6n extraído de la raíz de la mandioca (manihotedu
les)'. 11 'Cualquier clase de almid6n'. Etim. almidón. 4 

Ej.: Ayap6 aína aramir6. = Yo-hacer yo-ahora almid6n. = 
Estov haciendo (extrayendo) almid6n. 5 

-' Ayoguasé aramirq ayapojhaguá mbeyú. = Yo-comprar
querer almidÓn yo-hacer-para torta. = Quiero comprar almi
d6n para hacer torta. 

1 § 10. 2 § 9.. 3 § 11. 

4 La '~volución fonética al + canso > ara se ha cumplido siempre en el 
guaraní con las voces españolas (véase nO 85, y § 20). 

6 El almidón se extrae rallando la raíz y lavando lo rallado. El agua 
arrastra el almidón. Se la deja evaporar y queda depositada la fécula en 
el fondo del recipiente. Se preparan con él muchos alimentos. 
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b) ARAMIR~ FRANCÉ. Pronunc. aJamiJ~ fJansé 

'Almidón de trigo!. Etim. almidón francés. o 

Almidón francés es en Buenos Aires el de buena calidad. 

D . d ' , er'tVa os: - CHIPÁ ARAMIRO. Pronunc. sipá aJamiJo' 

'Pa.n preparado con almidón de mandioca, leche, queso y 
huev~s'. 

Etim. (cl:iipá 'pan de almidón') almidón. 

Frase acuñada. 

Mba' é sa'Iyú ~hipá aramir6. = Cosa amarillo. chip~: almi
dón. = Cosa amarilla como un chipá 1 de aln¡:lidón. 

. Comparación de sentido despectivo aplicada a las personas 
muy pálidas. 

MBEYÚ ARAIV\If\~. Pronunc. mbeyú aJami.,l~ 
:Tortade almidón'. Etim. (mbeyú 'torta') almidón. 

ARAMIRORt Pronunc. aJamiJoJ)' 

·'Agua de almidón', Etim. almidón (r1, 'agua'). 
Es usada en medic:ina para. detener la diarrea de los recién 

nacidos. 

MOARAMIR~. 
, 

Pronunc. moaJamiJo 

. 'Almidonar' '., Etim .. (mbó'factitivo!) almidón. 

Ej.: Ne;ínigueteri amoaramir6 ca che riagua. ~ No~todavía. 
yo-factiliviJ 2 :almidón. este mi enagua.' = Todavía' no almidoné 
esta enagua mía. 

,: MA:iHE' É ARA·MIR~.~ Pronunc. mahe"'~ aJaQ1iJ~ 
~ , • - -"~, _"': .. - .J"." ~ • -' •• '. _1 '"...":~ 

Dulce hecho con miel de caña batida y ahnidóIl dem9-l1dioca'" 
Etim. (majhe'i < mba'é jhe'l 'cosa dulé~') almidÓn." '. 

Ej.: Chébe ndajhéiri la 3 majhe'~ ara,mirq. = Mi-a no-rica-no 
la dulce almidón. = No me gusta e1 dul~e dé álmidón. 

o .' , • o. .r '" ." ",: ~ _ •• .," 

" ~. . . :. I . .' 

1 Es el pan de los guadmíés. U nas veCes se prepara' écin' almidón, otra~ 
con maíz. Cuando ,no se. especifica de qué está hecho se . entiende. que .es 
de 'almidón de mandioca .. '. . '. ". 

2 § 9. 3.~19 

, 
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85. ARAPAJHÓ. Pronunc. aJapahó 

'Alfajor' (A cad. , s. v. 3 a). Etim. alfajor. 1 

Para al > ar cfr. (n° 84); para f >p, véase § 20. 

86. ARRÓ. Pronunc. aró 

'Arroz' (Acad., s. v. 1 a y 2 a). Etim. arroz. 

Ej. : Nda'uséiri arra ñó. = No-yo-comer-querer-no arróz solo. 
= No quiero comer solamente arroz. 

Derivados: - CAMB'j ARRÓ. Pronunc. kamb'j'afó 

'Arroz con leche'. Dulce'. S~ prepara cocinando el arroz con 
leche, azúcar, canela y vainilla hasta que adquiera cierta 
consistencia. Etim. (camM 'leche') arroz. 

Ej.: «]hlpl'íi cambI'arró» (COLMAN, 1, 91). = Él [es] espeso 
leche - arroz. = Se va espesando el arroz con leche. 

En la Argentina, Cuba, Paraguay (hispanohablantes) y 
España llaman arroz con leche a este alimento (GARZÓN, SUÁREZ) 
y arroz de leche en Méjico (SANTAMARÍA, RUBIO), Honduras 
(MEMBREÑo), . Colombia (SUNDHEIM) , Costa Rica (GAGINI) 
y El Salvador (RUBIO). 

ARRóRA'7-I. Pronunc. aroJa"Í'i 

'Semilla o grano de arroz'. Etim. arroz (-ra' ii 'semilla'). 
Comparación popular . 

Tuichá peteí arrora'Yicha. = Grande un arroz-semilla~corn:o. 
= Grande como un grano de atroz. 

(No es una comparación humorística; se compara con un 
grano de arroz el diente que nace a un niño, por ejemplo). 

, \ 

ARROT1. . Pronunc. afoü 

'Arrozal' (A cad. , s. v. la). Etim. arroz (-t1, 'reunión'). 

87. CHIPÁ ASADOR. Pronunc. sipásaaóJ 

'Pan de almidón de mandioca cocinado al asador· en vez de 
serlo al horno' (véase n° 84). Etim. (chiPá 'pan de almidón 
de mandioca') 1 asador. 

~ En el Paraguay y Corrientes (Argentina), la masa del alfajor se hace 
generalmente de almidón de mandioca. (véase nO 84). 
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Ej.: Jheté nico la chip á 1 asador so'6 di'éndibe. = Rico-muy 
ciertamente la 2 chipá [al] asador. carne asada-con. == ¡QUé rico 
es el chipá [cocinado al] asador con carne asada! 

Frase acuñada. 
Jhacú ñemo'lL chipá-asador. = Ser-caliente se-pensar chipá 

asador. = Quema como un chipá ·[cocinado al] asador. 

88. a) AzucÁ. Pronunc. asu ká . 

'Azúcar'. Etim. azúcar. 
Ej.: Aipotá azucamí amojhe'~ jha~uá che rambosaguá. 

Yo querer azúcar - diminutivo 3 yo - factitivo 4 - dulce para mi 
desayuno. =. Quiero un poco de az6car para endulzar m~ 
desayuno. 

La voz está registrada en MONTOYA, JI. . . . 

Comparaciones populares. 
- Jhe'~ azucáicha. = Dulce azúcar-como. Dulce como el 

azúcar. 
~ MorotÍ azucáicha. Blanco azúcar-como. = Blanco co- , 

mo el azúcar 5. 

Derivado - AZUCAPÉ. Pronunc. asukapé 

'Dulce de mié! de caña endurecida. -Se vende en panecillos 
chatos y cuadrangulares'. Etim. (majhe'l, 'dulce') azúcar (pe 
~chato'). 

Ej.: Majhe'~ azucapé jhebé chebe majhe'~ mandubí gui. 
-= Dulce azúcar-chato rico-más mi-a dulce maní de. = Me 
gusta más -el dulce azucapé que el dulce de maní. 

Azucapé se llama este mismo dulce en la Argentina (SEGOVIA, 
GAR.ZÓN) y entre los hispanohablantes del Paraguay. 

1 La voz chipá es un guaranismo de muy extenso uso entre los hispano
parlantes del Paraguay, que dicen españolizándola la chipa, y de la Argen
tina, que dicen el chipá. (cf .. SEGOVIA, S. v.). 

2 Véase § 19. 3 § 10. 4 § 9. 

_ 5 Los guaraníes no conocían el azúcar y endulzaban con miel de abejas 
(guar. eireté) que encontraban en estado natural. 
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b) AzucÁ CANDIA. Pronunc. asukakándja 

·'Azúcar cande'. Etim. azúcar candi o cande. 1 
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Ej.: Che namojhe' eséiri che rambosaguá azucacándiape. = 

Yo no - factitivo - dulce-querer-no mi desayuno azúcar cande
con. = No quiero endulzar mi desayuno con azúcar cande. 

Azúcar candia es corriente en Argentina, Chile, Colombia 
(SEGOVIA, E. REYES, SUNDHEIM) y azúcar cándida en Guate
mala (B. JÁuREGUr). 

89. AUJA. Pronunc. aúha 

'Costilla del cuarto delantero de la res' (Acad., S. V. agUja 
28 a). Etim. aguja. 

Ej.: Jha'usé aujacué mimOlplré. = Y o-comer-querer agUja 
-lo-que-fué 1 hervir-hecho. = Quiero comer carne de aguja her
vida. 2 

90. BASTIMENTO. Pronunc, bahtiménto 

'Provisiones de boca consistentes en legumbres, cereales y 
hortalizas'. Etim. bastimento. 

Ej.: Arajháta ógape jhetá bastimento. = Yo-llevaré casa-en 
mucho bastimento. = Voy a llevar a caso muchos bastimentos. 

La reducción de significado ocurrió también en el español 
del Paraguay. 3 

En Méjico bastimentas son 'provisiones de boca para cual
quier número de personas' (SANTAMARÍA). 

1 Podría explicarse la derivación candia < candi por un cruce entre 
ambas palabras. Candia es ~n el Paraguay, Argentina y Chile un patro
nímico corriente, y lo que piensa el pueblo, en el Paraguay, al hablar de 
azúcar candia es en 'azúcar fabricada por Candia' o 'azúcar hecha en la 
fábrica del señor Candia'. 

2 El hispanismo aúha en ningún caso designa en guaraní la aguja de coser, 
instrumento bien conocido de la cultura indígena, y llamado ylt, hoy que 
es de metal, lo mismo que cuando era de hueso, madera o espina de pes
cado (cfr. MÉTRAUX, La civilisatian, p. 99). 

3 Cfr. lo que dice LOZANO (Historia, II, 121) a mediados del siglo XVIII: 
"y franqueándoles los .bastimentas que producía el país, que era pescado, 
caza, arroz, lo que se les r~compensaba con algunas bujerías ... » 
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91. BÓJE. Pronunc. bóxe 

'El pulmón de la res'. Etim. bofe. 

Ej.: Ayoguáta bóje che mbaracayá rembi'úr:1. = Yo-com
praré bofe mi gato comida-para. = Voy a comprar bofe para 
comida de mi gato . 

Bóje 'bofe' en Méjico (R. DUARTE). El cambio de efes ini
ciales y mediales en j es frecuente en toda el habla vulgar 
de España y América (efr. CUERVO, § 756, A. M. ESPINOSA, 
Estudios sobre el español de Nuevo Méjico, en Biblioteca de 
Dialectología Hispano-americana, r, §§ 100, 121 Y 136. 

92. BOTI FARRA. Pronunc. Dotifá,¡a 

'Embutido de carne de cerdo adobada y picada con especias'. 
Etim. butifarra. 

Ej.: Arecó co'ápe mbojhapí: botifárra. = Yo-tener aquí tres 
butifarra. = Tengo aquí tres butifarras. 

Frase acuñada. 

«Oyuebíre butifárraicha» (COLMAN, n, 49). = Mutuamen
te-sus7culos-por butifarra como. = Unidos por los culos como 
las butifarras. 

Comparación aplicada a las personas o cosas que se ven 
siempre juntas (véase n° 113). 

En el Perú, butifarra 'pan dentro del cual se pone un trozo 
de jamón y un poco de ensalada' (A cad. , s. v. 2 a ). 

Lbs rústicos de la Argentina dicen gutifarra por butifarra .. 
«Compré pan y gutifarras 
y un rial de vino carlón». 

(ASCASUBI, Paulino Lucero, 9). 

93. CAN DIAL. Pronunc. kandiál 

'Alimento compuesto de huevo batido con ~zúcary especias 
y disuelto en leche caliente'. Tiene parecido con la yema mejida 
(Acad., s. v.). Etim. candiel. (Para explicar la terminación 
habría que pensar en un cruce con candeal). 
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Ej.: Oré ro'ucá candial jhaslbape. = Nosotros tomar
jactitivo 1 candial enfermo-al. = Nosotros hacemos tomar can
dial al enfermo. 

La voz fué registrada por F. VERA. 
Argentina, candial 'candiel' y 'yema mejida' (SEGOVIA). 

94. CARNAZA JH~. Pronunc. ka.lnásah~ 

'La carne más blanda y jugosa de la nalga efe los vacunos'. 
Etim. carnaza (jh~, 'negra').!, 

Ej.: Jha'uta so'o apu'á carnazajhiigui.' =1 Yp-comeré carne-
redondo carnaza-negro-de. Comeré albó~digas [hechas] de 
carne blanda de nalga. 

95. a) CONSERVA. Pronunc. konséJDa 

'Conserva de tomates. Se usa como aderezo de las comidas'. 
Etim. conserva. 
Ej: Remoímapa ra'é la conserva ne rembi'úpe. = Tú-poner

ya-interrogación2 pretérito3 la4 conserva tu comida-en. = ¿pusiste 
ya la conserva en la comida (que tú estás haciendo)? 

Con la misma acepción se usa en la Argentina y en el Uru
guay. 

b) COSEREBÁ. Pronunc. koseJebá 

'Conserva de frufas, especialmente la de corteza de naranjas. 
Casi siempre se adereza con miel de caña'. Etim. conserva. 

En el español del siglo XVII conserva era 'cualquier fruta 
que se adere~a con azú~ar o miel' (COVARRUBIAS, s. v. ). 

Con esta acepción la tomaron los guaraníes, pero, como la 
única conserva que preparaban era la de naranjas, el nombre 
(guaranizado, conserva > coserebá) se refirió casi siempre a 
este producto. Más tarde, con el conocimiento de la conserva; 
de tomates fué retomado el hispanismo, pero no sufrió modi
ficaciones fonéticas, ya porque los guaraníes aprendieron la 
articulación de las voces españoles, ya porque sintieron la 

§ 9. 2 § 11. 3 § 10. 4 § 19. 

• 
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necesidad de la diferenciación lexical, existiendo diferencia .. 
entre los objetos a que los nombres se referían. 

96. COSTILLA. Pronunc. kohtí!a 

'Costilla de un res'. 11 'Costillar' (Acad., s. v. ta y za). Etim. 
costilla. (véanse números 7 y 104). 

97. CUAJO. Pronunc. kwáxo 

'Última de las cuatro cavidades en que se divide el estó-' 
mago de los rumiantes' (Acad., s. v. cuajar). Se utiliza para 
cuajar la leche. Etim. cuajo. 

Ej.: Co cuajope ñambojhlpt'á pta'ébéne la 1 cambL = Este 
cuajo - con nosotros - factitivo 2 - cuajo pronto-más - futuro l~ 
leche. = Con este cuajo cuajaremos más pronto la leche. 

Cuajo significa 10 mismo en toda Hispano-América. Así tam
bién en Navarra. En Cuba y Puerto Rico ha venido a signi
ficar también la condensación del zumo de la caña de azúc~r 
en los ingenios (SUÁREZ, MALARET). En Álava cuajo 'el estó
mago o vientre' (BARÁIBAR). 

98. a) CHALCHICHA. Pronunc. salsíSa 

'Embutido delgado de carne de cerdo molida y'sazonada con 
sal, pimienta y otras especies. Se consume fresco'. Etim. 
salchicha. 

Eje.: Arú ndebe có'ápe chalchichamí. = Yo traer ti-a aquí 
salchicha-diminutivo 3. = Aquí te traigo un poco de salchicha. 

b) CHALCHICHÓN. Pronunc. salsisón 

'Embutido de Jorma cilíndrica, de unos doce centímetros 
de diámetro. Por 10 común está hecho de una mezcla de carne 
de vaca y cerdo, tocino y especias, todo prensado y curado., 
Se come crudo'. Etim. salchichón. 

Ej.: Jha'úsetéPa aina la 4 salchichón mi. = Yo-comer que
rer - muy - exclamación 5 yo-ahora la salchichón - diminutivo. G 

= ¡Qué ganas tengo de comer un poco de salchichón! 

1 § 19. 2 § 9. 3 § 12. 4 § 19. 5 § 11. 6 § 12. 
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99: SAMUCHINA. Pronunc. samusína 

'Carne asada directamente sobre las brasas, sm asador m 
parrilla'. Etim. chamusquina. 

Ej.: Chébe jhebé so'ó ca'~ samuchinagui. Mi-a rico-más 
carne-asado chamusquina-de [=que]. = Me es más rica [=me 
gusta más] la carne asada [al asador] que la chamusquina. 

Chamusquina como término culinario no se da, a 10 que 
parece, en español; sí se da en asturiano chamuscarse la comida 
'comenzar la quema de la comida sin llegar a verificarse' 
(RATO) y chamuscarse el asado en España y América para 
expresar una operación de cocina malograda. En el esp. del 
Paraguay tiene el mismo significado que en guaraní. En la 
elección del término chamusquina debieron intervenir el olor 
y el chamusco mismo de la carn~ puesta sobre el fuego. 

100. a) CHICHARii. Pronunc. sisaJii 

'Residuo de las pellas o del sebo de los animales de mata
dero después de derretida la manteca'. Etim. chicharrón. 

. Ej.: Che jha'uséba la 1 chichar6 abatí rejhebé. = Yo yo
comer-queriente la chicharrón maíz con. = A mí me gusta 
comer chicharrón con maíz. 

Frase acuñada. 
"Cambá ac1Í, chichar6». = Negro cabeza chicharrón. = Ne

gro cabeza de chicharrones. Refiriéndose a los negros por lo 
ensortijado del cabello. 

La voz chicharl; fué registrado por BOTTIGNOLI, I, s. v. 

) 

,1 , 

b CHICHARO TRENZADO. Pronunc. sisaJo trensáao 

'Sarta de chicharrones.' 11 'Trenza hecha con pellas o sebo 
cortados en tira y luego achicharrada hasta que quede conver
tida en un chicharrón'. Etim. chicharrón trenzado. 

Es alimento muy apetecido y de mucho consumo en el 
Paraguay, Argentina (especialmente en las provinci,as del 
Norte y del Este) y Bolivia (BAYO). 

1 § 11. 
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101. CHORIZO. Pronunc. SOJíso 

'En los vacunos es como una prolongación del lomo hacia 
adelante por debajo de· la paletilla y pegada al espinazo' 
(véase n° 111). Etim. chorizo. 

.. Lo mismo en Argentina (SEGOVIA). En España se llama 
lomo bajo (ID.). 

102. MAJHE'É DEL PAí. Pronunc. mahe'~ ael paí 

'Cualquier clase de dulce hecho en el país'. Etim. (majhe' 13; 
'dulce') del país. 

Ej.: NdéPa re'usé majhe'~ del paí. = Tú - interrogación 1 

tú-comer-querer dulce del país. = ¿Te gusta comer dulce del' 
país? 

103. ENSALADA. Pronunc. ensaláaa 

'Ensalada' (Aead., s. v. 1 a). Etim. ensalada. 
Ej.: Ayapóta peteí ensalada. = Yo - haré un ensalada. 

Voy a hacer una ensalada. 
Hispanismo reciente. 

104. a) ESPINAZO. Pronunc. epináso y ehpináso 

«Espinazo (de espina) m. Conjunto de las vértebras que 
en el tronco de los mamíferos y de las aves van desde la nuca 
hasta la rabadilla» (A cad. , s. v. 1 a). Etim. espinazo. 

b) ESPINAZO GUASÚ. Pronunc. ehpináso twasú 

'Conjunto de vértebras lumbares de una res. Etim. espi
nazo (guasú 'grande'). 

Ej.: Yaicuaáma ndajho'óijhá espinaso guasú. = Nosotros
saber-ya no-él-terner-carne-que espinazo grande. = Ya se sabe 
que el espinazo grande no tiene carne. 

e) ESPINAZO po'í. Pronunc. ehpináso po'í 

'Conjunto de vértebras dorsales y cervjcales de una res'. 
Etim. espinazo (po'í 'delgado'). 

1 § 11. 
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Ej.: Yuki:s\" espinaso po'ígui ndaye ñanemombareté. = Caldo 
espinazo delgado-de, se dice, nosotros-[a11aetitivo l-fuerte. 
Dicen que el caldo de espinazo delgado fortifica. 

d) ESPINAZO COSTILLA. Pronunc. ehpináso kohtí!a 

'Costilla de la res'. Etim. espinazo costilla. 
La sintaxis de esta frase es guaraní, aun cuando sus com

ponentes son hispánicos: significa 'costilla del espinazo' (véanse 
números 7 y 96). 

105. ESTOFADO. Pronunc. ehtofáao 

'Carne condimentada con ajo, cebolla y especias, guisada 
en aceite y a fuego lento e~ una vasija bien tapada para que 
no pierda vapor ni aroma'. Etim: estofado. . 

Ej.: Imáma nda'ubeijhagué estofado. = Hace-tiempo-ya no 
-yo-comer-más-no-pretérito 2 estofado. = Hace ya mucho tiempo 
que no como estofado. 

106. ESTRELLADO. Pronunc. ehtre!áao 

'Huevo frito'. Etim. estrellado. El Dicc. Acad. s. v. estrellar, 
3a : 'freír huevos'. Esta significación era ya muy general en 
España en los siglos XVI y XVII como nos 10 comprueba el 
pas~je siguiente de Góngora: 

«El Amor, como dos huevos, 
Quebrantó nuestras saludes 
El fue passado por agua 
Yo estrellado mi fin tuve». 3 

I 

107. GALLETA. Pronunc. ga!éta 

'Pan de trigo con muy poca levadura, de forma más o 
menos esférica cuyo tamaño varía entre unos 12 cmts. de 
diámetro (galleta guasú 'galleta grande') y S (galleta sa'í 
'galleta chica'). Estas pequeñas suelen amasarse con un poco 

1 § 9. 2 § 10. 

3 Citado por BERNARDO ALEMANY y SELFA, Vocabulario de las obras de 
D. Luis de Góngora, Madrid, 1930, p. 415. 
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de grasa de cerdo que les da un gusto apreciado por los para
guayos. Los niños la prefieren al pan común'. Etim. galleta. 

Frase acuñada. 

lfIPoreí guaimí yurúpe gallétaicha. = Yo-andar-suelto, vieja 
boca-en, galleta-como. = Ando suelto como galleta [chica] en 
boca de vieja. = 'Ando sin rumbo', 'sin saber qué hacer'. 

Derivado - GALLETA PÉ. Pronunc. ga!étapé 

'Pan de poca calidad, sin levadura, de forma de disco de 15 
a 20 cent. de diámetro y cocinado hasta quedar completa- _ 
mente seco'. Los hispanoh,abla!ltes del Paraguay suelen lla
marlo galleta marina; en la Argentina galleta marinera. Etim .•• 
galleta (pé 'chato'). 

Ej.: Arec6 aína petEH bosá renljhé galletapégui. = Yo-tener 
yo-ahora un bolsa lleno galleta-chato-de. = Tengo una bolsa' 
llena de galleta marina. 

108. GUISADO. Pronunc. gisádo 

'Guisado' (A cad. , S. V. 7a). Etim. guisado. 

Ej.: Embo'í pe so'6 yayapojhaguá guisado chuguí. = Tú
picar ese carne nosotros-hacer-para guisado de-él. = Pica esa. 
carne, que vamos a hacer un guiso con él. 

109. LAMPREADO. Pronunc. lampJeádo 

'Fritura que se prepara de la siguiente manera: se mezclan 
en una vasija harina, salmuera, huevo, un poquito de almid6n 
de mandioca, carne adobada y molida, especias y arroz cocido. 
Se bate la mezcla hasta que adquiera cierta consistencia y 
luego se va echando en aceite o manteca hirviendo por cucha
radas sueltas. De cada una de éstas se obtiene un lampreado'. 
Etim. lampreado. 

Ej.: Chébe guarií ndaip6ri mba'é jhebéba lampreadogui. = 
Mi-a para no-hay cosa rico-más-el-que lampreado-de. = Para 
mí no hay cosa más rica que el lampreado. 

Lampreado es en la Argentina 'guiso que se hace a gusto del 
consumidor o de quien lo prepara' (AVELLANEDA). En Chile 
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'guiso hecho con charqui y otros elementos' y 'carne coc.id~ 
en cacerola con muy poco caldo y algunas verduras yespeClas 

(ROMÁN). 

IlO. LOGANIZA PARAGUAY. Pronunc. !oganísa paJagwái 

'Embutido delgado de carne de vaca y cerdo adobada y 
picada'. Etim. longaniza paraguaya. 

Ej.: Loganisa paraguáypente añemorlbaüisé. = Longaniza 
paraguaya-con-solo yo-me-factitivo l ohartazgo-querer. = Qui
siera darme un hartazgo con longaniza paraguaya s610. 

lIl. a) LOMO. Pronunc. lómo 

'En los animales de matadero es la carne que se extiende a 
lo largo y por encima de la columna vertebral rellenando el 
hueco formado por ésta en su conjunci6n con cada costilla' 
(véase n° 4). Etim. lomo. 

Ej.: Em~' ~ chebe lomogui un kilo. = Tú-(imperativo)-dar 
mi-a lomo-de, un kilo. = Dame un kilo de carne de lomo. 

b) LOM ITO. Pronunc. lomíto 

'Cola del lomo, o su parte menos gruesa y más tierna que 
se extiende por sobre el espinazo desde la úhima costilla de 
la res hasta la articulaci6n pelviana o nacimiento de la cola'. 
Etim. lomito. 

Ej.: Lomitogui aipotá reme'~ chebe. = Lomito-de yo-querer 
tú-dar mi-a. = Quiero que me des carne de lomito. 

En Argentina lomo
l 
de vientre (SEGOVIA). 

Il2. CHIPÁ MBURICÁ. Pronunc. sipá mbuJiká 

'Pan basto hecho de almid6n de mandioca mezclado con 
maíz frangollado, queso y leche' 2. Etim. chipá, (véanse nú
meros 84 y 87) borrica. 

1 § 9. 

2 Cfr. chipá-asador en este mismo capítulo, nO 87, y con el n° 84. 
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~.: Ani reme'~ chebe chipámburicá,cha ndajhéieté. = No' 
tú-dar mi-a chipá-borrica porque no-rico-muy. = No me des 
chipá-borrica porque no es muy rico [que digamos]. 

113: MBUSIÁ. Pronunc. mbusiá 

'Morcilla hecha con sangre de cerdo o vaca cocida y adere
zada con cebolla y especias. La de cerdo es la más apreciada'. ~ 
Etim: morcilla. 1 

Ej.: Rerúpa chébe cumbusiá ayeruré baecué 2 ndebe. = Tu
traer-interrogación 3 aquél morcilla yo-pedir pretérito ti-a. = 
¿Me trajiste la morcilla qll.e te pedí? 

Frases acuñadas. 

- Mba'e jhfi mbusiá Luque 4. = Cosa negro morcilla Luque. 
== Cosa negra como morcilla de Luque. 

- Jhübé mbusiá Luquegui. = Ser-negro-más morcilla Lu
que-de [= que]. = Es más negro que morcilla de Luque. 

Ambas comparaciones referidas a negros. 

- Oyuebíre mbusiáicha. = Mutuamente-sus-culos-por mor
cilla-como. = Unidos por el culo como las morcillas (véase 
n° 92). 

- Oyuaplcuéri mbusiáicha. = Mutuamente-sus-atrás-por 
morcilla-como. ~ Unidos por las espaldas [liter. por sus atrás] 
como las morcillas. 

Estas dos comparaciones se aplican a las personas o cosas 
que se ven siempre juntas. Equivalen a la expresión moderna
mente generalizada de «ser unos hermanos siameses». 

114. MENUDENCIA. Pronunc. menuaénsja 

'El conjunto de las entrañas de un ave o de una res.' Etim. 
menudencia. 

Ej.: Che amono'ó baecué ore cabará menudencia cuera. 

1 Para el paso de morcilla> mbusi.á, cfr. § 20. 

'§10. 3 §11. 

4 Ciudad del Paraguay situada a 15 km. de Asunción. Su principal 
industria es la fabricación de embutidos. 
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Yo yo-recoger pretérito 1 nuestro cabra menudencia plural~. = 
Yo he recogido las menudencias de nuestra cabra. 

Con este mismo significado corre la voz en Méjico (R. 
DUARTE). 

En la Argentina, Chile y Uruguay llaman menudos, como 
en España, o achuras a 10 que en el Paraguay menudencia 
(GARZÓN, SEGOVIA, ROMÁN, GRANADA). 

En Aragón menudencia 'menudo de las aves' (BORAO). 

115. M ERCOCHA. Pronunc. meJkósa 

'Miel de caña muy concentrada y correosa'. Etim. -mel

cocha. 3 

Ej.: Mercocha acú cherapY che retImáme. = Melcocha ca
liente me-quemar mi pierna-en. = La melcocha caliente me 
ha quemado en la pierna. 

La voz fué registrada por F. VERA. 
México (Yucatán) mercocha 'melcocha' (R. DUARTE). 
Honduras melcocha hecha 'la que ya no está correosa' (MEM-

BREÑO). 

116. MUCHACHO. Pronunc. musáso 

'Carne blanca de la pierna de los cuadrúpedos sacrificables'. 
Etim. muchacho. 

Ej.: Co mucháchogui ayapóta peteí estofado. = Este mu
chacho-de yo-haré un estofado. = De este [trozo de] muchacho 
voy a hacer un estQfado. 

La voz' con esta sign'ificación no es desconocida en Argen
tina 4, aunque la designación más corriente del haz muscular 
a que nos referimos es peseto 5. 

1 § 10. , § 13. 

3 Para la -r por -1 véase § 20. 

4 Me lo comunica el Dr. Bartolomé J. Ronco, abogado del Azul (Pro· 
vincia de Buenos -Aires). 

Del veneciano peseta 'músculo deltoides' (MEYER-LüBKE, REWb, 6532). 
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Tenemos aquí, pues, un dato más que da nueva probabi
lidad a la etimología muchacho < musculus sostenida hace algún 
tiempo por algunos romanistas y hoy un poco abandonada. 1 

117. PALETA PEPÓ. Pronunc. paléta pepó 

'Omoplato de los cuadrúpedos y la carne que tiene adherida'. 
Etim. paleta (pePá 'ala'). 

Ej.: Ca paleta-pepó coa jha'ó paité. = Este paleta-ala este 
tener-queresa todo-muy. = Esta' [carne de] paleta está llena 
de queresas (véase n° 5). 

118. PAN. Pronunc. pan y piÍ 

'Pan' (Acad., s. v. la). Etim. pan., 

Derivados: -. PAN K·iRÁ. Pronunc. pan k'iJá 

'Pan con grasa' 9 sea aquel amasado con manteca de cerdo. 
Etim. pan (kirá 'gordo'). 

Ej.: Nda'uséi pan kirá. = No yo-comer-querer-no pan gordo. 
N o me gusta el pan con grasa. 

PAN QUESÚ. Pronunc. pankesú 

'Pan a cuya masa se ha agregado queso'. Etim. pan queso. 

PAN SOBADO. Pronunc. panso1iáao 

'Pan a cuya masa se ha agregado manteca de cerdo'. Etim. 
pan sobado. 

Ej.: Pan sobado ári yal'úramo oyapo baí ñanderejhé. = Pan 
sobado sobre nosotros-agua-tomar-cuando, él-hacer feo nos
otros-por. = Si bebemos agua sobre pan sobado, nos hace mal. 

El Dicc. Acad., s. v. sobado 2a dice: «aplícase al bollo o 
torta a cuya masa se ha agregado aceite o manteca». 

119. a) PASTEL. Pronunc. patél y pahtél 

'Fritura hecha con una masa de harina manteca y huevo que 
envuelve un relleno. Clases y formas variadas'. Etim. pastel. 

1 Cfr. L. SPITZER, ZRPh. XXXVI, 233; A. SPERBER, ZRPh, Beih XXVII, 
145; A. CASTRO, RFE, 1, 403 Y 111 68; A. SPERBER, Prinzipienfragen d. 
romo sprachwiss., 11, 145; M. R[OQUES], Rom. XLIII (1914), 153. 

, 
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Ej.: Ca pastel coa ndoyeyapopor~iri. = Este pastel este 
no-él-se-hacer-lindo-no. = Este pastel no está bien hecho. 

En la Argentina llaman a este pastel empanada criolla. 

Derivado - PASTEL MANDIÓ. Pronunc. pahtel mandi'ó 

'Pastel cuya masa está hecha con una mezcla de mandioca 
salcochada y harina de maíz, y cuyo relleno es de carne picada 

y especias'. Etim. pastel (mandi'ó 'mandioca'). 
Ej.: Pastel mandi'óicha jhéba ndaipóri. = Pastel-mandioca

como rico-el-que no-hay. = Nada hay tan rico como el pastel 

de mandioca. 

b) PASTELlTO. Pronunc.' pahtelíto 

'Cualquier pastel de tamaño reducido'. Etim. pastelito. 1 

120. a} PECHO GUASÚ. Pronunc. péso twasú 

'Carne del pecho de las reses, próxima al vientre'. Etim. pecho 
(guasú 'grande'). 

Ej.: EikitÍ chébe pecho guasú ro'ógui. = Tú-cortar mi-a 
pecho grande carne-de. = Córtame de la carne del pecho 

grande. 

b) PECHO po'í. Pronunc. péso po'í 

'En la res, la carne del pecho cercana al pescuezo'. Etim. pecho 
(po'í 'delgado'). 

Ej.: Jhasibape ñame' ~ baerií pécho po'í yubsi. = Enfermo
el-que-a nosotros-dar-deber pecho delgado caldo. = A los enfer
mos debemos dar cjlldo de pecho delgado. 

, ,f, ,v,'!". 
c) PECHO RA'il Pronunc. peso Ja Tl 

'La gordura granulosa del pecho de los bovinos,'. II 'La carne 
misma del pecho de una res'. Etim. pecho (ra'ti 'semilla' y 

'grano'). . 
Ej. : Aipotá pecho ra-Íi un kilo. = Yo-querer pecho grano un 

kilo. = Quiero un kilo [de carne] de grano de pecho. 

1 Los vendedores callejeros hispanohablantes lo pregonan así: jPaste
lito caliente que quema lo diente! 
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En la Argentina (Entre Ríos y Buenos Aires) y Uruguay 1 

se llama grano de pecho a nuestro pechora-i-i; en el Brasil (Río 
Grande do Sul) granito (CALLAGE). 

121. PELLA. Pronunc. pé!a 

'Gordura mantecosa de los bovinos y otros animales'. La' 
Acad. le da un significado parecido. Etim. pella. 2 ' " 

La voz con esta acepción es de uso corriente en la Argen
tina, (SEGOVIA); Uruguay, (GRANADA); y Bolivia, (BAYO). 

Ej.: Péllagui yayapó la 3 chichar6 4 i porabéba. = Pella-de, 
nosotros-hacer la chicharrón ser lindo-más-el~que. = De la 
pella hacemos el mejor chicharrón. 

Derivado - l PELLA. Pronunc. ipé!a 

'Tener pella'. Es' fórmula de encarecimiento de la gordura 
o buen estado de cualquier animal comestible. 

Ej.: 1 kirá, i pella co che riguasú. = Tener gordura, tener 
pella este mi gallina. = Mi gallina está gorda como una pella. 

En Argentina y Uruguay es corriente decir que está de pellas 
un animal de buenas carnes. 

122. PONCHI. Pronunc. pónsi 

'Bebida. Se prepara mezclando huevo batido, azúcar, caña 
de miel [o coñac] y canela'. Tiene semejanza con lo que el Dice. 
Acad. llama 'ponche de huevo'. Etim. ponche. 

Ej.: Ndaipotáiri re'ubé la 5 ponchi cha oyapóbaíne nderejhé. 
= No-yo-querer-no tú-tornar-más la ponche porque él hacer 
mal-futuro 6 tú-por. = No quiero que bebas más ponche por
que puede hacerte mal. 

, 1 "y el blanco que se abombó 
y metió pata y pescuezo 
Creyendo que le han de dar 
Por achura el grano e pecho 

Dispués que salga boliao ... » 

Polonio Collazo, 32. 

2 Par.a la conservación de la II véase § 20. 

3 § 19. 4 Véase nO 100. 5 Cfr. § 19. 6 § 10. 
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123. PUCHERO. Pronunc. puséJO 

'puchero' (Acad., s. v. 2a ). Etim. puchero. 
Ej.: Ya' úta pico puchero = Nosotros comeremos interro

,gación 1 puchero. = ¿Vamos a comer puchero? 

124. QUERESA. Pronunc. keJésa 

'Larvas depositadas por los mosquitos sobre la carne y que 
al desarrollárse adquieren color blanco'. Etim. queresa. 

Una copla de intención política que tuvo mucha boga en 
cierta época decía: 

Colorado, Colorado 
Colorado jho' ú cerveza; 
Liberal, liberal 
Liberal, jho' ú queresa. 

= Colorado, colorado colorado élco-mer cerveza; Liberal, 
liberal, liberal él-comer queresa. = Los colorados, los colo
rados los colorados toman cerveza mientras los liberales, los 
liberales, los liberales comen queresas. 

- Co so' ó i queresa pá. = Esta carne tener queresa todo. 
= Esta carne está llena de queresas. , 

El hispanismo convive con la voz guar. jha'ó, 'queresa'. 

125. a) QUESÚ. Pronunc. kesú 

'Queso' (Acad., s. v. ta). Etim. queso. 
Ej.: Amboya'óta co quesú. = Yo-partiré este queso. = Voy 

a partir este queso. 

e omparacionespotpulares,' 
- «Rubia robá quesú». = Rubia cara queso. = Rubia que 

tiene la cara como un queso. = 'Rubia sin gracia'. 
- «Rubia resá quesú». = Rubia ojo queso. = Rubia que 

tiene los ojos como quesos. = 'Rubia fea'. 
- Jhebé eíra quesúrejhebe gui. = Rico-más miel queso-con 

de. = Más rico que la miel con queso. 
Encarecimiento del buen sabor de un alimento. 

1 § 11. 
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- «Yajhá baí jheíye kesú bosápe» (COLMAN, II, 62). = Nos
otros-ir feo! él-decir-dice queso bolsa-en. = Vamos mal, dicen 
que dijo un queso que iba en una bolsa. J 

Se aplica a los negocios o acontecimientos que toman mal' 
canz. 

b) QUESÚ DE RAYAR •. Pronunc. kesú de fayáJ 

'Queso para rallar'. Etim. queso de rallar. 
" 

El hispanismo rayar < rallar alterna con miangu'í 'hacer' 
polvo', lo cual nos hace tenerlo por reciente ya que no-es 
general; la y, por ll, se explica por proceder este hispanismo 
de las comarcas yeístas circunvecinas (véase § 20). . 

c) QUESÚ DE CHANCHO. Pronunc. kesúde Sánso 

'Embutido basto preparado con' carne de vaca o cerdo ado
bada y picada, tocino y pimienta en grano'. A algo semejante 
el Dice. Acad: llama queso de cerdo. Etim. queso de cha'flcho. 

d) QUESÚ ETRANJERO. Pronunc. kesú etral)xéJo 

Todo queso hecho fuera del país. Etim. queso extranjero. 

Derivado -QUESÚ PARAGUAY. Pronunc. kesú paJagwái 

'Requesón aplastado y moldeado con las manos. Se consume 
blando'. Etim. queso paraguayo. 

Ej.: Cumandá quesú paraguay rejhebé. = Poroto queso 
paraguayo con. = Porotos con queso paraguayo. 

Quesú se halla registrado en BOTTIGNOLI, 1, s. v. 

126. RABADI LLA. Pronunc. ~abadí!a 

'La rabadilla y su carne'. Etim. rabadilla. 
Ej.: Ayapóta so'ó apu'á rabadillagui. = Yo-haré carne 

redonda rabadilla-de. = Haré albóndigas de carne de raba
dilla. 

127. a) SEBO. Pronunc. sélio 

'Sebo' (Acad., s. v. la y 2a). Etim. sebo. 
Ej.: Co sebo coa i pori ñatataindlapó jhaguá. = Este sebo 

este ser bueno nosotros-vela-hacer para. = Este es un sebo 
bueno para hacer velas. 
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Derivado - TATAIND'j SEBO. Pronunc. tataind'isélio 

'Vela de sebo'. Etim. (tataind'i 'vela') sebo. 

b) NSEBÁ. Pronunc. nsebá 

'Ensebar'. Etim. ensebar. 
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Ej.: Co ca'arúpe ansebáta che carreta eje ochIábe'-í- jhaguá. 
= Este tarde-en, yo-ensebaré mi carreta eje, el-chillar-más-no 
para. = Esta tarde ensebaré el. eje de mi carreta para que no 

chille más. 

c) SEBO DE VELA. Pronunc. sébodebéla 

'Es el mismo sebo con que se hace la vela. Los curanderos 
la utilizan para fricciones'. Etim. sebo de vela. 

Ej.: Co che po i caráu jlÍápe, aipichí:ta sebo de vélape. = 
Este mi mano tener luxación lugar-en, yo-friccionaré sebo de 
vela-con. = Voy a friccionar con sebo de vela esta parte de 
mi mano que está, luxada. 

128. SESINA. Pronunc. sesína 

'Tira delgada de carne seca y sin sal'. Etim. cecina. 
Ej.: Co so'ó coa i pori sesinarlÍ. = Este c~rne este ser lindo 

cecina-para. = Esta carne es buena para cecina. . 
La voz fué registrada por F. VERA. 
Argentina y Uruguay, cecina, 'id'. (SEGOVIA, GRANADA). En 

Venezuela 'vaquero' (véase n° 134). 

Frase acuñada. 
Añá pirú sesina = Diablo 1 seco cecina. = Un tipo seco. co

mo cecina. (Comparación aplicada a las personas flacas). 

129. MAJHE' É SIRA. Pronunc. mahe'~ síJa 

'Dulce preparado con miel de caña y corteza rallada de 
cidra'. Etim. (majhe'~ 'dulce') cidra. 

Ej.: Che ayapócuaá majhe'~ sira. = Yo yo-hacer-saber 
dulce cidra. = Yo sé hacer dulce de cidra. 

1 § 16. 

8 
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130. SOPA. Pronunc. sópa 

'Plato preparado con harina de maíz, queso, huevos, cebQ
llas y otros condimentos y cocinado al horno'. 

Es muy apreciado en el Paraguay y se come muy especial- , 
mente en los días de abstinencia durante la cuaresma. Etim. soPa: 

Ej.: «Jha pintiÍ sopa quesú 1» (COLMAN, 1, 91). = Y colo~'.· , 
rado sopa queso., = y se pone roja la sopa de queso .. 

Frase acuñada. 
- Cherlcué sopa. = Yo [estoy]-mojado sopa [como]. 

'Estoy hecho una sopa'. 
Traducción de la frase española estar hecho una sopa. Tiene.' 

uso muy extendido. 

131. SOQUETE. Pronunc. sokéte 

'Trozos grandes de carne, por lo común mal cortados, que 
son, el principal manjar del puchero (n° 123)'. Etim. zoquete. 

Ej.: Jha'utaraé moc6i soquete jha uperiré jha'uta la 2 yuklSÍ. 
= Yo-comeré-primeramente dos zoquete yeso-después comeré 
la caldo. = Primero comeré dos pedazos de carne [zoquetes] y 
después voy a tomar el caldo. 

La voz fué registrada por F. VERA. 
Argentina zoquete pedazo de carne ordinaria (SEGOVIA). 
España (Castilla) zoquete 'pedazo de madera, de pan, hombre 

torpe' (G. DE DIEGO, Contribución). 

132. VACA ÑANot Pronunc. baka!!and1 

'Grasa de vaca'. Etim. ~aca (ñandr, 'grasa'). 
Ej.: AmbochlrlrYta che pastel cuera vaca ñandí: pe. = Yo 

jactitivo 3 freiré mi pastel-plural 4 vaca-grasa-en. = Yo haré 
freír [freiré] 5 mis pasteles con grasa de vaca. 

La voz vacá ñandr, fué registrada por HANDEL. 

1 Quesú es aquí adjetivo: como si dijéramos quesosif. 

2 § 19. 3 § 9. 4 § 13. 

5 El verbo ch~r~r~ 'freir' (onomatopéyico) es en guaraní intransitivo, 
como el esp. hervir . . Para hacerlo transitivo se acude al giro factitivo con 
mbo: mboch~r:¡r:¡, 'hacer freír' (véase § 9). 
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133. VAQUERO. Pronunc. bakéJo 

'Carne que cubre las costillas de los vacunos. Se encuentra 
inmediatamente debajo de la piel'. Etim. '/Jaquero. 

. Ej.: Aipotá reiküÍ chebe vaquero mi. = Yo-querer tú-cortar 
mi-a vaquero diminutivo. = Quiero que me cortes un poco 
[de carne] de vaquero. 

La voz está registrada en F. VERA. 
En Argentina, Uruguay, Brasil, (R.ío Grande do Sul) y 

Bolivia llaman matambre al vaquero, (GARZÓN, SEGOVIA, GRA
NADA, CALLAGE, MALARET). En Argentina no es desconocida 
la voz vaquero (GARZÓN) 1. En Chile, malaya es más frecuente 
que matambre, (ROMÁN); en Venezuela, cecina (GARZÓN). 
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Fuera del agua, la única bebida conocida de los guaraníes 
era la chicha, guaro cagui, cuyo consumo está completamente 
abandonado. Tiene un substituto enla caña (nO 136). Las 
demás bebidas son muy raramente usadas. ' 

134. ALOJA. Pronunc. alóxa 

'Bebida refrigerante preparada con azúcar o miel de caña, 
zumo de limón yagua'. 

La Acad. la llama limonada (s. V. la) y aloja. Etim. aloja. 2 

Ej.: Oré royapó aloja eíragui jha romoÍ jhendibé 1 jha lima-
'sutÍ rlcué. = Nosotros 'nosotros-hacer aloja miel-de y nos
otros-poner él-con agua y lima-ceutí zumo. = Nosotros ha
cemos la: aloja con miel y le añadimos agua y zumo de 
limón ceutí. 

1 Para un estudio sobre el matambre cfr. TISCORNIA, Vocabulario, s. v. 

2 Se ha querido dar a aloja una etimología indlgena, pero ella se halla 
invalidada por NEBRIJA, cuyo Dice. dice: <Aloja, brebaje de moros. Hidro
meli, Acqua mulsa>. Este artículo fué glosado por Covarrubias, Simonet y 

Eguilaz. Antes de Nebrija, la voz fuéusada por el ARCIPRESTE DE TALAVERA 
en el Corbacho (cfr. STEIGER, Vocabulario del Corbacho, BRAE, IX, 518). 
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La bebida se conoce con el mismo nombre en Andaluéía 
(STEIGER, Vocabulario del Corbacho, 518); con el de alosa e~' 
catalán (Dice. AGUILÓ) y con el de loxa en portugués. 

En la Argentina y Uruguay se llama aloja a lo que en ~J 
Paraguay se llama chicha que es una bebida refrigerante h(~clía 
de algarroba, molida o machacada, fermentada en agua. Se 
hace también de chañar, chanchal, fruta de espinillo, quinua. 
tintitaco, tusca, etc. (SEGOVIA, GARZÓN, LAFONE QUEVEDO, 
GRANADA, FRIEDERICI). 

En Bolivia la aloja es también una bebida refrescante hecha 
de fruta de algarrobo exprimida en agua (BAYO). 

La aplicación del nombre a una bebida indígena y fermentada 
puede documentarse desde el siglo XVIII en la Argentina; 
CONCOLORCORVO (Lazarillo, p. 134) dice que los colonos se . 
contentan «con vivir rústicamente, manteniéndose de un trozo 
de vaca y bebiendo sus alojas que hacen muchas veces en los 
montes, a la sombra de los coposos árboles que producen la 
algarroba. .. Si lo permitiese la honestidad, copiaría algunas 
[coplasl muy extravagantes sobre amores, todas de su propio 
numen, y [dichas] después de calentarse con la aloja yreca
lentarse con la post-aloja, aunque este postre no es común 
entre la gente moza». 

Dos páginas más adelante hace decir el mismo autor a una 

«Dama - Eres una grande porra 
Sólo la aloja te mueve 
y al trago sesenta y nueve 
Da principios la camorra,» 

En nuestros días han sido recogidas en la campaña argentina 
las siguien tes coplas populares: 

«Aloja buena bebida; 
el vino mucho mejor; 
ande dentra el aguardiente 
Dios 10 guarde al tomador.» 
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«Alojita de algarrobo 
molidita en el mortero 
me ha subido a la cabeza 
como si fuera sombrero.» 1 
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En el Paraguay siempre existió diferencia entre chicha 2 y 
aloja. El P. GUEVARA que escribió su Historia al mismo tiempo 
que CONCOLORCORVO su Lazarillo, dice en la p. 25: «J úntase 
el congreso [de indios] en la toldería de alguno de los caciques, 
donde con anticipada prevención están preparadas las chichas 
y alojas» ; lo cual ya desautoriza la equivalencia chicha = aloja. 

135. ANí. Pronunc. aní 

'Licor de anís o aguardiente anisado.' Para otra acepción, 

véase nO 141. Etim. anís. 
Ej.: Cuñánte jho'uba aní; caria'~ jho'úba caña. = Mujer

solamente él-tomante anís; hombre él-tomante caña. = Las 
mujeres solamente· toman anís [o aguardiente anisado]; el hom

bre bebe caña. 
_ Nda'ú cuaáiri aní, chemonga'ú pYa'étereí. = No yo to

mar saber-no anís, a-mi-factitivoLborrachera pronto-muy. = 
No. sé tomar anís, me emborracha muy pronto. 

Con la misma acepción corre la voz en toda América y 

España. 

136. CAÑA. Pronun. kálfél-

'Aguardiente que se ~;aca de la caña de azúcar por desti

lación.' Etim. caña. 
Ej.: Aní kena pe yoguá caña baí. = No rogativa 4 vosotros 

comprar caña feo. = No compréis caña [de] mala [calidad]. 

1 R. ROJAS, La literatura argentina, I, (VIII de las Obras de RICARDO 

ROJAS), p. 319 Y 401. 

2 El consumo de la chicha fué completamente abandonado en el Para-. 

guay desde hace unos treinta años. 

a § 9. 4 § 12. 
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137. CERVEZA. Pronun. seJoésa 

'Cerveza' (AGad., s. v.). Etim. cerveza. " 

Ej.: Co'ápe oÍ baecué peteí cerbesa fábrica. = Aquí él-estar 
pretérito 1 un cerveza fábrica. = Antes había aquí una fábrica 
de cerveza. 

- Nda' úcuaái la 2 cerbesa, ir6iterei. = No -yo comer-saber 
-no la cerveza, ser amarga-muy. = Yo no sé tomar cerve:¡o;a, 
es muy amarga. 

138. LICOR. Pronunc. Iik6J 

'Licor' (A cad., s. v.). 11 'Bebida espirituosa que se prepara 
mezclando aguardiente, azúcar y una esencia cualquiera que 
le da sabor y olor. Hay así licores de menta, de anís, de café, 
de naranja, de banana, etc.' Etim. licor. 

Ej.: Ajhli'áucáta ndébe co licor mi ayapó baecué. = Yo pro
bar-factitivo LJuturo 1 ti-a este licor diminutivo 4 yo l¡.acer pre
térito l. = Te voy a dar a probar este licorcitó que hice: 

Esta acepción de licor es del español general. 

139. MOSTO. Pronunc. m6hto 

'Jugo exprimido de la caña de azúcar. Para beberla se cu~la 
y enfría'. Etim. mosto. 

Ej.: Imáma nda'ubéi mosto ,ro'Ys~ por~. = Hace-mucho-ya 
no-yo-tomar-mas-no mosto frío lindo. = Hace ya mucho tiempo 
que no bebo mosto bien frío. 

A esto mismo llaman caldo en Tucumán (Argentina), México 
y Puerto Rico; guarapo en Bolivia y Argentina (BAYO). 

Mosto es en Argentina 'residuos de la uva después de expri
mida para la elaboración del vino'. En Puerto Rico 'heces de 
la miel. Residuo fétido del zumo de la caña de azúcar' (MA
LARET). 

Mosto o caldo es en España 'el zumo exprimido de la uva 
antes de fermentar'. 

1 § 10. 2 § 19. 3 § 9. 4 § 12. 
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140. VINO. Pronunc. bíno 

'V' , (A cad. s. v. la). Etim. vino. lno . , .., 2 1 
E · . R • tapa la 1 vinomí. = Tú - comerás - ~nterrogacwn a J.. eu . ? 

. ddminutivo 3. = ;Tomarás un poco de VlllO. 
vlTIO - ." "1 

Co'árupi ndoye'úiri vino, caña manteo = Aqm-por no-e -
. - solamente. = Por estos lugares no se se-comer-no VIllO, cana 

toma vino sino caña. 

Adobos 

141. ANi. Pronunc. aní 

'Anís' (A cad. , S. v., 2 8
). EtiriJ.. anís. . 

E '· OmboJ'heté nico la 1 aní la candial pe. = EI-Jact~-
J.. . El' d tivo ~ rico-muy ciertamente la anís la candlal a. = ~ ams a 

muy buen sabor al candial. 

142. CANELA. Pronunc. kanéla 

'Canela' (Acad., S. v., 2a). Etim. canela. , 
E'. «Cu cambí: i canelapába» (COLMAN, I, 91). = Aquel 

lech~" tener canela-to do-el-que. = ¡Aquella leche llena de 

canela! 

143. COMINO. Pronunc. komíno 

'Semilla del cOllJ.ino'. Etim. comino. 
Ej.: Comino rlicu~. = Comino olor. = Olor de comino. 

144. VINAGRE. Pronun~. bináJge y binágJe 

'Vinagre' (AGad., S. v., 1 a). Eti~. ~in~g~e. 
Ej.: Cheresaco'5 vinagre. = MI-oJo-lrntar 

vinagre me ir-rita el ojo. 
La voz está citada en BOTTIGNOLJ, I, 26. 

145. PIMIENTA. Pronunc. pi!!énta 

'Pimienta' (Acad., S. V. la). Etim. pimienta. 

1 § 19. 2 § 11. 3 Cfr. § 12. 4 § 9. 

vinagre. El 
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Ej.: Remopiñentamapa rá'é nerembi'ú. = Tu-factiti'oo 1_ • 

pimienta-ya interrogación 2 pretérito 3 tu comida. = ¿Ya le. 
pusiste pimienta a la comida [tuya]? 

Derivado - PIMIENTA cu'í. Pronunc. pi~éntaku'í 

'Pimienta en polvo'. Etim. pimienta (cu'í,. 'polvo'). 

El fumar 

146. CACHIMBO. Pronunc. kasimbo 

'Cachimbo' (A cad. , s. v.) o 'pipa de fumar'. Etim. cachimbo. 
Ej.: Oguerecó peteí cachimbo guasú i' yurúpe. = Él-tener, 

un cachimbo grande su boca-en. = Tenía en la boca un gran' 
cachimbo. 

Cachimbo, con la misma acepción en la Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Brasil, Venezuela y Puerto Rico (SEGOVIA, GRANADA, 
BAYO, RIVODÓ, MALARET). 

Cachimba, en México, Puerto Rico, Cuba, Honduras, Costa 
Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Bolivia. (R. DUARTE,. 
MALARET, PICHARDO, MEMBREÑO, GAGINI, CUERVO, § 965, 
RIVODÓ, PALMA [citado por GRANADA], LENZ, ROMÁN, BAYO). 

La voz es africana (CUERVO, § 965, GRANADA, ACAD., PI
CHARDO). 

La repartición geográfica de las formas cachimba, cachimbo 
nos hace ver que este africanismo ha tenido un doble foco de 
difusión: Cuba y Brasil, centros ambos del comercio negrero. 
De Cuba se extendió la forma cachimba por las antiguas vías 
del comercio colonial: de Cuba a Méjico, Centro América y 
costa del Pacífico hasta Chile; desde el Brasil se propagó la 
forma cachimbo a los países vecinos: Río de la Plata, Bolivia 
y Venezuela. A Bolivia se hacía el comercio por vía del Río 
de la Plata; Venezuela era refugio de los negr.os fugitivos de las 
fazendas del norte brasileño. Bolivia, país vecino también a 
los del Pacífico, no desconoce la forma cachimba. 

1 § 9. 2 § 11. 3 § 10. 
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Queda fuera de esta explicación Puerto Rico, que según 
MALARET, dice cachimbo, como Brasil.y el Río de la Plata y no 
cachimba como las demás tierras del Caribe y del Pacífico. 

147. a) CIGARRO. Pronunc. sigMo 

'Cigarro' (A cad. , s. v.). Etim. cigarro. 

Ej.: Aní remombó che cigarro. = No tú-tirar m1 cigarro. 
= No me tires el cigarro. 

Hay dos tamaños corrientes de cigarros: el más grueso 
(cigarro poguasú 'cigarro grueso') 10 fuman las mujeres y el 
de menor cuerpo (cigarro po'í 'cigarro fino', 'delgado') los 

hombres. 

Derivado - CIGARRO LlAJHÁ. Pronunc. sigáfO liahá 

'Cigarr~a' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. cigarro liar (jhá < jhara 
enclítico que añadido al infinitivo de un verbo nos da el parto 
presente: liajhá = liante), 1 . 

Liar cigarros ('hacer cigarros') es trabajo de mujeres. Si un 
hombre 10 tomara por oficio sería tachado de afeminado. 

b) CIGARRERA. Pronunc. sigaiéJa 

'Cigarrera' (A cad. S. v., la). Etim. cigarrera. 
Convive esta voz con la anterior. Su uso es mayor en Asun

ción, predominando el us.o de cigarro-liajhá en el campo. 

c) CIGARRILLO. Pronunc. sigaH!o 

'Cigarrillo' (Acad., !'1. v.). Etim. cigarrillo. 
Ej.: Cigarro eme' ~ chebe, chendajha'éiri cajetillo 2 apitá

jhaguá cigarrillo. = Cigarro tú-dar mi-a, yo no ser-no cajeti:10 
yo-pitar 3_para cigarrillo. = Dame un cigarro, yo no soy nm
gún cajetillo para fumar cigarrillos. 

d) CIGARRILLO PAQUETE. Pronunc. sigafí!o pakéte 

'Paquete de cigarrillos'. Etim. cigarrillo paquete (véase n° 149). 

1 Véase MONTOYA, IlI, S. V. há. 

2 Véase nO 41. 3 Véase n Q 150. 



122 El fumar 

148. LIÁ Pronunc. liá. .. . . 
'Liar' (A cad. , s. v. P y 2a). // 'Hacer cigarros'. // 'Azotar, 

pegar' (compárese en esp. liarse a golpes,: te vaya liar un par 
de sopapos, etc.). Etim. liar. 

Ej.: Aliapáta co'lÍ aó oñondihé. = Yo liar-todo-futuro 1 estas 
ropas juntos. = Voy a liar todas estas ropas juntas. 

- Co ca'arúpe aliáta aína. = Este tarde-en yo-liaré yo
ahora. = Esta tarde voy a liar [cigarros]. 

- MbobY cigarropa reliá ra'e cuejhé. = Cuánto cigarro inte
rrogación 2 tú liar pretérito 1 ayer. = ¿Cuántos cigarros liaste" 
ayer? 

- Agaité aliáta ndebe 
liaré ti-a este látigo-con. 
látigo. 

co tucumbópe. = Ahora muy yo
Ahora te voy a dar con este 

• 
Derivado - YELlÁ. Pronunc. yeliá 

'Liarse' y 'estar liado'. Etim. (ye 'se') liar. 

Ej.: «Che cu'águi ayeliá» (COLMAN, 1, 73). = Mi cintura 
de yo se [me] liar. = Estoy liado por la cintura. 

149. PAQUETE. Pronunc. pakéte 

'Paquete' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. paquete. 

Ej.: Eyoguá chébe petéí cigarrillo paquete. = Tú-comprar 
mi-a un cigarrillo-paquete. = Cómprame un paquete de ciga
rrillos. 

- Arecó ógape jhetá paquete cigarrillori"rú. = Yo tener casa
en muchos paquete cigarrillo-recipiente. = Tengo en casa mu
chos paquetes de cigarrillos. 

La voz tiene uso muy limitado y referido casi siempre a 
cigarrillos. En el ejemplo precedente se muestra cómo todavía 
paquete no es un signo Íingüístico muy claro para el guaraní, 
pues que dice paquete cigarrillor1rú, siendo rirú la voz guaraní 
que corresponde a paquete. 

1 § 10. 2 § 11. 
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150. PITÁ. Pronunc. pitá 

'Fumar' (Acad., s. v. 2a). Etim. pitar < pito (véase n° 151). 

Ej.: Ne' Íragueteri apitá co pi"jharebépe. = No-todavía yo
'pitar este mañana-en. = Todavía no fumé esta mañana. 

- Apitasetépa aína. = Yo-fumar-querer-muy-exclamación 1 

yo-ahora. = ¡Qué ganas tengo de fumar! 
Pitar 'fumar' en Argentina (SEGOVIA, GARZÓN, LAFONE QUE

VEDO), Uruguay (GRANADA), Chile (LENZ, E. REYES, ROMÁN), 
Perú (ARONA) y Brasil. 

Se ha querido dar al esp. pitar un étimon guaraní y se ha 
recurrido a las voces püé 'chupar;' y petÍ" 'tabaco' (cfr. LENZ, 
DICC. ETIM., p. 612). Pero el guar. pitá no puede venir ni de 
pUé ni de peá;; el primero daría un verbo puté o pité y el segundo 
no podría ser más que pet1,' ú. ' 

151. PITO. Pronunc. píto 

'Cachimbo o pipa de fumar'. Véase nO 146. // 'Tabaco de 
mala calidad'. Etim, pito. 

Ej.: Jho'á che pito jha oyetapá. = Él-caerse mi pito y él
romperse-todo. = Se me cayó la pipa y se me rompió. 

Es de uso más extenso que cachimbo. 
Con nuestra acepción 1 a corre en la Argentina (SEGOVIA, 

GARZÓN) Uruguay (GRANADA) Bolivia (BAYO) y Brasil. 
- Arecó treinta arroba ped- pará jha treinta arroba pito. 

= Yo-tener treinta arroba tabaco paráy treinta arroba [tabaco] 
pito. = Tengo treinta 'arrobas de tabaco pará 2 y treinta arro
bas de tabaco pito. 

Hoy pito 'cigarro' no se dice en el Río de la Plata, pero se 
conserva aún en el léxico de los gauchos de Río Grande do 
Sul (CALLAGE, p. 106) que está emparentado con el gauchesco 
rioplatense del cual ha tomado sus gauchismos. 

1 § 11. 

2 Se denomina así en guaraní y en el esp. del Paraguay al tabaco fuerte 
de muy buena hoja. 
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El guaraní pitá no puede ser más que reproducción de un ' 
verbo esp. pitar formado sobre pito (> pitillo) como el portu- ,~ 

gués formó fumar sobre fumo 'cigarro'. . 
Pito se llamó primeramente al cachimbo (véase n° 146) de 

madera, de piedra o de barro, y.1a denominación española no 
presenta ninguna dificultad partiendo de pito 'instrumento 
rudimentario de música'. Después se llamó pito al cigarro. 
En cuanto a la derivación pitar < pito tampoco ofrece dificul- ~ 
tad alguna. . 
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152. BANDEJA. Pronunc. liandéxa 

'Bandeja' (A cad. , s. v.). Etim. bandeja. 
Ej.: EmoÍ umi copa bandejape jha erú. = Tú (imperativo) 1 

poner esos copa bandeja-en y tú (imperativo) traer. = Pon 
esas copas en la bandeja y tráe1as. 

Bandeja es en México 'palangana, aljofaina, lebrillo' (R. 
DUARTE) y en C010mbiá. 'fuente para servir viandas en la 
mesa' (CUERVO, § 507). 

153. a) BARTE. Pronunc. bárte 

'Vasija de metal para sacar y transportar agua'. Formas 
variadas. Etim. balde. Para las variantes fonéticas véase § 20. 

Ej.: 1 cuá paitéma la 2 che barte. = Tener agujero todo
muy-ya la mi balde. = Mi balde ya está completamente agu
jereado. 

Derivado - BARTESÁ Pronunc. liartesíi 

'Cuerda, soga o cadena que se ata a un balde para poder 
sacar el agua de los pozos, aljibes, etc'. Etim. balde (slÍ 'cuerda'). 

b) BARTEÁ. Pronunc. liarteá 

'Regar con baldes un piso'. Etim. baldear. 
Ej.: Abardeá che roga. = Yo baldear mi casa. 

[el piso de] mi casa. 

1 § 12. 2 § 19. 

Baldeo 
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154. BOMBILLA. Pronunc. gombí!a y liombí!a 
'Tubo de metal, muy a menudo de plata, con que se sorbe 

el mate, tiene unos 20 ctms. de largo y medio de diámetro; la 
parte que se introduce en el líquido termina en una figura de 
almendra acribillada que deja pasar la infusión y no la hierba 
del mate'. Etim. bombilla. Para el cambio b>g véase § 20. 

Ej.: «Aga reúne so'ó apu'á bombillape» (COLMAN, n, 13). 
= Ahora tú-comerás carne-redondo bombilla-con. = Pronto 

comerás albóndigas con bombilla. 
Dícese de algo de realización imposible. 

155. CANTIMPLORA. Pronunc. kantimplóJa 
'Botijo d~ barro de base plana con un asa en su parte supe

rior y dos pitones laterales que sirven indistintamente para 

beber o cargar agua'. 
Los ceramistas \ buscando formas nuevas o más artísticas, 

suelen hacer cantimploras zoomorfas. En este caso las orni
tomórficas son las más comunes. Véanse las figuras de los 
tipos más corrientes en la página 126. 

También se llama cantarilla. Etim. cantimplora. 
Ej.: Embojasamípa chébe amó cantimplora. = Tú (imper.) 

factitivo 2_pasar diminutivo + interrogación 3 mi-a aquél cantim
plora. = ¿Quieres alcanzarme aquella cantimplora? 

Porrón llaman a esta vasija en la Argentina (GARZÓN). 
Botijo en casi toda España; rallo en Navarra. 

Cantimplora es en Cpile, como en España 'prenda del equipo 
del soldado que sirve para guardar agua' (E. REYES). En 
Salamanca 'vasija o bota de vino de tamaño y cabida grande' 

(LAMANO). 

1 Casi siempre mujeres. AZARA, (Geografía física y esférica p. 20) dice del 
pueblo de Itá: .Se distingue este pueblo de todos en ser la única fábrica 
de va:sijas de barro que provee a toda la Provincia y aún en parte a Santa 
Fe y Buenos Aires, no obstante de que su calidad es mediana y su duración 
poca. Sólo las mujeres se ocupan de esto los ratos que 'les permiten las 

faenas de la comunidad». 
2 § 9. 3 § 12. 
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Fig. 1. - Cantimploras. Tipos más corrientes. 
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156. CANTARILLA. Pronunc. kantaJí!a 

'Botijo'. Etim. cantarilIa. Véase Cantimplora, n° 155. 

157. CASO. Pronunc. káso 

'Media calabaza cribada. Las hay con y sin mango. Se usa 
para airear la miel (de caña) caliente'. Etim. cazo. 

Ej.: Ore caso oyecá orejheguí. = Nuestro cazo él-romperse 
nosotros-de. = Se nos rompió el cazo. 

158. a} COPA. Pronunc. k6pa 

'Copa' (Acad., s. v. 1 a) y 'vaso' (Acad., s. v. 2a). Etim. 

copa. 
Ej.: Emoi'míPa chébe co'll copa jhendápe. = Tú-poner 

diminutivo + interrogación 1 mi-a estos copa su-sitio-en. = 

¿Quieres ponerme estas copas en -su sitio? 

b} COPITA. Pronunc.k6píta 

'Copita' y 'vasito'. Etim. copita. 
Ej.: Rocombidáta peH~í copita anípe. = A-ti-convidaré un 

copita anís-con. = Te convidaré con una copita de anís. 

159. CORCHO NOJHEJHÁ. Pronunc. k6Jsonohehá 

'Sacacorchos' (A¡;;ad., s. v.). Etim. corcho (nojhejhá 'sa
cante'). 2 

Ej.: Tecoteb~ reyoguá peHH corcho-nojhejhá. = Es-necesario 
tu-comprar uno corcho-sacante. = Es necesario que compres 
un sacacorchos. 

Los hispanoparlantes llaman al sacacorcho tirabuzón, como 
en otras partes de América (cfr. ROMÁN). 

160. CUCHARA. Pronunc. kuSáJa 

'Cuchara' (Acad., s. v.). Etim. cuchara. 
Ej.: Che arecó peteí cuchara i'bi'rá. = Yo yo-tener un 

cuchara madera. = Yo tengo una cuchara de madera. 

1 § 12. 2 Cfr. nO 147, s. v. Cigarro liajhá. 
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Frases acuñadas. 
, . , 

Jhata aicó ndiyaí i cuchara cañi:ba. = Fuerte (=rápido. 
veloz) yo-andar como su cuchara perdiente. = Ando rápid() 
como quien ha perdido su cuchara. ' 

- Remoingé yebima reÍna nde cuchara. = Tú-meter otra-.~ 
vez-ya tú-ahora tu cuchara. == Estás metiendo ya otra vez 
tu cuchara. 

Esta frase es traducción de la española e hispanoamericana~ 
meter uno su cuchara 'introducirse inoportunamente en los 
negocios ajenos' (Dicc. Arad.). 

Cucharilla 'muchacho entrometido y chismoso' en Costa 
Rica (GAGINI). 

161. DAMAJUANA. Pr~nunc. aamaxwána 

'Damajuana' (Acad., s. v.). Tiene figura de botella y capa
cidad de 10 litros. Casi siempre está defendida por (lila red 
de mimbre que la ciñe. Etim. damajuana. 

Ej.: AmoIta co eíra pe amó damajuanape. = Yo-pondré este 
miel aquel damajuana-en. = Voy a poner esta miel en aquella 
damajuana. 

Damasana en Ecuador (TOBAR), Cuba (SUÁREZ), Méjico 
(R. DUARTE). 

Damesana en Colombia (CUERVO, § 760), Bolivia (BAYo) y 
Puerto Rico (MALARET). 

Damajuana en Argentina, Chile y Uruguay. 
Para la etim()logía de la voz, véanse SEGL, Spanische Etymo

logien (ZRPh, XLII, p. 99); MEYER LÜBKE, REWb, 2644; GA
MILLSCHEG, Etymologisches W6rtberuch der franzO'sischen Spra
che, s. v. dame-janne; y ALART, Études sur l'histoire de quel
ques mots romans, RLR, XIII, 5-8. 

162. JARRO. Pronunc. xáfo y háfo 

'Vasija cilíndrica pequeña de barro, vidrio, loza o metal 
con un asa. Se usa generalmente para beber agua'. 11 'Cantidad 
de líquido que cabe en el,la'. Etim. jarro. 
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Ej.: Ndarecói jarro jhal'ú jhaguá; = No-yo-tener-no jarro 
o,agua-tomar para. = No tengo un jarro para tomar agua. 

y _ Arúta ndebe lmí peHH jarrope. = Yo-traeré ti-a agua 
_diminutivo 1 un jarro -en. = Te voy a traer un poco de agua 

en un jarro. 

163. a) JHACHA. Pronunc. hása 

'Hacha' (Arad., s. v. 2a Art. 1 a acep.). Etim. hacha. 
Ej.: Peteí jhachante oatá orebe co'ága. = Un hacha-sólo 

él-faltar nosotros-a ahora. = Lo único que nos falta ahora 
es uná hacha. 

Derivados: - JHACHA ·iBA. Pronunc. hása 1ba 

'Mango del hacha'. Etim. hacha' (iba, 'mango'). 

JHACHA'CUARA. Pronunc. hása' kwáJa 

'Ojo del hacha'. Etim. hacha (cuara 'agujero')'1 

JHACHA RESÁ. Pronunc. hása Jesá' 

'Ojo del hacha'. Etim. hacha (;esá 'ojo'). 

JHACHA RAIMBÉ. Pronunc. hása Ja!mbé 

Filo del hacha. Etim. hacha (raimbé 'filo'). 

b) J HACHEÁ. Pronunc. haseá 

'Hachear' (Arad., s. v.). Etim. hachear. 

c) JACHITA. Pronunc. hasíta 

'Hacha pequeña cuyo mango tiene unos 30 cents. de lon
,gitud'. Etim. hachita. 

164. JUENTE. Pronunc. xwénte 

'Fuente' (Arad., s. v. 5a y 6a). Etim. fuente. 
Ej.: PeteÍ juente renljhé cambl'arrógui 2. = Un fuente lleno 

leche-arroz-de. = Una fuente llena de arroz con leche. 
Para el cambio de f > x véase TISCORNIA, La lengua de 

Martín Fierro 3, § 49 y nuestro artículo n° 91. 

1 § 12. 2 Cfr. nO 86. 

3 T. III de la Biblioteca de Dialectología Hispano-americana. 

9 
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'165. LIMETA. Pronunc. liméta 

'Botella' (Acad., s. v. 1 a, aplicándose a un recipiente el 
nombre español de otro semejante). Etim. limeta. 

Frase acuñada. 

«Limeta jha cuñá maramo naidimbáiri» (COLMAN, n, 37). 
= Limeta y mujer nunca no-él ser-seco todo-no. = La botella 
y la mujer nunca están completamente secas. 

Limeta 'id' en Costa Rica (GAGINI). 'Frasco de barro que se 
lleva atado a los tientos del recado' en parte de Argentina y 
Bolivia (BAYO). 'Botella de vientre ancho y corto y cuello 
bastante largo. Se usa generalmente para el agua en las mesas' 
en Chile (ROMÁN). 

En España limeta 'botella de vientre ancho y corto y cuello 
bastante largo' (A cad. , s. v.). 

166. OLLA. Pronunc. ó!a 

'Cualquier vasija que sirva para cocer manjares'. Etim. oUa. 
Ej.: Amomimóita che ollape yeú jha mandi'ó. = Yo-facti

tivo-coceré mi olla-en, batata y mandioca. = Voy a cocer en 
mi olla batatas y mandiocas. 

Falta en guaraní así como en el español del Paraguay el 
significado de oUa: 'medida agraria proporcionada a la exten
sión de terreno que puede sembrarse con el contenido de 
una regular olla de maíz', usada en Argentina y Bolivia 
(BAYO). 

GUita 'oyuelo de la garganta' corre en Argentina (SEGOVIA). 

167. K"isÉ PANADERO. Pronunc. kisé panaaéJo 

'Cuchillo corto de hoja fuerte y bien templada y cabo negro 
de madera'. Etit'n. (k;¿sé 'cuchillo') panadero. El uso de esta 
clase de cuchillo como arma e instrumento de trabajo de los 
panaderos originó esta denominación. 

Ej.: Oguerecó i pope peteí kisé panadero. = Él -tener su 
mano-en un cuchillo panadero. = Tiene en la mano un cuchillo
panadero .. 
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168. PAILA. Pronunc. páila 

'Sartén'. Etim.: la voz paila se encuentra en quichua, aimará 
y guaraní, payUa en mapuche. CAÑAS PINOCHET, LAFONE QUE
VEDO Y SEGOVIAabonan una etimología indigenista que no 
podemos tomar en cuenta. CUERVO y LENZ creen que la pala
bra procede de la latina pateUa (esp. padiUa, cato y val. paeUa) 
que se importó del antiguo francés paiele, paele, no de Francia 
a América, sino de Francia a España donde ha dejado rastros 1, 
y de España a América. 

MEYER LÜBKE por su parte (REWb, 6286), cree que el esp. 
páila debe ser un antiguo préstamo del catalán. Pero esta 
explicación a que acude para solucionar la dificultad que 
presenta la 1 en vez de U, no es admisible; precisamente la 
voz catalana y valenciana es paella, modernamente introdu
cida también en español. 

Ej.: Co so'ó ambochirirYta páilape. = Este carne yo-freiré 
paila-en. = Voy a freír esta carne en la sartén. 

Frase acuñada. 

Algo es algo jhe'íye aipó paila' ojheréi baecué. = Algo es 
algo él-decir, se-dice, aquél páila él-lamer pretérito 1. = Algo 
es algo dicen que dijo uno que lamió una sartén. 

Paila en Argentina 'marmita para cocer' (SEGOVIA) y 'cal
dera para hervir grandes masas líquidas' (BAYO). En Chile 
'vasija grande de metal, de poca hondura' (LENz). En Méjico 
'perol' (R. DUARTE). 

169. PATULÁ. Pronunc. patulá 

'Espátula' (Acad., S. v.). Etim. espátula. 
Ej.: «l poguasúetéma cóba, jhe'í'ye aipó patulápe onejhai

cutú baecué» (COLMAN, n, 32). = Él-es-grueso-muy-ya este, 
él-decir, se-dice aquél espátula-con, él-se-diente-clavar preté-

1 FRAY LUIS DE GRANADA, Símbolo de la fe, parte 5", parte 2", cap. 15, 
p. 55, Salamanca 1588 (apud LENZ); cfr. también A. CASTRO, Unos aran
celes de aduanas del siglo XIII, RFE, X, 117. 
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rito l. = 'Esto es ya demasiado grueso, dicen que dijo uno 
que se mondó los dientes con una espátula'; frase equiva
lente a la española a mí no me harán comulgar con ruedas de 
molino. 

Frases acuñadas. 
- Mba'é 2 robapé guaimí patulá. = Cosa cara-achatada vieja 

espátula. = 'Cosa de cara achatada como una espátula de 
vieja'., 

Comparación popular aplicada a los mofletudos. 
En España se oye 'estar hecho una espátula' con sentido 

tContrario. 
- «Principio quiere la cosa, jhe í guaimí, jha oyapó tranca 

ipatulápenguégui» 3 (COLMAN, lI, 51). = Principio quiere la 
cosa él-decir vieja, y él-hacer tranca su espátula-roto-de. = 
Principios quieren las cosas dijo una vieja, e hizo una tranca 
,de su espátula rota. 

170. PAVA. Pronunc. pába 

'Tetera más ancha y chata que las corrientes, generalmente 
,de hierro enlozado, en que se hierve el agua para el mate'. 

El Dice. Acad., s. v. 3a acepción lo registra como argenti
nismo. La voz es usada también en el Uruguay, Paraguay y 
Bolivia (BAYO). Etim. pava. 

Ej.: Emolmo chébe ¡mí pabape to pupú. = Tú-poner-roga
tiva' 4 mi~a agua-diminutivo 4 pava-en que hervir. = Haz el 
favor de ponerme a hervir un poco de .agua en la pava. 

171. POCI LLO. Pronunc. posí!o 

'Taza' (A cad. , s. v. 1 a y 2a). // 'Jícara' CA cad. , s. v.). 11 'Pocillo'. 
Etim. pocillo. 

JI. § 10. 2 § 16. 

'3 Esta espátula tiene por lo general de 60 a 80 cents. Se remueve con eIla 
la comida,. sopre todo la cocinada en gran cantidad. 

, § 12. 
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172. SÓPO. Pronunc. sópo 

'Instrumento de limpieza para vasijas consistente en un palo 
que lleva asegurado a un extremo un envoltorio de trapos o 
paja'. Etim. hisopo. 

Ej.: Rembojhasámaparáé sopo amó olla ki:'árejhe. = Tú
jactitivo 1 pasar-ya-interrogación 2-pretérito 3 hisopo aquel olla 
sucio-por. = ¿Has pasado ya el hisopo a la olla sucia? 

En el español de Chile se conoce este mismo instrumento 
con el nombre de hisopo (ROMÁN): En Colombia (CUERVO), 
Argentina (SEGOVIA) y Chile (E. REYES) hisopo es el brochón 
de blanquear. Hisopo como tercera acepción llaman en Chile 
a la brocha (ROMÁN, E. REYES). 

173. TAPA. Pronunc. tápa 

'Tapadera' tAcad., s. 1)' Etim. tapa. 

Ej.: Che olla tapa i ki:'á gueteri. = Mi olla tapa tener sucie
dad todavía. = Todavía ,está suci~ la tapadera de mi olla. 

Fuera de la designación de la tapadera de la olla la voz tiene 
uso limitadísimo. 

174. TAZA. Pronunc. tása 

'Taza' (Acad., s. v.). Il 'Tazón sin asa de borde ancho y con 
pie'. Etim. taza. 

175. TENEDOR. Pronu~c. tenedóJ 

'Tenedor' (A cad. , s. v. 3 a). Etim. tenedor. 

Ej.: «Aga re'une yukis\" tenedorpe» (COLMAN" lI, 13). = 
Ahora tú-tomarás caldo tenedor-con. = Ahora tomarás el caldo 
con el tenedor. 

Expresión irónica 4 aplicada a las personas empeñadas en 
hacer una cosa imposible. 

1 § 9. 2 § 11. 3 § 10. 

~ Una expresión de este mismo tipo encontrámos en bombilla (n? 154). 
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176. VASO. Pronunc. 1iáso 

'Vaso' (A cad. , s. v. 2a) y 'Copa' (Acad., s. v. la). Etim. vaso. 
Ej.: Eyojhéi co vaso chébe. = Tú lavar este vaso mI-a. = 

Límpiame este vaso. 
La voz está registrada en el Pequeño Ensayo. 

Actividades relacionadas con 
la alimentación y la cocina 

177. AYUNÁ. Pronun. ayuná 

'Ayunilr' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. ayunar. 
Ej.: Oré ro'ayuná moc6i áramá. = Nosotros nosotros-ayunar 

dos día-ya. = Van ya dos días que ayunamos. 

178. CALÁ. Pronunc. kalá 

«Cortar de un melón o de otras frutas un pedazo con el fin 
de probados». 11 «Sacar con el calador una muestra de un 
fardo» (A cad. , s. v. calar). Etim. calar. 

Ej.: Acaláta co sandiá ajhechajhaguá pYtlÍ,pa terapá sa'y'yú. 
= Yo calaré esta sandía yo-ver-para colorado interrogación 1 

o interrogación amarillo. = Calaré esta sandía para ver si es 
colorada o amarilla. 

- Ecalána che pa'í co abatibosá rejhechajhaguá i porajhá. 
= Tú calar-rogativa 2, mi señor, este maíz-bolsa tú-ver-para él 
[es] lindo-que. = Cala, señor mío, esta bolsa de maíz y verás 
que es de buena calidad. 

179. a) CARNEÁ. Pronunc. kaJneá 

'Carnear'. 11 'Matar y descuartizar las reses para aprovechar 
su carne'. 

El Dice. A cad. lo trae como americanismo. Etim. carnear. 
Ej.: Caraí Ram6 ocarneácuri peteí ovechá. = Señor Ramón 

él-carnear-pretérito 3 un oveja. = El señor Ramón carneó una 
oveja. 

1 § 11. 2 § 12. 3 § 10. 
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b) CARNEADA. Pronunc. kaJneáda 

'La acción de carnear'. Etim. carneada. 
Ej.: Oicóta co'ápe peteí carneada. = El-habrá aquí un car

neada. = Aquí habrá una carneada. 
Con la misma acepción corre la voz en la Argentina, Chile 

y Uruguay. 

180. CENÁ. Pronunc. sená 

'Cenar' (Acad., s. v. la). Etim. cenar. 
Ej.: «Ogapeke ñacená» (COLMAN, I, 85). 

tiva 1 nosotros-cenar. = Cenemos en casa. 

Frase acuñada. 

Casa-en-roga-

Aipotáma co'~ jhe'íye cena'Yre oké baecué. = YO-Querer-ya 
mañana, él-decir-se-dice, cenar-no-con él-dormir pretérito 2. = 
¡Qué ganas tengo de que amanezca, dicen que dijo uno que se 
había acostado sin cenar! 

Es una manera de expresar el deseo de que ocurran hechos 
que creemos nos harán felices. 

Derivado - CENARÁ. Pronunc. senaJiÍ' 

'Cena' (A cad. , s. v. la). Etim. cenar (ra 'para'). 
Ej.: Cóa che cenariÍ.. = Este mi cenar-para. = Esta es mI 

cena. 

181. COCINÁ. Pronunc. kosiná 

'Cocinar' (Acad., s. v.). Etim. cocinar. 

Ej.: «Tajhá tayucá flandú 
Jha tarú tacociná.» (COLMAN, I, 145). = Iré mataré 

ñandú y traeré cocinaré. = Voy a ir a matar un ñandú y voy 
a traerlo para cocinarlo. 

182. COLÁ. Pronunc. kolá 

«Pasar un líquido por manga, cedazo o paño». 11 «Pasar 
una cosa en virtud de engaño o artificio» (Acad., s. v.). Etim. 

colar. 

1 § 12. 2 § 10. 
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Ej.: Acolasé aína co café. = Yo-colar-querer yo-ahora este 
café. = Quiero colar este café. 

- «Tuichá i yurú jhe'~ 
oipotáro ocolamÍ» (COLMAN, I, 129). = Grande tener boca 

dulce él-querer-cuando él-colar-diminutivo 1. = Tiene la boca 
muy dulce [tiene pal<;tbras muy convincentes] cuando quiere 
colar un poco [=algo]. 

Frase acuñada. 

Ndocoláiri upea. = No él-colar-no eso. = Eso no cuela. 
Cfr. esp. no colar una cosa que trae el Dice. Acad. 

Derivado - YECOLÁ. Pronunc. yekolá 

«Pasar por un lugar o paraje estrecho». 11 «Introducirse a 
escondidas o sin permiso en alguna parte» (A cad., s. v. colar). 
Etim. (ye 'se') colar. 

Colá y yecolá usadas solamente en la Asunción, son his
panismos recientes. 

183. CONVIDÁ •. Pronunc. kombidá 

'Convidar'. 11 'Invitar'. Etím. convidar. 
Ej.: Aconvidáta LuÍpe yajhechá ojhósépa ñanendibé. = 

Yo-convidaré Luis-a, nosotros-ver el-ir-querer-interrogación 2 

nosotros-con. = Invitaré a Luis por si quiere acompañarnos. 
- «Jhetá ité ne convidá» (COLMAN, I, 91). = Mucho muy 

a-ti convidar. = Te convida repetidas veces. 
La voz fué registrada por HANDEL. 

184. DEPIESÁ. Pronunc. depjesá· 

'Deshacer en piezas'. 11 'Desarmar'. 11 'Descuartizar una res'. 
Etim. despiezar. 

Ej.: Adepiesáta co trapiche. = Yo-despiezaré este trapiche. 
= Yo desarmaré este trapiche. 

Ayucariré adepiesáta co vacá. = Yo ,matar-después, yo
descuartizaré esta vaca. = Descuartizaré esta vaca después 
de matarla. 

1 § 12. 2 § 11. 
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185. ENAYUNA. Pronunc. enayúna 

'En ayunas' (Acad., s. v. la). Etim. en ayunas. 
Ej.: AÍgueterí enayúna. = Yo-estar-todavÍa en-ayunas. 

Todavía no me he desayunado. 

186. ENJAGUÁ. Prominc. enxagwá 

'Enjuagar' (Acad., s. v. 2a). Etim. enjaguar que es la forma 
vulgar en toda España y América. 

187. a) GOMITÁ. Pronunc. gomitá 

'Vomitar' (Acad., s. v. ta). Etim. vomitar. 
Ej.: Agomitasé aína. = Yo-vomitar-querer yo-ahora. = Yo 

quisiera vomitar. 

Derivado - MOGOMITÁ. 

'Hacer vomitar'. [1 'Causar vómitos'. Etim. (mo < mbo, fac
titivo) 1 vomitar. 

Ej.: Chemogomitá pe mba'é racutí, baí. = A-mi-factitivo 
-vomitar ese cosa olor feo. = Me hace vomitar el mal olor 
de esa cosa. 

b) GÓMITO. Pronunc. gómito 

'Vómito' (Acad., s. v. 1 a). Etim. vómito. 
Ej.: Antoñapeome' ~ üé gómito rejhebé. = Antonia-a él-dar 

diarrea vómito-con. = A Antonia le dan vómitos y diarrea: 
Gómito por vómito es forma popular corriente en España y 

América. Para un estudio del cambio de g por b o v cfr. Biblio
teca de dialectología hispanoámericana, I, § 118 Y Apéndice 
Equivalencia acústica. 

188. a) MASCÁ. Pronunc. mahká 

'Mascar tabaco'. Etim. mascar. 
Ej.: Perú ndayé omascaba. = Pedro se-dice él-mascante. 

= Dicen que Pedro masca. (= Tiene costumbre de mascar 

tabaco). 

1 § 9. 
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Mascar 'masticar tabaco' en Argentina (SEGOVIA), Cuba 
y Puerto Rico (MALARET). 

b) MASCADA. Pronunc. mahkáda 

'Porción de tabaco que se masca de una vez'. Etim. mascada. 
Ej.: «1 mascadape ye oyapí» (COLMAN, I, 67). = Su mas

cada-con se-dice él-tirar [le]. = Dicen que le arrojó la mas
cada. 1 

Con la misma acepción se usa en Argentina y Uruguay 
(SEGOVIA, GRANADA). 

189. M ERENDÁ. Pronunc. meJendá 

'Merendar' (Acad., s. v. 1 a). Etim. merendar. 
Ej.: . «Pe jhembe'lPe rornerendá» (COLMAN, I, 122). = . 

Ese su-orilla en nosotros merendar. = Merendamos en su 
orilla [de un río]. 

Derivado - MERENDAGUÁ. Pronun. meJendal)wa. 

'Merienda o refacción ligera, generalmente. de frutas, que 
se toma entre 3 y 5 de la tarde'. Etim. merendar (-guá < jha
guá, 'para'). 

Ej.: Ndarecói merendaguá. = No-yo-tener merendar-para. 
= No tengo merienda. 

190. RAMBOSÁ. Pronunc. Jambosá 

'Desayunarse' (A cad., s. v.). Etim. almorzar. 
La morfología guaraní exigiría de esp. almorzar > guar. 

arambosá; (cfr. almidón> aramir5; almohada> arambojhá; 
alfiler > arapiré), pero como el signo de 1 a persona singular 
en la conjugación de cualquier verbo es a- prefijada, se inter
pretó la a- inicial del hispanismo arambosá como ese prefijo. 
Arambosá era ya no almorzar, sino yo almuerzo; y de esa forma 
se sacó rambosá 'desayunarse' con la relación' que hay de a carú 
'yo como' a carú 'comer'. 

1 Es insulto grave arrojar la mascada al contendiente. 
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Ej.: Che arambosámacuri. = Yo yo-almorzar-ya-pretérito 1. 

= Yo ya me desayuné. 

Derivado - RAMBOSAGUÁ. Pronunc. Jambosal)w~ 

'Desayuno' (Acad., s. v. la). Etim. almorzar (guá < jha
?fuá, 'para'). 

Ej.: Che rambosagua oImbáma. = Mi almorzar-para él
estar-todo-ya. = Mi desayuno ya está listo. 

191. a,J SERVí. Pronunc. seJbí 

'Ser útil una cosa'. I! 'Hacer el serV1ClO militar'. 11 'Repartir 
porciones de alimento a las personas sentadas a la mesa'. 
Etim. servir, 

Ej.: Ca angu'á coa ndoservíri. = Este mortero este no-él
servir-no. = Este mortero no sirve. 

- Co'ága aserví aína regimiento Acaberápe. = Ahora yo 
servir yo-ahora regimiento Acli-berá-en. = Ahora estoy sir
viendo (haciendo el servicio militar) en el regimiento de Aca-. . 
berá. 

- Aservítama la 2 café. = Yo - serviré ya la café. = Ya 
voy a servir el café. 

Este verbo fué registrado por HANDEL. 

Derivado - YESERVí. Pronunc. yeseJbí 

'Servirse'. Etim. (ye 'se') servir. 
I 

Ej.: Ayeservíta cheté. = Yo-me serviré yo-m.uy. = Me voy 
a servir yo mismo. 

b) SERVIJ HÁ. Pronunc. serbi há 

'Concubina'. Etim. (jhá < jhára, 'la que'; servijhá = la que 
sirve = sirviente). 3 

Ej.: Vence servijhá. = Wenceslao [sirviente =] concubina. 
= La concubina de Wenceslao. 

1 § 9. 2 § 19. 3 Véase nO 147. 
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192. TRAGO. Pronunc. trágo 

'Trago' (A cad. , s. v.). Etim. trago. 
Ej.: Ya' úmopa peteí tragomí pende eíragui. = N osotros

tomar rogativa-interrogación 1 un trago-diminutivo ese tu mie1 2 

-de. = ¿Quieres darnos a beber un traguito de esa miel? 

Derivado - TRAGO GUASÚ. Pronunc. trágo gwasú 

'Bebedor, alcoholista'. Etim. trago (guasú 'grande'). 
Ej.: Perú i trago guasú etereí. = Pedro tener trago grande

muy. = Pedro tiene el trago muy grande. (= 'Pedro es muy 
bebedor'). 
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193. ASTRILLA. Pronunc. ahtH!a 

'Astilla' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. astilla. 
Ej.: Amono'ó aína as trilla ayatapí: jhaguá. = Yo-juntar yo

ahora astilla yo-ahacer-fuego para. = Estoy juntando astillas 
para hacer fuego. 

Derivado - YASTRILLA. Pronunc. yastfi!á 

'Astillarse y estar astillado'. Etim. (ye 'se') astillar. 
Ej.: Oguenojhébo che raírasí: ñemo'á oyastrillába che carre

tilla. = Él-sacar-al mi diente-dolor, se-parecer él-se-astillante 
mi carretilla. = Cuando me arrancó la muela dolorida, parecía 
que se me astillaba la carretilla. 

194. BRASERA. Pronunc. ÍlJaséJa 

'Recipiente de hierro para la lumbre, de forma de casquete 
esférico soldado sobre un hornillo cilíndrico. Ambas piezas se 
comunican por una rejilla horizontal que sostiene la lumbre 
del casquete dejando caer las cenizas y permitiendo la ven ti-

1 § 12. 

2 La poca consistencia de la miel de caña de azúcar hace que pueda bebér-
sela a tragos. , 
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lación. El hornillo puede descansar directamente sobre el suelo, 
pero por 10 común tres patas de hierro le dan mayor altura. 
Los hay de variadas dimensiones'. Etim. brasero. 

La brasera es la suma del brasero y la hornilla. El nuevo 
artefacto ha conservado del primero el nombre, y de la segunda 
el uso, ya que sirve para cocinar. En un clima tropical como 
es el del Paraguay no cabe el uso del brasero como medio de 

calefacción. 
Ej.: EmoÍ pe olla braser~ ári. = Tú-poner ese olla brasera 

sobre. = Pon la olla en el brasero. 
Brasero en Argentina es el mismo artefacto y 'rejuela o 

braserito en forma de arquilla y con rejilla en la tapa, para 
calentarse los pies'. A éste suelen llamar además brasero. bra
serito, braserito de pies (GARZÓN) y calienta pies. 

Brasero para los pies se llama en Chile a la rajuela (ROMÁN). 
Brasero 'fogón' en Méjico (R. DUARTE) y 'el cenicero en 

que se depositan las cenizás del tabaco' (SANTAMARÍA). '" 

195. CANDIL. Pronunc. kandíl 

'Torcida untada con grasa usada para alumbrar o.para encen
der el fuego'. Etim. candil. 

Ej.: Cóina co candil reyejhesapé jhaguá. = Toma este candil 
tú-te-alumbrar-para. = Toma este candil para alumbrarte. 

Frase acuñada. 

Aña resá berá candil. = Diablo 1 ojo brillante candil. 
Diablo de ojos relucientes como candiles. 

Registrada por F. VERA. 

196. FAROL. Pronunc. faJól 

'Farol' (Acad., s. v. la y 2a). Etim. farol. 

Ej.: Che farol tuichabé nemba'égui. = Mi farol grande
más tu-cosa-de. = Mi farol es mayor que el tuyo. 

1 § 16. 
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197. FÓFORO. Pronunc. fófoJo, fÓXOJO y XófOJO 

'Fósforo' (Acad., s. Vó 2a). Etim. fósforo. Para el consonan
tismo véase § 20. 

Frase acuñada. 

A ñá acané fóforo. Diablo 1 cabeza - fétida fósforo. 
Sujeto de cabeza maloliente como un fósforo. 

198. JHOLfN. Pronunc. holín 

«Substancia crasa y negra que el humo deposita en la super
ficie de los cuerpos a que alcanza» (Acad., s. v.hollín). Etim.: 
hollín. Para la 1 véase § 20. 

Ej.: Pe jholín co la 2 omojhúmbába pe olla rebí. = Ese 
hollín ciertamente la él-ennegrecer-todo-el-que ese olla culo. 
= El hollín es 10 que ennegrece del todo el culo de la olla. 

199. LÁMPARA. Pronunc. -lámpaJa 

'Lámpara' (A cad., s. v. 1 a). Etim. lámpara. 
Ej.: Lámpara rataindr. = Lámpara fuego-luz. = Luz del 

fuego de la lámpara. = Luz de la lámpara. 

200. LINTERNA. Pronunc. IintéJna 

'Linterna' (Acad., s. v. 1 a). 11 'Linterna sorda'. Etim. linterna. 
Ej.: Co linterna ojhesapebé peamó lámparagui. = Este lin

terna él-alumbrar-mas aquél lámpara-de. = Esta linterna alum
bra más que aquella lámpara. 

La voz es de uso re~iente y poco difundida. 

201. PABI LO. Pronunc. pabílo 

'Pabilo' (Acad., s. v. 1 a). Etim. pabilo. 
Ej.: Ca tataindí: nda i pabiloiri. = Esta vela no-él-tener 

pabilo-no. = Esta vela no tiene pabilo. 

202. a) RAJA. Pronuoc. fáxa 

'Raja' (Acad., s. v. la). Etim. raja. 

Ej.: AyatapYta rajape. = Yo haré-fuego'raja-con. = Voy a 
hacer fuego con rajas. 

1 § 16. 2 § 19. 
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Ca'¡\' raja iñaH jha upeél:rejhe ndocáiri. = Estos raja ser
mojado yeso-por no-él-quemarse-no. = Estas rajas están 
mojadas y por eso no quieren quemarse. 

b) RAJ I LLA. Pronunc. iaxí!a 

'Rajilla'. Etim. rajilla < raja. 
Ej.: Raja ndarecóiri, rajillamante. = Raja no-yo-tener-no, 

rajilla-solamente. = No tengo rajas; solamente tengo rajillas. 

203. TATAINO"iSÉBO. Pronunc. tataind·isébo. Véase n° 127. 

La vestimenta 

Tejidos 

204. BosÁ. Pronunc. bosá 

'Bolsa' (Acad., s. v. 1 a y 2a). 11 'Arpillera' (Acad., s. v.). 1I 

'Hinchazón'. (metafór.). Etim. bolsa 1. 

Frases acuñadas. , 
- Che moingé i bosápe. = A-mi factitivo 2-entrar su bolsa

en. = Me hace entrar en su bolsa. (= 'Me convence con sus 
palabras') . 

- Chaque nde bosá guasúco ndé. = Cuidado tú [tienes] 
bolsa grande-ciertamente tú. = ¡Cuidado que tienes una bolsa 
grande! (= 'Eres un hombre de recursos'). 

- «Añá piré r'i'ái yukl bosá» (COLMA~, n, 15). = Diablo 3 

piel sudor sal bolsa. = Tipo de piel húmeda (sudorosa) como 
I 

bolsa de sal. -
Comparación aplicada a los que sudan mucho. 
- «Añá bosá plrusú Tupa,mba'eyára}) (COLMAN, n, 16). 

Diablo 3 bolsa profundo mendigo. = Sujeto de alforjas pro
fundas como las de un mendigo. 

- Yajhá por¡\' jhe'í quesú bosápe ojhoba. = Nosotros Ir 
lindo él-decir queso bolsa-en yente. == Vamos bien dice el 
queso que va en la bolsa. 

1 Para la fonética véase § 20. 2 § 9. 3 § 16. 
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Con esta frase se alude al éxito que se tiene en una empre
'sa, juego, aventura, etc. Compárese con n° 125. 

Otros ejemplos. 
- Che pó i bosapá. = Mi mano tener bolsa-todo. := Tengo 

la mano toda hinchada. 
- Crípulo robá i bosapá. = Críspulo cara tener bolsa

todo. = La cara de Críspulo' está toda hinchada. 
- Ayapóta chupé peteí aó boságui. = Yo-haré él-a un rop~ 

bolsa-de. = Le voy a hacer una ropa de arpillera. 

205. CAMBRAY. Pronunc. kambJái 

'Lienzo de Cambray'. Etim. cambray. 
Ej.: Jha'é oguerecó baecué corpiño cambraygui. = El él-tener 

pretérito 1 corpiño cambray-de. = Ella tenía un corpiño de 
cambray. 

Notas muy interesantes sobre esta tela de uso antiguo en 
España e Italia pueden verse en el Vocabulario del Corbacho 
de A. STEIGER (BRAE, X, 28) y en el trabajo de A. CASTRO 
Unos aranceles de Aduanas del siglo XIII (RFE, VIII, 327). 

206. GRAMANTE. Pronunc. gJamánte 

'Lienzo de Brabante'. Etim. bramante. 
Gramante y bramante son formas populares de brabante en 

España y América (cfr. SEVILLA, y Bibl. Dial. Hisp. Amer., 
I; nota al § 1183), 

Ej.: Camisá gramantegui nda i yYiri. = Camisa brabante-de 
no ser resistente no. = Las camisas de brabante no son fuertes. 

207. a) LIÑA. Pronunc. lí!!a 

'Cordel de algodón, lino, fibra de coco o caraguatá'. Etim. 
Jiña. 

Ej.: AñapYtIta liñape co'~ che rYguasú cuera cupí:. = Yo
ataré liña-con estos mi gallina pluraf2 pata. = Voy a atar las 
patas a mis gallinas con una liña. 

1 § 10. 2 § 13. 
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Liña 'hebra de hilo' en esp. ant. (Acad., s. v. 2a). «La mala 
vecina da la aguja sin liña» (CORREAS, Vocab. de refranes, 
p. 183). En Canarias y Argentina (SEGOVIA) 'hilo de pescar': 
(Cfr. A. ALONSO, La subagrupación románica del Catal,án'~en, ~(,/'" 

RFE, XIII, 238, y Bibl. Dial. Hisp. amer., l, nota a} § 150, ':'\t"\ 
,' .. "'<'i,]TO ... , 

para los dialectos americanos). . , . , ',' ~,'¡. 
lr ~., 

b) UÑA DE PESC~R. ~~onunc. línadepehkáJ <,:. \fcOLOG!l,::/ 

'Hilo de pescar'. Ebm. ltna de pescar. ,"~o -:; , _. :' 
, . d Y' -~, ..", ,>.,J':¡f Ej.: Aicotebeco aína hña e pescar. = o-necesltar-CÜ~'1~ .. ",~4 

mente yo-ahora liña de pescar. = Necesito liña de pescar 1. 

c) UÑADA. Pronunc. lí!!áda 

'Hilo de pescar'. Etim. liñada . 
Ej.: Apoí tama Ype che Iiñada. = Y 0-tiraré-ya agua-en mI 

liñada. = Voy a tirar ya al agua mi hilo de pescar. 

208. MERICANO. Pronunc. meJikáno 

'Tela de algodón, gruesa y ordinaria' 2. Etim. lienzo amen

cano. 
Ej.: Cuartelero cuera 3 oguerecó camisá mericanogui. = 

Cuartelero plural él-tener camisa americano-de. = Los solda
dos tienen camisas de lienzo americano. 

209. a) PERCAL. Pronunc. peJkál 

'Percal' (A cad. , s. v.). Etim. percal. 
Ej.: Ao percál ndaipotái. = Ropa percal no-yo-querer-no. 

= Vestido de percal no quiero. 

b) PERCALINA. Pronunc. peJkalína 

'Percalina' (A cad. , s. v.). Etim. percalina. 
Ej.: Percalina forro r~. = Percalina forro para. = Percalina 

para forros. 

1 Liña 'artificio para cazar o pescar aparece ya en los Fueros de Usagre 
y de Palenzuela' (cfr. CEJADOR, s. v). 

2 Los hispanohablantes del Paraguay lo llaman lienzo. 

3 Véase § 13. 

10 



l. 

li! 

'1

1 

II;¡ 
1:, 
11.1 

146 Vestimenta: tejidos 

210. a) PAÑO. Pronunc. pá!!o 

'Cualquier género de tela de lana o mezcla para trajes de 
hombre'. 11 'Pedazo de lienzo'. Etim. paño. 

Ej.: Paño porágui kená l eyap6 chebe la2 che aori Paño 
lindo de rogativa tú hacer mi-a la mi ropa-para. = Te ruego 
que me hagas el traje de un paño bueno. 

- EmoÍ co paño pe mitá roba ári. = Tú-poner este paño 
ese niño cara sobre. = Pon este paño sobre la cara de ese niño. 

Con la misma acepci6n en Argentina. En España también 
se suele usar paño por oposici6n a tela como el «paño de que 
se visten los hombres» y así lo consigna RATO, s. v. pañu. 

b) PAÑETE. Pronunc. pa!!éte 

'Calzoncillos con flecos usados antiguamente bajo el chiripá'. 
Etim. pañete. 

Ej.: Co'ága ababéma ndaiporubéi pañete. = Ahora nadie-ya 
no-él-usar-mas-no pañete. = Hoy ya nadie usa el pañete 3. 

Cfr. Acad., s. v: 4 a : «cierto género de calzoncillos que usan 
por honestidad los pescadores y curtidores que trabajan des
nudos». 

La voz fué registrada por F. VERA. 

Frase acuñada. 

«Pañete jha mboi piré ... nachemondYibai» (COLMAN, 11, 50). 
= Pañete y víbora piel no a-mi asustante-no. = Amí no me 
asusta mi pañete ni piel de víbora. (= Yo soy hombre que no 
teme a nada ni a nadie). 

211. RAMALEÁ. Pronunc. famaleá 

'Cortar los cabos (ramales) que componen un hilo'. Etim. 
ramalear < ramal, 'cada uno de los cabos de que se componen 
las cuerdas, sogas, pleitas y trenzas» (Acad., s. v. ramal). 

1 § 12. 2 § 19. 

3 El desuso del chiripá, sustituído por los pantalones, originó como es 
natural, el desuso de los calzoncillos con largos flecos llamados pañetes. 
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Ej.: Aramaleáta Vicente renimb6. = Yo-ramalearé Vicente 
hilo. = Voy a ramalear el hilo de Vicente. 

Derivado - ÑERAMALEÁ Pronunc. !!efamaleá 

'Ramalearse'. 11 'Estar ramaleado'. Etim. (ñe 'se') ramalear. 

Ej.: Co che renimb6 oñerramaleapá. = Este mi hilo él 
se-ramaelar todo. = Este hilo mío está todo ramaleado. 

Ramaleá y ñerramaleá son verbos usados a -menudo en el 
juego de las pandorgas o cometas. Se ramalea, en efecto, el 
hilo que sostiene la cometa del contendiente para que se 
suelte a la menor fuerza que oponga el aire y se pierda la 
cometa. 

Ramalear es también us~do por los hispanohablantes de la 
Asunci6n. 

212. SARAZA. Pronunc. saJása 

'Tela de algod6n, ordinaria y muy ancha con listas de 
colores obscuros y sufridos sobre fondo blanco'. Etim. za
raza!. 

Ej.: Guardalupape ayapoucáta peteí a6 sarasagui. = Gua
dalupe-a yo-hacer-factitivo2-futuro 3 un ropa (vestido) zaraza-de. 
= Voy a mandar hacer un vestido de zaraza para Guadalupe. 

Con la misma acepci6n en la Argentina (SEGOVIA). 

213. TEJ É. Pronunc. texé 

'Tejer' CAcad., s. v. la). Etim. tejer. 

Ej.: «Atejé. = [Yo-tejer] Yo tejo». (HANDEL). 
Atejeta peteí che ajhoyará.. = Yo-tejeré un mi manta-para. 

= Voy a tejerme una manta. 
Existe el verbo tejer en guaraní: aoyapó, pero ha pasado a 

significar 'hacer vestidos'; del mismo modo aoapojhára 'teje-

1 efr. la definición que da la Acad., s .. v.: «Tela de algodón muy ancha, 
tan fina como la holanda, y con listas de colores o con flores estampados 
sobre fondo blanco, que se traía de Asia y era muy estimada en España>. 

2 Sobre la ucá véase § 9. 3 § 10. 
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dora' significa hoy 'costurera'. Este cambio de significaciones 
se explica bien si atendemos más que a los objetos o a sus 
conceptos, al valor que tenían en la vida de los guaraníes. 
Ellos no conocían los vestidos confeccionados y tapaban su 
desnudez, en el invierno, con paños tejidos, aó. Con la nueva 
civilización llegaron los ves,tidos que recibieron también el 
nombre de aó: todo era aó porque todo tenía la función de 
cubrir, tanto los paños como los vestidos. Entonces aoyapó 
'paño-hacer' (= tejer) significó también 'vestido-hacer' (=con
feccionar vestidos, camisas, etc.) y aoapojhára 'tejedora' y 
'costurera' . 

Más tarde cuando sintieron la necesidad' de distinguir los 
dos objetos y oficios (paño y vestido; tejer y hacer vestidos) 
mantuvieron la voz patrimonial aó conforme al valor de 'ves
timenta' que siempre había tenido para ellos, y echaron mano 
del hispanismo tejer para la nueva diferenciación conceptuada. 
Dicho de otro modo: el valor 'vestimenta' siempre expresado 
por aó, se fué refiriendo con preferencia al 'nuevo aó', al traje 
confeccionado, así como aoyapó fué refiriéndose cada vez más 
preferentemente a la nueva labor de hacer trajes. Y llegó un 
tiempo en que la generalización de los trajes rompió para los 
indígenas aquella unidad del valor 'vestimenta' en qtie se 
equivalían el paño y el traje, el tejer y el confeccionar. y cuando 
ambos pares de valore~ estuvieron perfectamente diferenciados, 
como la única y vieja denominación aó había seguido fiel al 
valor 'vestimenta' tuvieron que usar un neologismo para el 
concepto diferenciado 'tejer'. Este neologismo diferenciador 
no lo crearon con los recursos de .su propia lengua, sino que 
lo aceptaron de aquellos mismos extr~njeros que les habían 
llevado la diferencia de valores, y dijeron tejé. De este modo 
se aclara la aparente paradoja de que un término indígena 
aó, aoyapó, aoapojhára, designe hoy un tipo 'cultural importado 
(traje, hacer trajes, costurera), mientras que se designa con 
un extranjerismo tejé, una actividad patrimonial de la cultura 
indígena. 
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214. a) TRAMA. Pronunc. tráma 

'Trama' (Acad., s. v. la). Etim. trama. 

Ej.: Aó po'í trama. = Tela fina trama. = La trama de la 

tela fina. 

b) TRAMÁ. Pronunc. tramá 

'Tramar' (Acad.,s. v. 1 a, 2a y, 3a). Etim. tramar. 

Ej.: Ne'Íra gueteri atramá. = No todavía yo tramar. 

Todavía no tramé. 
- Mba'éPa retramá reína. = Cosa-interrogación1 tú-tramar 

tú-ahora. = ¿Qué estás tramando? 

Derivado - ÑETRAMÁ. Pronunc. l'!etramá 

'Tramarse'. 11 'Estar tramado'. Etim. (ye 'se') tramar. 

Ej.: Cherenimbé oñetramá tucumbópe. = Mi-cama él-se
tramar correa-con. = Mi cama [de trama] tiene la trama de 
correas (véase n° 362). 

215. Uso DOM ÉSTICO. Pronunc. usodoméhtiko 

'Lienzo fuerte de algodón con que se hacen preferentemente 
ropas de cama'. Etim. lienzo de uso doméstico. 

Ej. : Sabaná uso domésticogui i mbareté pori. = Sábana uso 
doméstico-de, ser fuerte lindo. = Las sábanas de uso domés
tico son muy fuertes.' 

Con el mismo significado en la Argentina. 
I 

216. VAYETA. Pronunc. oayéta 

'Bayeta' (A cad. , s. v.). Etim. bayeta. 

Ej.: Pe ro'í: oúbape arecóta petEH camisá bayetagui. = Ese 
invierno él-viniente-en, yo-tendré un camisa bayeta-de. = En 
el invierno próximo tendré una camisa de bayeta. 

La voz fué registrada por F. VERA. 

1 § 11. 
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Las ropas interiores 

217. BATICOLA. Pronunc. ÍJatik:óla 

'Pañal que en vez de envolver al niño le pasa entre las pier
nas. Las dos puntas traseras ciñen la cintura y se atan por 
delante; las puntas delanteras se atan atrás'. Etim. baticola. 

Ej.: Ambobaticólata che membYpe. = Y o-factitivo-1baticola
futuro 2 mi hijo-a. = Voy a poner una baticola a mi hijo. 

En Bolivia, baticola, es un «taparrabos que usan los indios 
bárbaros y los bañistas» (BAYO). 

En todos los demás países americanos tiene la acepción 
registrada en el Dicc. Acad. 

218. BORSITA. Pronunc. bOJsíta 

'Calzón de mujer'. Etim. bolsita. 
Ej.: Gramántegui ayapóta mbojhapí: borsita. = Bramante-de 

yo-haré tres bolsitas. = Voy a hacer tres calzones [de mujer] 
de bramante. 

N o parece usada la voz con esta acepción en otra parte. 

219. a) CAMISÁ. Pronunc. kamisá 

'Camisa' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. camisa. 
Ej.: Naibot6iri co che camisá. = No él-tener-botón-no este 

mi camisa. = Esta camisa mía no tiene botones. 
- Cuña cuéra camisá i pucú. = Mujer plural 3 camisa ser 

largo. = Las camisas de las mujeres son largas. 

Frases acuñadas. 
- Ojheyá chupé camisá reí rejhebe. = Él-dejar a-él camisa 

no-más con. = Le dejó en camisa. 
Equivale a la frase española «dejar a uno sin camisa» (Dice. 

Acad., s. v. camisa). 
~ 1 camisáyepe ome'~ ara. ndebe. = Su éamisa aun él-dar 

obligadamente ti-a. = El te dará hasta la camisa. 

1 § 9. 2 § 10. 3 § 13. 
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Dícese de una persoIl;a generosa y desprendida, como en 
español «ser capaz de dar hasta la camisa».' 

Derivado - CAMISÁ APOJHÁ. Pronunc. kamisá apohá 

'Camisero,-ra'. Etim. camisa (apojhá 'el que hace' o ha

ciente)l. 

b) CAMI~ETA. Pronunc. kamiséta 

'Camiseta' (A cad. , s. v. 2a). Etim. camiseta. 
Ej.: Arecó mbojhapí: camiseta morotÍ. = Yo-tener tres cami

seta blanco. = Tengo tres camisetas blancas. 

220. CANESÚ. Pronunc. kanesú 

'Canesú' (A cad. , s. v...: 2a). Etim. canesú. 

221. CAS~. Pronunc. kas~ 
'Pantalones'. 11 'Calzón de mujer'. 11 'Calzón de niño'. Etim. 

calzón. 
Ej.: Roguerecó casopí:. = Nosotros-tener calzón-ancho. = 

Tenemos pantalones anchos. 
- Miguela oguerecó petei dls6 iñencajepába. = Miguela 

él-tener un calzón tener-encaje-todo-el que. = Miguela tiene 

un calzón con encajes. 
- Aiki'tYta co'a.' mitá caso cuera. = Yo plancharé estos 

niños calzón plura[2. = Voy a planchar los calzones de estos 

niños. 

Frases acuñadas. I 

- Che amoc~s6 baecué chupé. = Yo yo-factitivo 3-calzón 
pretérito 4 a-él. = Yo le puse los pantalones. = 'Yo le vencí'. 

- Upeante yepé jhe'í i casopónchoba. = Eso-solo aunque 
él-decir tener-calzón poncho-el-que. = Aunque sea esto, dijo 
uno que tenía un pantalón hecho de un poncho. 

- «Añá pucú oca'úba caz6» (COLMAN, lI, 18). = Diablo 5 

largo borracho pantalón. = Sujeto largo como los pantalones 

de un borracho. 

1 Véase nO 147. 2 § 13. 3 § 9. • § 10. ó § 16. 
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- CazÓ potÍ jha toba atánte tecoteb~ reicoporajhaguiÍ,. 
(COLMAN, 11, 24). = Calz9n limpio y cara dura-sólo [hace]
falta tú-andar-bien para. = Para que seas bien tratado debes 
ser desvergonzado y tener buena ropa. 

- «Peguataguatámandi, poseguíma, jhe'íye icasorebisoróba» 
(COLMAN, 11, 50). = Vosotros-andar-andar-ya, os-seguir-ya, 
él-decir-dicen, su-calzón-cuio-roto-el-que. = Caminad, cami
nad, que ya os sigo, dicen que dijo uno que tenía roto el trasero 
de los pantalones. 

Derivado - CASO APOJHÁ. Pronunc. kasii apohá 

'Pantalonero,-ra'. Etim. calzón (apojhá 'haciente') 1. 

·222. CORPIÑO. Pronunc. kOJpí~o 

'Corpiño' (A cad. , s. v.). Etim. corPiño. 
Ej.: Amondéta che corpiño pi'ajhú. = Yo-vestiré mi corpiño 

nuevo .. = Me voy a poner el corpiño nuevo. 

223. Véase n° 260. 

224. NAGUA. Pronunc. nágwa 

'Enagua' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. enagua. 
Ej.: Co che nagua opi'tá baí cherejhé. = Este mI enagua 

. él-quedar feo mi-por. = Me queda muy mal esta enagua. 
Nagua es forma vulgar y familiar en toda América y en 

España. 
La voz, aunque indígena de Haití, ingresó en el guaraní 

por conducto hispánico. 

Vestidos 

225. BATA. Pronunc. báta 

'Bata de mujer' (A cad. , s. v. 2a). Etim. bata. 
Ej.: Amondéta che bata iñencájeba. = Yo-vestiré mi bata 

tiene-encaje-el-que. = Voy a ponerme la bat,a de encajes. 
- Che bata osorópa. = Mi bata él-roto-todo. = Mi bata 

está toda rota. 

1 Véase nO 147. 
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226. BATÓN. Pronunc. batii 

'Bata larga, llega hasta el suelo, uBada I?or las mujeres para 
estar en casa con comodidad'. Etim. batón. 

Ej.: Ndarecói batÓ mba'ebéichaguá. = No-yo-tener-no batón 
nada-como-clase. = No tengo batón de ninguna clase. 

227. CAPOTE. Pronunc. kapóte 

'Capa'. 11 'Capote de montar'. 11 'Sobretodo de abrigo de los 
soldados'. Etim. capote. 

Ej.: Ne'Íragueteri oñeme'~ orebe capote. = No-todavía él
se-dar nosotros-a capote. = No nos dieron todavía capotes 
[sobretodos de abrigo]. 

228. CHALECO. .Pronunc. saléko 

'Chaleco' (A cad. , s. v.). Etim. chaleco. 

Ej.: Mbi'ri"áipe ndicatúiri ñamoÍ chaleco. = Calor-en no
ser-posible-no nosotros-pori~r chaleco. = No podemos usar 
chaleco en el verano. 

Frase acuñada. 

«Bi'ro chaleco» (COLMAN, 11, 61) . Tonto .vhaleco. 
Tonto como un chaleco 1. 

Derivado - CHALECO APOJHÁ. Pronunc. saléko apohá 

'Chalequero,-ra'. Etim. chaleco (apojhá 'haciente') 2. 

229. CHAPONA. Pronull(~. sapóna 

'Blusa ancha como la de los marineros, pero Slll solapas, 
usada por hombres y mujeres'. Etim. chapona. 

Ej.: Che chapona jhobi' ne'Íra gueteri oyeki'Ú. = Mi chapona 
azul no-todavía él-se-planchar. = Mi chapona azul todavía 
no está planchada. 

1 Para los campesinos el chaleco es una prenda que no tiene ninguna 
explicación racional. 

2 Véase nO 147. 
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Chapona corre en la Argentina (GARZÓN, SEGOVIA) y tam
bién entre los hispanohablantes del Paraguay. La Acad. la 
suprimió de su diccionario en la ISa edición. 

230. CHAQUETILLA. Pronunc. saketí!a 

'Chaqueta'. 11 'Blusa'. 11 'Chaqueta usada por los soldados" 
Etim. chaquetilla. 

Ej.: Che chaquetilla cheyopy. = Mi chaquetilla a-mi-apre
tar. = Me aprieta la chaquetilla (o la blusa). 

231. SACO. Pronunc. sáko 

'Chaqueta' (A cad. s. v.). Etim. saco. 

Ej.: Che sacj) renlbangá osoropá. = Mi saco codo él-rom-· 
perse-todo. = El codo de [la manga de] mi chaqueta está 
roto. 

Saco por chaqueta es voz de uso corriente en toda América. 

232. SAYo Pronunc. sá! 

'Pollera'. Etim. saya. 

Ej.: Chésái pwi ikl'apáma. = Mi pollera colorado ser-sucio
todo-ya. = Mi pollera colorada está ya toda sucia. 

Frases acuñadas. 

- «Asóité nde sái mblkY rejhé» (COLMAN, n, 21). = Yo
me-suelto-muy, tu pollera corta por. = Yo perdería todo lo 
que tengo por tu pollera corta. 

- «Cabal eté! jhe'iye isáimbi"kí-ba» (COLMAN, n, 22). 
Cabal muy, él-dijo-dicen, su-pollera corto-el-que. = Cabalito! 
dicen que dijo una que tenía la pollera [muy] corta. 

La voz fué recogida en el Dicc. guaraní de F. VERA y en el. 
de BOTTIGNOLI quienes no sospecharon su origen peninsular. 

La lengua tupí (o guaraní del Brasil) taIl).bién ha admitido 
en su seno la voz sáya 'pollera' procedente del portugués. 
(Cfr. MARTIUS, Glossaria, 87 y el Diccionario Anonymo da 
lingua geral do Brasil, S. V. sáya). 
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Accesorios 

233. ALZAPÓN. Pronunc. alsapón 

. 'Portañuela' (Acad., S. v.). Etim. alzapón. 
Aun cuando los pantalones modernos no lleven alzapones, 

se sigue llamando así en el Paraguay a las portañuelas, que 
tienen el mismo oficio. La identidad de funciones, pues, ha 
originado la derivación semántica. 

234. a) BORSICO. Pronunc. bOJsíko 

'Bolsillo' (A cad. , S. V. 2a). Etim. bolsico. 
Bolsico 'bolsillo' en Argentina (SEGOVIA) y Chile (ROMÁN). 

b) BORSIQUERA. Pronunc. bOJsikéJa 

'Bolsillo' (A cad. , S. V. 2a ). Etim. borsico+-era por analogía 
con revolvera y relojera (véanse números 251 y 252). 

235. BORSILLO. Pronunc. bOJsí!o 

'Bolsillo' (A cad. , S. V. 2a). Etim. bolsillo. 
Ej.: Nda iyáiri che borsillope. = No tener-cabida-no mI 

bolsillo-en. = N o me cabe en el bolsillo. 
Borsillo es forma usada en la ciudad. En el campo es más 

frecuente oír borsico y borsiquera. 

236. BOT5. Pronunc. bot5 

'Botón' (A cad. , S. V. pa y 4a). Etim. botón. 
Ej.: Che camisá na i bot6iri. = Mi camisa no tener botón-no. 

= Mi camisa no tiene botones. 

Derivado - MOBOT5. Pronunc. mobot5 

'Poner botones'. Etim. (mo < mbo, factitivo) 1 botón. 

237. BRAGUETA. Pronunc. bJagéta 

'Bragueta' (Acad., S. v.). Etim. bragueta. 

Cfr. n° 248. 

1 § 9. 
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238. CINTA. Pronunc. sínta 

'Cinta' (A Gad., s. v. la). Etim. cinta. 
Ej.: Jhi'ába oñapi"tí baecué peteí cintape. = Su-pelo él-ata 

pretérito 1 un· cinta-con. = Se ató el pelo con una cinta. 

239. CINTO. Pronunc. sínto 

'Cinto' (AGad., s. v. 2a ). Etim. cinto. 
Ej.: Aicoteb~ petéí cinto ayecu'ayopí: jhaguá. = Yo-nece

sitar un cinto yo-me-cintura-apretar para. = Necesito un ciMo 
para apretarm.e la cintura. 

240. CORBATA. Pronunc. kOJbáta 

'Corbata' (AGad., s. v. la). Etim. corbata. 
Ej.: Co corbata cóa i porabé amóagui. = Este corbata este 

ser lindo-más aquél-de. = Esta corbata es mejor que aquélla. 

Frase acuñada. 
«Oimejháicha reí tuyá corbataicha» (COLMAN, 11, 46). = 

Él-estar-el-que-como-nada, viejo corbata-como. = Puesto de 
cualquier modo, como corbata de viejo. 

241. CUELLO. Pronunc. kwé!o 

'Cuello' (AGad., s. v. 4a). Etim. cuello. 
Ej.: Máramo oré ndoro'usábai cuello. = Nunca nosotros 

no-nosotros-usante-no cuello = Nosotros no solemos usar 
cuello. 

Frase acuñada. 
Añá cuello ki'á procurador ñembiajhli. = Diablo 2 cuello 

sucio procurador hambriento. = Sujeto de cuello sucio como 
un procurador hambriento. 

242. ENCAJE. Pronunc. el)káxe 

«Cierto tejido de mallas: lazadas o calados, con flores, figu
ras u otras labores, que se hace con bolsillo, aguja de coser, 
o de gancho, etc., o bien a máquina imita~do a éste» (AGad., 
s. v. Sa). 

1 § 10. 2 § 16. 
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Se usa principalmente como adorno de los vestidos de las 
mujeres y de los niños. Etim. enGaje. 

Ej.: Miguéla aó encaje. = Miguéla ropa [vestido] encaje. 
== El encaje del vestido de Miguela. 

Derivado - ENCAJEYÚ. Pronunc. eIJkáxeyú 

'Encaje hecho a mano con aguja de coser'. Etim. encaje 

(yú, 'aguja'). 

243. FAJA. Pronunc. fáxa 

'Faja' (AGad., s: v. la). Etim. fa.ia. 
Ej.: Che faja che yopi etereÍ. = Mi faja me apretar muy. 

Me aprieta mucho la faja. 

244. JARETA. Pronunc. xaJéta 

'Bragueta' (A cad. , s. v.). Etim. jareta. 
El cruce de jareta con bragueta, por la semejanza de 

las terminaciones, ha determinado la aplicación de ambos 
nombres a una misma cosa, una vez desaparecida de los panta
lones modernos las jaretas que llevaban los antiguos. 

245. MANTO. Pronunc. mánto 

'Paño fino de seda o merino, cuadrangular, negro, que llevan 
las mujeres sobre el vestido y cubriéndose la cabeza'. Etim. 
manto. 

Ej.: Asha manto'-Í- rejhebe. = Yo-sáldré manto-no con. = 
Voy a salir sin manto l. 

I 

246. PANUELO. Pronunc. panwélo 

'Pañuelo'. II 'Pañuelo de mano'. Etim. pañuelo. 
Ej.: Oguerecó iyayúrarejhe petéí panuelo morotÍ. Él-

tener su-cuello-por, un pañuelo blanco. = Tiene un pañuelo 
blanco en el cuello 2. 

1 El uso del sombrero, por las mujeres, va desplazando al manto en las 
ciudades, conservándosele sin embargo como prenda indispensable para las 
visitas a las iglesias. 

2 El pañuelo de seda, atado al cuello es prenda de vestir como obligada 
del paisano en el Paraguay, Uruguay y algunas provincias argentinas. 
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Derivado _. PAÑUELO PARÁ. Pronunc. pa~wélo paJá 

'Pañuelo de hierbas' (A cad., s. v. pañuelo). Etim. pañuelo 
(pará, 'colores variados'). 

Ej.: Chéndarajhapéi co pañuelo pará. = Yo-no-yo-llevar- ' 
. querer-no este pañuelo colores-variados. = Yo no quiero llevar 
este pañuelo de hierbas. 

247. POLAINA. Pronunc. poláina 

'Polaina' (Acad., s. v.). Etim. poláina. 

Ej. : Polaina'Y rejhebe ndicatúi aicó. = Polaina-no con nocser
posible-no yo-andar. = No puedo andar sin polainas. 

Derivado - P"iLAINA. Pronunc. p'iláina 

'Polaina'. Etim. (pi 'pié') + polaina. 
Este derivado se usa únicamente en son de burla o chan: 

ceándose. 

Ej.: Pe rerecóba nere.ti'márejhe ndajha'éiri polaina sino pi:laí
na. = Ese tú-teniente tu-pierna-por no ser-no polaina sino 
pi:laina. = Eso que tú tienes ya no es una polaina, sino uná. 
pi:laina. 

248. REBOSO. Pronunc; rebóso 

'Manto ordinario de lana usado por las mujeres como abrigo 
dentro de casa. Las mujeres del pueblo suelen usarlo también 
fuera'. Etim. rebozo. 

Ej.: Ajhechá ña Lolópe oyoguáramo peteí reboso. = Yo-ver 
doña Dolores-a él-comprar-cuando un rebozo. = He visto a 
doña Dolores comprando un rebozo. 

El rebozo es usado en Argentina (SEGOVIA), Chile, (ROMÁN), 
Bolivia (BAYO), Uruguay y Honduras (MEMBREÑo). 

Derivado - REBOSORO't Pronunc. febósóJo'1 

'Rebozo de invierno'. Etim. rebozo (ro'f, 'invierno'). 

Ej.: Che rebosara'\: oÍ che cajape. = Mi rebozo-invierno 
él-estar mi caja-en. = Mi rebozo de invierno está en mi baúl. 
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249. RELOJERA. Pronunc. feloxéJa 

'Bolsillo pequeño que llevan los pantalones en la cintura 
en la parte delantera'. Etim. relojera. 

El nombre proviene del uso que se da a ese bolsillo. 
Con el mismo nombre se le conoce en España y Cen tro

américa. En Buenos Aires bolsillito. 

250. REVOLVERA. ProllUnc. febolbéJa 

'Bolsillo pequeño que llevan los pantalones en la cintura, 
en la parte posterior y a la derecha'. Etim. revolvera < revólver, 
porque las personas que usan revólveres pequeños suelen lle
varlo en dicho bolsillo; en general se usa para llevar el pañuelo. 

251. SENIDOR. Pronunc. senidóJ 

'Faja' (A cad., s. v. la). Etim. ceñidor. 
Ej.: Embojhasámipa chébe pe'amó che senidor. = Tú (impe

rativo)l alcanzar, diminutivo + interrogación' mi-a aquel mi 
ceñidor. = ¿Quieres tener la bondad de alcanzarme aquella 
faja? 

Registrada por F. Vera. 
Cenidor por ceñidor corre también en Méjico (R. DUARTE). 

252. SOMBRERO. Pronunc. sombJéJo 

'Sombrero' (Acad., s. v. la). Etim. sombrero. 
Ej.: Ajheyá curi che sombrero ógape. = Yo dejar pretérito 2 

mI sombrero casa-en. = Me dejé el sombrero en casa. 

Frases acuñadas. 
- Añá sombrero pe guasú caraí Octubre (COLMAN, n, 

19). = Diablo 3 sombrero ancho grande señor Octubre. = Su
jeto de sombrero de alas anchas como el señor Octubre 4. 

- Añá sombrero pe guasú so'oné recajhá. = Diablo 3 som
brero ancho grande carne-hedionda buscador. = Sujet.o de 
sombrero de alas anchas como el buscador de carne hedionda. 

1 § 12. 2 § lO. 3 § 16. 

4 La imaginación popular se representa al mes de octubre como un señor 
gordo, bajo y comilón que lleva un sombrero de alas muy anchas. 
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- Añá yevale'Y'jhá, pa'í sombrero (COLMAN, 11, 20). = 

Diablo 1 se-valer-n o-el que, cura sombrero. = Tipo que no sirve 
para nada como un sombrero de cura. 

- 1 pojhlietéma ·coba! jhe'iye aip6 angu'ápe oñemosom
brero baecué (COLMAN, 11, 32). = Ser pesado muy-ya este, 
él-decir-se-dice, aquel mortero-con él-se-factitivo2-sombrero pre-. 
térito 3. = Esto es ya muy pesado, dicen que dijo uno que se 
puso por sombrero un mortero. 

Derivado - SOMBRERO APOJHÁ. Pronunc. sombJéJo apohá 

'Sombrerero' (A cad. , s. v. la). Etim. sombrero (apojhá 'hac 
ciente') 4. 

SOMBRERITO. Pronunc. sombJeJíto 

'Sombrero de mujer'. Etim. sombrerito. 
Ej.: Cuñataí isombreritopába. = Señorita tener-sombrerito

todo-el-que. = Señorita con sombrero y todo. 

253. SUSPENSORIO. Pronunc. supensóJjo 

'Prenda de vestir compuesta de dos tiras de piel o tela 
elástica que sirve para suspender de los hombros el pantalón'. 
Etim. suspensorio. 

Ej.: Ambopucubéta co che supensorio. = Y o-factitivo 2-largo
más-futuro 3 este mi suspensorio. = Voy a alargar más mi 
suspensorio. 

Esta misma prenda se llama suspensores en Puerto Rico 
(MALARET), suspensor en Chile (ROMÁN) y Argentina (GARZON) 
donde también recibe los nombres de suspensorio, tiradores y 
tirantes. Los hispanohablantes del Paraguay le llaman tirantes. 

En portugués suspensorio. 

254. TIRADOR. Pronunc. tiJadóJ 

'Delantal de cuero curtido, con flecos. Lo usan, atado a la 
cintura, los peones de las estancias (véas~ estancia, Acad., 6a) 

y los carreteros, boyeros y arrieros'. Etim. tirador. 

1 § 16. 2 § 9. 3 § 10. 4 Véase nO 147. 
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Ej.: Talabarteriágui arúta che tirador plajhú. = Talabar
tería-de yo-traeré mi tirador nuevo. = Voy a traer mi tira~ 

dor nuevo de la taléibartería. 
Tirador es en la Argentina «cintur6n ancho que usa el gau: 

cho; va por lo general adornado con monedas de plata y pro
visto de bolsillo» (A cad. , s. v. lOa). 

La voz fué registrada por F. Vera. 

255. CHINELA. Pronunc. sinéla 

'Chinela' (A cad. , s. v.). Etim. chinela. 
Ej.: Che chinela i porabé nemba'égui. = Mi chinela ser lindo

más tu-cosa-de. = Mi chinela es mejor que la tuya. 

256. SAPATÚ. Pronunc. sapatú 

'Zapato'. Etim. zapatd 1• 

Ej.: Tuichá che pirejhe co sapatú coa. - Grande mi pié-por 
este zapato este. == Este zapato me queda grande. 

Frases acuñadas. 
- 1 né bringo sapatúicha.· = Ser . hediondo gringo zapato

como. = Es he!iiondo como zapato de gringo. 
- 1 sapatú pá. = Tener zapato todo. = Tiene zapatos. 
Se dice que tienen zapatos los dulces o conservas de frutas 

que están mal hechos. 
Ej.: Co che majhe'~ sira i sapatú pá chejheguí. = Este mi 

dulce cidra tener zapato todo mi-de. = Mi dulce de cidras 
tiene zapatos (= sali6 mal, o está mal hecho). 

Derivadoc- SAPATÚ .APOJHÁ Pronunc. sapatú apohá 

'Zapatero'. Etim. zapato (apojhá 'haciente') 2. 

SAPATUPÉ. Pronunc. sapatupé 

'Sandalia' (A cad. , S. v.). 11 'Ojota' (Acad., S. v.). Etim. 
zapato (pé 'chato'). . 

1 BOTTIGNOLI, 1, S. V., dice que sapatú es neologismo. La voz se encuen
tra ya registrada en el Tesoro de MONTOYA, editado en Madrid en 1639. 

2 Véase nO 147. 

11 



162 Vestimenta:" accesorios 

Ej.: EñapYtína pe nde sapatupé. = Tucatar-rogativa 1 ese tu 
zapato-chato. = ¿Por qué no te atas las sandalias? 

257. ,a) ZAPATERO. Pronunc: sapatéJo 

'Zapatero'. Etim, zapatero. 
Es voz más usada en la Asunción. En el campo ¡;e, oye con 

más frecuencia sapatú apojhá (véase número anterior). 

b) ZAPATERíA. Pronunc. sapateJjá 

'Zapatería'. Etim. zapatería. 

c) ZAPATíLLA.. Prohunc. sapatí!a 

'Zapatilla' (Arad., s. v. tay 2"). 11 'Alpargata' (Acad., s. v. 
ta). Etim. zapatilla. 

En el español del Paraguay, con fn:~cuencia "sedenom~na 
zapatilla a la alpargata. 

258. a) MEDIA. Pronunc; médja 

'Calcetín'. I! 'Media'. Etim. media. 
Ej:: Ndaipotáiri media baí. =,No-yo-querer-no calcetín feo. 

= N o quiero. medias ordinarias. 
,--- Embojhasamípa chebe Lucianape co i media. =;. Tú (im

perativo) alcanzar diminutivo 2+interrogación 3 mi-a Luciana-a 
este su media. = ¿Quieres hacerme el favor de alcanzarle esta 
inedia a -Luciana? 

Derivados - MEDIA PUCÚ. Pronl!nc. mélÍja pukú 

'Media' (Acaa., s. v. 13
). Etim. media (pucú, 'largo'). 

Ej.: Cuñánteousába media pucú. = Mujer-solo él-usante 
media larga. ;= Solamente las mujeres usan medias largas~ 

MEDIA MB'iKY. Pronunc. médja mb'ikl, 

'Calcetín'. Etim. media (mb:¡,kt 'corto'): 
Ej.: Cuimb'aé oiporú media mbi'kí:nte' jha mitacuéracatu 

oiporú media pucú jha media mbi'kí:abe. ~ Hombre él-usar 
media corto-solo y niños-Plúra1 4-bien, él-usar media larga y 

1 § 12. 2 § 12. 3 § 11. 4 § 13. 
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media corta-también. = Los hombres usan solamente medias 
cortas (calcetines), y los niños usan medias largas (medias) y 
cortas (calcetines). 

b) MEDIA ESCARPí. Pronunc. médja ehkaJpí 

'Calcetín'. Etim. media escarpín. 
Ej.: EmoÍ co media escarpí coa. = Tú-poner este media 

escarpín este. = Ponte este calcetín. 

259. DIBRASÁ.· Pronunc. dibJasá 

'Disfrazar'. Etim. disfrazar. 
Ej.: Adibrasáta che membi·pe. pe carnaval oúbape añáramo. 

= Yo-disfrazaré mi hijo-a ese carnaval viniente-en, diablo
como. = En el próximo carnaval disfrazaré de diablo a mi 
hijo. 

Dibrazar por disfrazar se oye también en la Argentina. 

Derivado. - VEDI BRASÁ. Pronunc. yedibJasá 

'Disfrazarse'. Etim. (ye 'se') disfrazar. 
Ej.: Ayedibrasariréyepe che cuaáche rúo = Yo-me-disfrazar

después-aun, a-mi conocer mi padre. = Mi padre me conoció 
aún después de disfrazarme. 

HANDEL registró la voz disfrat¡á. 

260. MUDÁ. Pronunc. mudá 

'Cambiar de ropa'. 11 «Efectuar una ave la muda de la pluma" 
(A cad., S. V. mudar 4')./11 «Soltar periódicamente la epidermis 
y producir otra nueva, como 10 hacen los gusanos de seda, las 
culebras y algunos otros animales» (Acad., S. V. mudar 53). 
Etim. mudar. 

Ej.: Amudá aína chaó 1
• = Yo mudar yo-ahora mi-ropa. = 

Estoy mudándo[me] la ropa. 
- Co ri'guasú omudapaitéma jhagué. = Este gallina él

mudar-todo-muy-ya su-pluma. = Esta gallina ya cambió por 
completo de plumas. 

1 Etim. che aó 'mi ropa'. 
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Fué registrado por HANDEL 1. 

Derivado - ÑEMUDÁ. Pronunc. !!emuaá 

'M udarse'. Etim. (ñe 'se') mudar. 
Ej.: Añemudá aína. = Yo-me-mudar yo-ahora. = Me estoy 

cambiando la ropa. 
Añemudáta co'hamo aé. = Yo-rne-mudaré mañana re

cién. = Mañana me cambiaré la ropa. 
- Oñemudáma la 2 mboi piré. = Él-se-mudar-ya la víbor(i 

piel. = Ya se le muda la piel a la víbora. 

Ropas de la cama y de la mesa 

261. ARAMBOJHÁ. Pronunc. aJambohá 

'Almohada'. Etim. almohada. 
Ej.: Che arambojhá-cuera 3 na i fundairi jhicuái 3. = Mi' 

almohada-plural no tener funda-no plural. = Mis almohadas 
están sin fundas. 

La voz fué registrada por BOTTIGNOLI sin sospechar su origen 
hispánico 4, y su uso alterna con la voz guaraníacangUá 'almo
hada'. 

1 Este autor anota: <amudá = yo me mudo»; pero nosotros no hemos 
hallado mudá con valor reflexivo. 

2 § 19. 3 § 13. 

4 Se ha, querido ver en arambojhá la construcción guaraní arambijhá 
pero su car~cter artificial se ve, primero, en que no corresponde a la idea 
de almohada y después en que la forma no podría ser arambijhá sino *ñeram
bijhÍi = se-dormitar lugar = 'lugar en que se dormita'. La etimología dé 
arambojhá < almohada se certifica, comprobada la equivalencia semántica, 
por la, concurrencia de los casos siguientes en que se cumple la evolución 
fonética alm > aramb: 

almohada > arambojhá 
almorzar > arambosá 
almidón > aramiró (y no *arambiró, porque la b se 

asimila a la m cuando existe otra nasal en el mismo grupo fó~ic~: ej.: mboc 

saingó> mosaingó, 'colgar'; mbos~ > mosi, 'expulsar'; mbojhendÍ' > moj
hendí', 'encender'; etc.). 
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262. CocH5. Pronunc. kos5 

'Colchón' (Acad., s. v. la). Etim. colchón. 

Ej.: Che rupápe arecó mocói ca'ch6. = Mi cama-en yo-tener 
dos colchón. = Tengo dos colchones en mi cama. 

Frase acuñada. 

Bocóinte ayujhucáne ndebe nde yaguá cochoriÍ. = Pronto
sólo yo-encontrar-factitivo 1-futuro 2 tí-a tu perro colchón-para. 
= Pronto te haré encontrar un colchón para tu perro. 

Amenaza equivalente 'a 'te voy a dar una paliza'. 

Derivado - CocH5 APOJHÁ. Pronunc. kos5 apohá 
, " 

'Colchonero'. Etim. colchón (apojhá 'hacedor' o 'haciente') 3. 

263. FRESADA. Pronunc. fJesáaa 

'Frazada' (A cad. , s. v.), Etim. frezada, variante popular 
de frazada en España y América. 

Ej.: 1 pojhlietépa co fresada. = Ser pesado-muy-exclama
ción 4 este frezada 6: ~ ¡Qué pesada es esta frazada! 

264. FUNDA. Pronunc. fúnda 

'Funda de lienzo blanco en que se mete la almohada de la 
, cama'. Etim. funda. 

Ej.: Ayojhéita aína mbojhapí: funda. = Yo-lavaré yo';ahora 
tres funda. = Voy a lavar tres fundas. 

265. SABANÁ. Pronunc. sabaná 

'Sábana' (A cad. , s. v. 1 er arto 1 a). Etim. sábana. 

Frase acuñada. 
«Cuejhé ro'lbé! jhé'íye i ponchosabanába» (COLMAN, n, 

25). = Ayer frío-más! él-decir-se-dice su poncho-sábana-el-que. 
= Ayer hizo más frío, dicen que dijo uno que tenía un poncho 
hecho de una sábana. 

1 § 9. 2 § 10. 3 Véase nO 147. 4 § 11. 
6 Sobre la etim. de frazada, frezada cfr. A. C[ASTRO]. yA. STEIGER, RFE, 

VII, págs. 371-372. 
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266. SOBRECAMA. Pronunc. sobJekáma 

'Sobrecama' (A cad. , s. v.). Etim. sobrecama. 
Ej.: OipYsó jhupa'ári sobrecama peteí. = Él-tender su-cama

sobre sobrecama un. = Extendió sobre la cama un sobrecama.~ 

267. a) MANTEL. Pronunc. mantél 

'Mantel' (A cad., s. v. 1 a). Etim. mantel. 
Ej.: Mba'éguipico ndereipYsóiri la mantel podo = Cosa-de

interrogación 1 no-tú-tender-no la 2 mantel limpio. = ¿Por qué' 
no tiendes el mantel limpio? 

b) MANTELlTO. Pronunc. mantelíto 

'ServIlleta' (A cad. , S. v.). Etim. mantelito. 
Ej.: Ndarecói gueteri mantelito. = No-yo-tener-no todavía 

mantelito. = No tengo aún servilleta. 

268. SERVILLETA. Pronunc. seJbi!éta 

'Servilleta' (A cad. , S. v.). Etim. servilleta. 
Voz de uso reciente; no está aún generalizado entre los 

guarani parlan tes. 

269. TRAPO. Pronunc. trápo 

'Pedazo cualquiera de tela, sacado de algún vestido, mantel 
o sábana desusados, que se utiliza para fregar'. Etim. trapo. 

Ej.: Ayapota trapo co sabanágui. = Yo-haré trapo este sá
bana-de. = De esta sábana voy a hacer [voy a sacar] un trapo. 
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270. ABANICO. Pronunc. abáníko 

'Abanico' (A cad. , s. v.). Etim. abanico. 
Ej.: «Ne abanicorá,» (COLMAN, 1, 35). = Tu abanico-para. 

= Para abanico tuyo. 

En la conversación corriente es frecuente e.ntre los guarani
parlantes la comparación oyepe'á peteÍ abanicoicha 'se abre 
como un abanico'. 

1 § 11. 2 § 19. 
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271. AGUA DE OLOR. Pronunc. ágwaaeolóJ 

'Estracto' '(véase n° 283). 

272. AGUA COLONIA. Ptonunc. ágwakoló~a 

'Agua de Colonia'. Etim. agua de Colonia. 
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Ej.: Agua colonia jha'é corasorasÍ' pojhaité. == Agua colonia 
ser corazón-dolor remedio-muy., = El agua de Colonia es un 
gran remedio contra el mal de corazón. 

273. ALHAJA. Pronunc. aláxa 

'Alhaja' (A cad., s.' v. la). Etim. alhaja: 

Ej.: Jhetá alhaja oguerecó. = Mucho alhaja él-tener. 
Tiene muchas alhajas. -

Frase acuñada. 

'Alhaja payaguá 1 mbo'i', = Alhaja india collar. = [Es una] 
alhaja [que vale tanto] como un collar de 'india. 

Se aplica a cosas de muy poco valor o a las personas de 
conducta riloral reprochable. 
- El poco valor de los coliares de las iridias, casi siempre 

hechos con semillas o dientes de animales, ha dado origen a 
la comparación. 

274. ARFILÉ. Pronunc. aJfilé 

'Alfiler' (A cad. , s. v. la). Etim. alfiler. 

Ej.: Che cutú peteí larfilé. = Me clavar un alfiler. = Me 
clavó un alfiler. 

De antiguo ha ingresado la voz en el guaraní y ha sido 
constantemente retomada. MONTOYA, (Bocabulario, p. 151, 
S. v. alfiler), lo registra bajo la forma arapiré, completa
mente adaptada a la fonética guaraní, pero tal forma es hoy 
inusitada. 

I Nombre de una tribu, de la familia guaicurú, hoy extinguida. Los gua
raniparlantes de hoy designan con ese nombre a las mujeres de todas 
las tribus indígenas que aún no han ingresado en la corriente de la civili
zación europea. 
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275. BRILLANTE. Pronunc. ÍJJi!ánte 

'Diamante brillante' CAcad., s. v.). Etim. brillante. 
Ej.: CuairÜ de brillante. = Anillo de brillante. = Anillo de 

brillante. 

276. CISNE. Pronunc. síhne 

'Plumerillo usado para empolvarse. Está hecho general
mente de plumón de cisne o de piel de borrego nonato'. 
Etim. cisne. 

Ej.: Oyejhague'óma .ojhobo co che cisne. = Él-se-su-pelo
sacar-ya él"yendo este mi cisne. = Ya le va saliendo el pelo 
[las plumas] a mi cisne. 

Cisne 'id' en el Uruguay y la Argentina. 

277. COLORETE. Pi"onunc. koloJéte 

'Colorete' CAcad., s. v.). Etim. colorete. 
Ej.: Ché abeí amoisé che robárejhe la colorete mi. = Y;o 

también yo-poner-querer mi cara-por la 1 colorete diminutivo. 
= También yo quiero ponerme en la cara un poco de colorete. 

278. CRISÓLlTA. Pronunc. kHsólita 

'Crisólito oriental' CAcad., s. v. crisólito). Etim. crisólito. 
Ej.: Ajhechá ña Lapápe i chusca ojhobo i kiguá crisólita 

piajhúrejhebe. = Yo-ver doña La Paz ser chusca 2 él-yendo 
su peineta crisólito nuevo-con. = He visto a doña La Paz, 
que iba muy chusca con su nueva peineta de crisólitos. 

El crisólito es una piedra muy usada en el Paraguay. 
Tanto los guaraniparlantes como los hispanohablantes la lla
man crisólita. 

279. CUAIRÜ DE COMPROMISO. Pronunc. kwairÜ de kompJomíso 

'Anillo que se ponen el novio y la novia en el momento en 
que se comprometen para el matrimonio': Etim. (cuairÜ, 
'anillo') de compromiso. 

1 § 19. 2 Cfr. nO 43. 
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Ej.: Oré romendá cuairÜ de compromiso ·t· rejhente. Nos-
otros nosotros-2asar anillo de compromiso no cori-solo. Nos-
otros nos casamos sin [darnos] anillo de compromiso. 

En Argentina y Uruguay 'anillo de compromiso' y 'alianza'. 

280. CHAFALONíA. Pronunc. safalonía 

'Chafalonía' (Acad., s. v.). 11 'Alhajas de poco valor' (meta
fóricamente). Etim. chafalonía. 

Ej.: Chafalonía reí nico la necuairÜ. = Chafalonía' puro 
ciertamente la 1 tu anillo. = ¡Si tu anillo es una pura chafa
lonía! (= ¡Si tu anillo no vale nada!). 

Con las mismas acepciones en el español del Paraguay. 

281. DIAMANTE. Pronunc. diamante 

'Diamante' (Acad., s. v.): Etim. diamante. 
Ej.: JhaslPemí yayujhú oguerecóba klguá diamante. = Difí

cil-en-diminutivo npsotros-encontrar él-teniente peineta dia
mante. = Es un poco difícil encontrar quien tenga una peineta 
de diamantes (= adornada con diamantes). 

282. ESMERALTA.' Pronunc.· emeJáJta 

'Esmeralda' CAcad., s. v.). Etim. esmeralda. 
Voz de poco uso: 

283. ESTRACTO. Pronunc. ehtrá'ito 

'Esencia olorosa'. !I 'Perfume'. 'Agua de Colonia'. Etim. 
extracto. 

I 
Ej.: «Mariscalgui orecibí 
Estracto porll ndayé» (COLMAN, 1,76). = Mariscal-del él

recibir extracto lindo se-dice. = Se dice que recibió del ma
riscal 2 un [frasco de] perfume muy bueno. 

Esta misma acepción de extracto corre en Argentina, Uru
guay y aún en España. El único diccionario que lo registra es 
el de SEGOVIA. 

1 § 19 .. 

2 Mariscal por antonomasia es en el Paraguay Francisco Solano López, 
quien gobernó desde 1862 a 1869. 
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284. a) JABO. Pronunc. xab~ y hab~ 
'Jabón'. Etim. jabón. 

Ej.: Ayojhéita che aó jabOme. = Yo-lavaré mi ropa jabón~ 
con. = 'Lavaré mi ropa con jabón'. 

- «Jaba rIyúicha ogué» (COLMAN, 1,42). = Jabón espuma 
-como él-desaparecer. = Se acaba como la espuma de jabón. 

b) ENJABONÁ. Pronunc. elJxaboná 

'Enjabona~'. Etim. enjabonar. 

Ej.: Renjabonámapa ra'é co aó. = Tú-enjabonar-ya-inte
rrogación l-pretérito 2 este ropa. = ¿Enjabonaste ya esta ropa? 

Derivados: - ÑENJABONÁ. Pronunc. ~elJxaboná 
'Enjabonarse'. Etim. (ñe 'se') enjabonar. 

JAB~ R·jvÚI. Pronunc. xab~ J"iyúi . 

. 'Espuma de jabón'. Etim. jabón (riyúi 'espuma'). 

285. JHOPO. Pronunc. hópo 

'Mechón de pelo que cae sobre la frente del hombre o del 
caballo (cfr. el significado de hopo que trae la Acad.; 'rabo 
o cola que tiene mucho pelo o lana; como la de la zorra, oveja, 
etc.'). Etim. hopo. 

Ej.: AikYíiucáta nde jhopo. = Y o-cortar-factitiz1o 3-futuro 4 tu 
hopo. = Te voy a hacer cortar el hopo. 

Con la misma acepción en la Argentina, (SEGOVIA, GARZÓN), 
Bolivia (BAYO) y Uruguay. 

286. PEINETA, Pronunc. peinéta 

'Peineta' (Arad., s. v.). Etim. peineta. 
Es voz usada en Asunción. La voz guaraní kiguá 'peine' y 

'peineta' no ha sido desplazada en el campo.' 

287. PERLA. Pronunc. péJla 

'Perla' (Acad., s. v.). Etim. perla. 
Ej.: «Arai áme arete cuarajhi"icha, 
Oyechánga la perla del sud» (B~NÍTEZ, Guahú, 16). 

1 § 11. 2 § 10. 3 § 9. • § 10. 
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= Nube sombra-en, mucho tiempo, sol-como-éÍ-se-ver-com
pasivo la perla del sud. = Largos años como el sol entre las 
nubes se vió oculta la perla del sur. 

La perla es piedra poco usada en el Paraguay. 

288. POLVO. Pronun.c. pólvo 

'Afeite usado por las mujeres' (véase Acad., s. v. 7a). Etim. 
p.olvo. 

Ej.: 1 baietéPa co polvo coa. = Ser-feo-muy-admiración 1 

este polvo este. = ¡Qué feo ~s este polvo! 

289.' PRENDA. Pronunc. pJénda 

'Alhaja'. 11 'Mujer querida' (metafóricamente). Etim. prenda. 
Ej.: Amocañí: che prenda cuera. = Yo-factitivo-perd.er mi 

prenda Plural 2. = Perdí mis alhajas . 
Mamópa rejhó reína che prenda. = Dónde-interrogación 3 

tú-ir tú-ahora mi prenda. = ¿Adónde vas prenda mía? 

Frase acuñqda. Mol DE P.RENDA. Pronunc. motae pJénda 

, 'Empeñar' (A cad., s. v.,! a). Etim. émoi 'poner') de prenda .. 
Ej.: Ma'ha omoÍ de prenda i cuairíi. = Fulano él-poner de 

prenda (empeñar) su anillo. = Fulano empeñó su anillo. 

290. RODETE. Pronunc. foaéte 

'Rodete' (Arad., s. v. la). Etim. rodete. 

Frase acuñada. 
Rodete jha sái pucú mitarusú mbotarobajhá; = Rodete y 

pollera largo mozo factitivo-loco-el-que. = Rodetes y polleras 
largas enloquecen a los mozos. 

291. ROSARIO GRANO DE ORO. Pronunc. fosáJjo gJáno ae ÓJO 

'Rosario cuyas cuentas son de oro. Las usaban antiguamente 
las mujeres, más como objeto de adorno que de devoción'. 
Etim. rosario de granos de oro. 

1 § 11. 2 § 13. 3 § 11. 
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Ej.: Peteí rosario grano de oro mbo'! ramo. = Un rosario 
grano de oro collar como. = Como collar un rosario de granos 
[cuentas] de oro. 

292. TOBALLA. Pronunc. tobá!a 

'Toalla' (A cad. , s. v. la). Etim. toalla + guaro tobá 'cara'. 
Pudiera también pensarse en el esp. toballa > ant. esp. 

tobaja. > judo esp. tobazá \ pero .en toda América son corrientes 
las formas toalla y tualla (CUERVO, 79). Toalla es también 
la forma constante del esp. del Paraguay de donde tomaron 
la voz los guaraníes. 

La evolución de esp. toalla >guar. toballa parece explicable 
por un cruce con guaro tobá 'cara'. Recordamos con este 
propósito, que habiendo preguntado a un guaraniparIante 
en qué estribaba la diferencia~ entre pomocajhá (literalmente: 
mano-secador) y toballa respondió que bien clara estaba, 
porque la primera empezaba con pó 'mano' y la segunda con 
tobá 'cara'; por lo tanto aquélla servía para secarse uno las 
manos y ésta para secarse la cara. 

293. TONTILLO. Pronunc. tontí!o 

'Tontillo' (A cad. , S. V. 1 a). Etim. tontillo. 
Se usa solamente en la frase guaraní i tontillopá ojhobo = 

tener tontillo-todo él-yendo = '¡hasta tiene tontillo y todo!' 
Con ella se pondera la elegancia o la riqueza del atavío de una 
dama. También se emplea irónicamente para ridiculizar la 
afectación de elegancia. 

De más está decir que el tontillo hoy no se usa en ninguna 
parte, pero el guaraní conserva la frase con que se admiraba 
a las que lo usaban. 

294. a) TRENSA. Pronunc. tiénsa 

'Conjunto de pelo trenzado'. Etim. trenza. 
Ej.: Añemotrénsata, cha i pucuporáma la che 

, 
aba upeara. 

1 Cfr. YAHUDA, Contribución al estudio del judeo-español, RFE, 11, 358 
y M. L. W AGNER, A 19unas observaciones generales sobre el judeo-español 
de oriente, RFE, X, 238. ' 
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= Yo-me-factitivo l-trenza-futuro 2, porque ser largo-lindo-ya 
la 3 mi pelo eso-para. = Me voy a hacer trenzas, porque ya 
tengo el pelo bastante largo. 

b) TRENSÁ. Pronunc. tfensá 

'Trenzar' CAcad., S. v.). Etim. trenzar. 
Ej.: Ne'Íragueteri attensapá. = No-todavía yo-trenzar

todo. = Todavía no [lo] he trenzado todo. 
Refiriéndose al pelo es más frecuente el uso de la voz gua

raní ñopé 'trenzar el pelo'. 

295. ZAFI RO. Pronunc. safíJo 

'Zafiro' (Acad., S. v.). Etim. zafiro. 
Ej.: «Cu zafiro diamante y rubí». (BENÍTEZ, Guahú, 16). = 

Aquel zafiro, diamante y rubí = Aquel zafiro diamante y rubí: 
Voz y objeto raramente usados. 

La habitación 

Cons.trucción de la casa 

296. ADOBE. Pronl.lnc. alÍólie 

'Adobe' (A cad. , S. v. 1 a). Etim. adobe. 
Ej.: Óga adóbegui. = Casa adobe de. = Casa de adobes. 

Derivado - ADOBE APOJHÁ. Pronunc. alÍólie apohá 

'Persona que hace adobes'. Etim. adobe (apojhá 'haciente') 4. 

Ej.: Che jha'é adob~-apojhá. = Yo ser adobe haciente. = 
Soy fabricante de adobes. 

297. a) BARTOSA. Pronunc. liaJtósa 

'Baldosa' (A cad. , S. V. 2° Art.). Etim. baldosa. 

Derivado - BARTOSA APOJHÁ. Pronunc. liaJtósa apohá 

'Persona que hace baldosas'. Etim. baldosa (apojhá 'ha
ciente') 4. 

Ej.: Roic(jteb~ peteí bartosa apojhá. = Nosotros-necesitar 
un baldosa haciente. = Necesitamos un baldosero. 

. 1 § 9. 2 § 10. 3 § 19. 4 Véase nO 147 .. 
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b) BARTOSERO. Pronunc. baJtoséJo 

'Baldosero O persona que hace baldosas'. Etim. baldosero: 
Ej.: Túa bardoséro. = Su-padre baldoséro. = Su padre es 

baldosero. 

298. a) BÓVEDA. Pronunc. bóbelÍa 

'Bóveda' CA cad. , s. v. 1 a y 3a). Etim. bóveda. 
Ej.: Upe tupaó upea i bóveda guasú. = Ese iglesia [Dioscasa] 

ese tener bóveda grande. = Esa iglesi,a tiene una gran bóveda" 

b) BOVEDILLA. Pronunc. bobedí!a 

'Bovedilla' (Acad., s. v. 1 a). Etim. bovedilla. 
Ej.: Royapótá. co'ápe petéí bovedilla. = Nosotros haremos 

aquí un bovedilla. = Vamos a hacer aquí una bovedilla. 
299. CABALLETE. Pronunc. kaba!éte 

'Madera o viga que forma el lomo de la armadura de un 
tejado'. 11 'Línea horizontal y más elevada de un tejado de la 

<--3 

Fig. 2. - Armadura de casa rústica con caballete (1). embarillos (2), jhorcones (3), 
pie de gallo (4), solero (5), tijeras (6) y traviesa (7). 

cual arrancan dos vertientes' (Acad., s. v. 2a acep.).11 'Asnilla' 
CA cad. , s. v. 1 a). Etim. caballete. 

Ej.: Cheróga caballete naimbaretéi. = Mi-casa caballete no
tener-fuerza-no. = El caballete de mi casa no tiene resistencia. 

- Co'águi oyecuaá petéí oga caballete. = AquÍ-desde él-se-ver 
un casa caballete. = Desde aquÍ se ve el caballete de una casa. 
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300. CAR VIVA. Pronunc. kaJbíba 
(Cal viva'. Etim.cal viva. 
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. Ej.: Ndoroguerecói roÍna car viva. No-nosotros-tener-no 
nosotros-ahora cal viva. = N o tenemos ahora cal viva. 

301. CACOTILLO. Pronunc. kakotí!o 

'Ripio' (A cad. , s. v. 2a). Etim. cascotillo < cascote (véase 
en el Dicc. Acad. las acepciones de cascote). 

Ej.: Co':i lagrillo yecacuégui icatú ya yapó cacotillo. = Estos 
ladrillo roto-que jué 1 ser posible nosotros nosotros-hacer cas
cotillo. = Estos cascotes (estos ex-ladrillos) podemos reducirlos 
a caf¡cotillos (= a ripios). 

302. CLAVO. Pronunc. klábo 

'Clavo' (A cad. , s. v. ta). Etim. clavo. 
Ej.: «Oicutú jhaguá ñande poplté oguerú pe clavo peteÍteÍ» 

(COLMAN, I, 136). = Él-clavar para nuestra mano-centro 
(= palma de la. mano) él-traer ,ese clavo uno a uno. = Los 
~lavos para clavarnos en las palmas de las manos los trajeron 
uno a uno. 

303. CORNISA. Pronunc. kOJnísa 

'Cornisa' (A cad. , s. v. 1 a y 2a). Etim. cornisa. 

Es voz más usada en la ciudad. Las casas de campo no tienen 
cornisas por su especial construcción (véanse figuras 3 y 4). 

304~ EMSARILLO. Pronunc. embaJí!o 

'Varas o picanillas ~nclavadas en las tijeras de las casas 
rústicas, paralelamente a las vigas. Sirven para asegurar en 
ellas los manojos de paja de los techos' (véase n° 338). Etim. 
envárillo < envarillar < en + varilla. 

Ej.: Tecoteb~ ñambojhecobiá co embarilIo coa. 
nosotros-jactitivo-reemplazante este embarilIo 
este. = Debemos cambiar este embarillo. 

= Hace-falta 
(en varillado ) 

No parece que la voz se use en otra parte. En Chile envarillar 
'poner varillas' (ROMÁN). 

. 1 § 15. 
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305. JHORCÓN. Pronunc. hOJk6n 

'Horcón' (Acad., s. v. horca, 4a).11 'Postes de madera sobr.e 
los cuales descansa la armadura del techo de las casas de 
fábrica rústica'. 11 'Cualquier poste de madera'. Etim. horcón. 

Ej.: Emoína co'ápe peteÍ jhorcón toyocó pe techo. = Tu
poner-rogativo 1 aquí un horcón que-él-sostener ese techo. 
= ¿Por qué no pones aquí un horcón para que sostenga el 
techo? 

Frases acuñadas: 

«A ñá ki"rá cociná jhorcón» (COLMAN, n, 16). = Diablo 2 

gordo cocina horcón. = Tipo gordo como un horcón de cocina. 
- A ñá pucú jhorcón. = Diablo 2 largo horcón. = Tipo largo 

(= alto) como un horcón. 

306. LAGRILLO. Pronunc. lagJí!o 

'Ladrillo' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. ladrillo 3. 

Ej.: Roguerecóma la lagrillo oy! porfiba. = Nosotros tener
ya la ladrillo él-cocerse lindo-el-que. = Ya tenemos ladrillos 
bien cocidos. 

307. LANCE. Pronunc. lánse 

'Cuerpo de una casa, o edificación, que construído en una 
dirección no tiene soluciones de continuidad'. Etim. Parece 
provenir del port. lanr;o. 

Se usa también en la Argentina con la acepción de 'serie 
de piezas sin solución de continuidad' (SEGOVIA) y en el Brasil 
con la de 'secuencia de casas contiguas' (TESCHAUER, s. v. 
lance de casas). 

En el Paraguay se usa de antiguo, pues se halla ya -en el 
Tesoro de MONTOYA según cita de SEGOVIA ( s. v. lance). 

1 § 12. 2 § 16. 

3 El paso dr > gr es general en los dialectos españoles en América y ha 
sido estudiado en Biblioteca de dialectología Hispano-americ., r, Apéndice VIII. 

\ 
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308. LECHEADA. Pronunc. leseáda 

'Mezcla de cal, cemento de Portland y arena con que se 
rellenan los iritersticios al hacer bovedillas' l. Etim. lechada 

+ leche. 
Ej.: Ayapóma aína la lecheada. = Yo-hacer-ya yo-ahora la 2 

lecheada. = Ya estoy haciendo la lechada. 

309. MUCHETA. Pronunc. muséta 

'En una pared, la parte adyacente al marco de una puerta 
o ventana'. Etim. mocheta.-

Mucheta y mocheta corren en la Argentina con la misma 
acepción (SEGOVIA, GARZÓN). No parece que se use en otras 
partes de América. 

310. PICANILLA. Pronunc. pikaní!a 

'Tacuara del Paraguay' (gradua paraguayensis). Se utiliza 
generalmente para hacer picanas o aguijadas, de donde toma 
su nombre. En la construcción de las casas de campo se utilizan 
como embarillo, o para el entramado de las paredes de esta
queo (véase"nO 346). Etim. picanilla. 

311. PIE DE GALLO. Pronunc. pjéde gá!o 

'Pendolón de la armadura o madero vertical que apoyándose 
en la traviesa sostiene la viga o caballete' (véase fig. 2). Etim. 
Pie de gallo. 

Con la acepción de 'jalDalcón' corre la frase en Chile (ROMÁN, 
s. v. pié). 

312. a) REVOQUE. Pronunc. ~ebóke 

'Capa o mezcla de cal y arena u otro material análogo con 
que se revoca' (A cad. , s. v. 2a). Etim. revoque. 

Ej.: Tupaó 1 ne'íra oguerecó reboque. = Iglesia no-todavía 

1 Compárese con lechada, la acepo que trae la Acad.: 'masa muy fina de 
calo solo yeso, o de cal mezclada con arena, o de yeso junto con tierra, que 
sirve para blanquear paredes o para unir piedras o hiladas de ladrillo'. 

2 § 19. 
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él-tener revoque. = Aún no tiene revoque la' iglesia. (= La 
iglesia todavía no está revocada). 

b) REVOCÁ. Pronunc. feboká 

'Revocar o ponerle revoque a las paredes por dentro y fuera'. 
Etim. re:vocar. 

313. SOLERO. Pro~unc. soléJO 

'Madero, paralelo a la viga o 'cáballete, que une los jhorconeS 
en la armadura de una casa rústica'. Sirve, de sostén, jUhto 
con la viga, a las tijeras. Etim. solera. 

Solero en Argentina 'madero principal de una construcción, 
en que descansan otros' (SEGOVIA). 

Solera en Argentina 'alero del techo pajizo' (GARZÓN). En 
Chile, 'madero en que se afirman los pares y que forma el· 
lomo de la armadura' y 'viga que colocada horizontalmente, 
sirve en los edificios para sostener otras, o para sujeción y 
enlace de las construcciones' (RoMÁN). 

Derivado - SOLEROCÚÁ~ Pronunc.' soleJokwá 

'Espacio pequeño comprendido entre el solero y-el embarillo' 
(no 304). Se utiliza para guardar objetos pequeños porque 
se encuentra a escasa altura a causa de la gran inclinación de 
los techos. Etim. solera (cuá'agujero', 'espacio'). 

Ej. : Añongatúta solero cuápe ca'li che espuela cuera. = 

Yo-guardaré solera agujero-en estos mi espuela plura12. = Voy 
a guardar en el solero cuá estas mis espuelas. 

314. TEJA. Pronunc. téxa 
'Teja' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. teja. 
Ej.: Oyecapaité co'li teja cuera. = Él-romperse-todo-muy 

estas teja plura[2. = Estas tejas están todas rotas. 

Derivado - OGA DE TEJA. Pronunc. óga de téxa 

'Casa con techq de teja'. Son generalmente las de las ciudades. 

1 Esta voz es un calco guaraní sobre casa de Dios. Está compuesta de 
Tupá 'Dios' y ó < óga 'casa'. 

2 § 13. 

, 
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I 
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Las del campo tienen el techo pajizo y se llaman oga capi'í 
'casa con techo de paja'. Etim. (óga 'casa') de teja. 

Ej.: MbojhapY oga de teja Plajhú onemopu'li ore tábape. 
= Tres casa de teja nuevo él-se-factitivo 1-levantar nuestro pue
blo-en. = Se construyeron en nuestro pueblo tres casas nuevas 
de [techo de] tejas. 

315. TIJERA. Pronunc. tixéJa 

'Par' (A cad. , s. v. 8a ) o 'cada uno de los maderos que en la 
armadura de un tejado corren de la viga al solero' (véanse 
números 313 y 317 y fig. 2). Etim. tijera. 

TiJera es en Argentina 'armazón de madera que soporta 
eltejado de dos agua~ de una casa' (SEGOVIA) y 'par' (GARZÓN). 

Tijeral llaman en Chile a nuestra tijera o 'par' (RoMÁN, 
E. REYES). 

Tijera con la acepClOn recogida por nosotros fué usada por 
SIGÜENZA (Crónica, p. I1I, 1. III, disco X y XIII, citado por 
ROMÁN). Y a fines del siglo XVIII por AZARA: «Lo que aquí 
llaman caranday es una casta de palma que sólo se halla en 
parajes bajos, y jamás incorporada con otros árboles. Su tronco 
es escamoso abajo, después liso y muy duro, por cuyo motivo 
es la única palma que emplean en la cubierta de los edificios 
o tijeras» (Geografía física y esférica, 23). 

316. TRAVIESA. Pronunc. trabjésa 

'En la armazón de laR casas rústicas son los maderos que 
unen los jhorcones formdndo con los soleros un paralelogramo'. 
El Dicc. Acad. los llama puentes (s. v. puente, 7a) y tirantes 
(s. v. tirante, 7a). Etim. traviesa y traviesa + atravesar. 

Ej.: N a tecoteb~i traviesa imbareté soléroicha. = N o hace" 
falta traviesa ser-fuerte solera-como. = No es, necesario que 
la traviesa sea fuerte como ·la solera. 

317. VIGA. Pronunc. bíga 

'Viga' (Acad., s. v. 1 a). 11 Véase nO 299, voz caballete, 1" acep
ción. Etim. viga. 

1 § 9. 
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Ej.: 1 tuyúma ojh6bo co viga. = Ser podrido-ya él-yendo 
este viga. = Ya se va pudriendo esta viga. 

Partes de la casa 

318. a) ALAMBRE. Pronunc. alámbJe 

'Alambre' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. alambre. 
Ej.: Alámbrepe eñapltÍ upea. = Alambre-con tú-atar eso. 

Ata eso con un alambre. 

b) ALAMBRE DE PÚA. Pronunc. alámbjede púa 

'Alambre de púas'. Etim. alambre de púas. 
Ej.: Ayapoucáta ~peteÍ cerco alambre de púagui. = Yo-hacer

factitivo 1-futuro 2 un cerco alambre de púas-de. = Voy a man- . 
dar hacer un cerco de alambre de púas. 

c) ALAMBRE TEJIDO. Pronunc. alámbJe texído 

'Alambre tejido'. Etim. alambre tejido. 

d) ALAMBRADO. Pronunc. alambJádo 

'Alambrado' (Acad., s. v. 4 a). Etim. alambrado. 
Ej.: Che lb\: oguetec6 alambrado plajhú. = Mi tierra él-tener 

alambrado nuevo. = Mi campo tiene nuevos alambrados. 

319. ARBAÑAL. Pronunc. aJbanál 

'Albañal' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. albañal. 
Ej.: Umi mbaracayácuera oikécuri arbañal rupi. = Esos 

gatoplural 3 él-entrar-pretérito 4 albañal por. =. Esos gatos en
traron por el albañal. 

320. ARJIBE. Pronunc. aJxílíe, aJsíbe y alsílíe 

'Dep6sito de agua de lluvia de forma de pozo' 5. Etim. 
aljibe. 

1 § 9. 2 § 10. 3 § 13. { § 10. 

5 El agua de aljibe se utiliza generalmente para beber, para infusiones y 

en la cocina; la de pozo para la limpieza y otros usos bastos por su salinidad. 
Véase poso nO 334. 

, 
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Ej.: Pe 1 arjibepeguá inéma. = Ese agua aljibe-en-habitante 
. ser-fétido-ya. = Ya está fétida el agua del aljibe. 

Las formas archibe, alchibe, que se oyen solamente a personas 
de avanzada edad, son supervivencias de la antigua forma espa
ñola alxibe pronunc. alsibe (cfr. ovechá, n° 490). 

321. CERCO. Pronunc. séJko 

'Cerca' (Acad., s. v. 1 a). Etim. cerco. 

Ej.: Peteí cerco iyaplra''Íba.· = Un cerca tener-punta-no-el
que. = Una cerca larguísima. 

Cer.co por cerca es de uso general en la Argentina (SEGOVIA), 
Uruguay (GRANADA), Chile (E. REYES), Colombia, Honduras 
(MEMBREÑO), Nicaragua (BARRETO, Ejerc. ortogr., 114), y 
Puerto Rico (MALARET). 

Cerco es derivado etimol6gico de circus y es a cerca 10 que 
huerto es a huerta 1. 

322. COCINÁ. Pronunc. kosiná 

'Cocina'. Etim. cocina. 

Ej.: Cociná atucupépe oí peteí lbú. = Cocina espalda-en 
él-está un manantial. = Detrás de la cocina hay un manan
tial. 

Frases acuñadas. 

1) "Añá klrá cociná
J
jhoc6n» (COLMAN, n, 16). = Diablo 2 

gordo cocina horc6n. = Tipo gordo [o lleno de grasa] como 
un horc6n de cocina. 

2) Añá robá kl'á cociná jhorc6n. = Diablo 2 cara sucio cocina 
horc6n. = Sujeto de cara sucia como un horc6n de cocina. 
Ambas son comparaciones populares aplicadas a personas. 

1 No se trata en estos casos de un simple cambio fonético, sino de cambios 
de género que obedecen casi siempre a un cambio de significación o expre
san una variedad en el tamaño o en la forma del objeto o bien una diferente 
valoración de parte del parlante. 

2 § 16. 
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323. COMEDOR. Pronunc. komeaóJ 

'Comedor'. Etim. comedor. 

Ej.: Embojhasámipa chébe pe caraí comedorpe. = Tú (im
perativo) l-factiti~'o 2 .pasar-diminutivo-interrogación 3 mi-a ese se
ñor comedor-en. = Hazme el favor de hacer pasar a ese señor 
al comedor. 

324. COMÓ. Pronunc. komÓ 

'Retrete o letrina'. Etim. común. 
En esta acepción corre la voz en España, Argentina (SEGO

VIA) y Chile (RoMÁN). En Méjico debió usarse antiguamente 
pues subsiste comunero 'letrinero' (R. DUARTE). 

La voz está registrada en Handel. 

325. CORÁ. .Pronunc. kOJá 

'Corral' (A cad., s. v. 1 a). II 'Redilo SitiO rodeado de una 
cerca de palo a pique, destinado a recoger el ganado'. II 'Pa
lenque'. II 'Circunferencia trazada en el suelo para jugar al 
Pido-palo, al corralón etc.' (véanse números 764 y 749). Etim. 
corral (para el paso de rr > r cfr. § 20). 

Ej.: Amoingéta corápe che cabará cuera. = Yo factitivo 4_ 

entrar-futuro 5 corral-en mi cabra Plural 6. = Voy a hacer entrar 
mis cabras en el corral. 

La voz está r~gistrada en BOTTIGNOLI sin la indi<::ación 
'neolog.' que él pone a las voces de origen hispánico lo cual 
hacen pensar en que la creía voz guaraní. 

Derivados- CORAPt Pronunc. kOJap1 

'Patio' (Ac~d., s. v. la). Etim. corral (-pi 'interior'). 

Ej.: CorapYruguápe oÍ pet1H chiquero. = Patio-fondo-en 
él-estar un chiquero. = En el fondo del patio hay un chi
quero. 

1 § 12. 2 § 9. 

4 § 9. 5 § 10. 

3 § 11. 

6 § 13. 
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- MONGORÁ. Pronunc. mOlj90Já 

. 'Acorralar' (Acad., s. v. 1 ~ y 2a
). Etim. (mon < mbo, facti

tivo) 1 corral. 
Ej.: Anína pemongorá. = N o-rogativa 1 vosotros-factitivo 2_ 

corral. = ¡No [los] acorraléis! 

326. CULATA. Pronunc. kuláta 

'La pared posterior de las casas de fábrica rústica. Gene
ralmente tiene forma semicircular'. Etim. culata. 

Fig. 3. - 6ga culata yobái. Planta y esquema. 

TIa voz corre en la A~gentina con el significado de 'fondo de 
una casa' (SEGOVIA). En Ecuador (TOBAR), Colombia (SUND
HEIM), Puerto Rico (MALARET) y Cuba (PICHARDO, SUÁREZ) 
'cada uno de los dos lados de una casa opuestos al fr~nte y 

fondo'. 

Derivado - OGA CULATA YOBÁI. Pronunc. óga kulátayobái 

'Casa con dos culatas'. Etim.· (óga 'casa') culata (yobái 

'frente a frente'). 

1 § 9. 2 § 12. 
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Es el tipo de casa campesina más corriente en el Paraguay. ' 
La constituyen dos habitaciones que se dan frente unidas por 
un corredor de techo a dos aguas (véase figura 3). 

327. CUPIAL. Pronunc. kupjál 

'La habitaci6n más pequeña de una casa. En las de campo 
suele ser la trasera y tener la pared del fondo semicircular'. 
Etim. cupial. 

Con la acepci6n de 'cuartito de una sola agua' se usa en la 
Argentina (SEGOVIA) y con la de 'techo pendiente que da al 
fondo del rancho' en el Uruguay (GRANADA) y Argentina 
(SEGOVIA). 

Montoya, III, s. v. og registra la equivalencia culata = 
cupial. Nos prueba así que la voz es usada ya desde principios 
del siglo XVII en el español de América. 

328. CHIQUERO. Pronunc. sikéJO 

'Chiquero' (Acad., s. v.). 11 'Corral donde se recogen las 
aves'. 11 'Interjecci6n que se repite varias veces para que los 
cerdos o las aves vayan al chiquero'. Etim. chiquero. 

Ej.: ·«Pe chiquero peipe'á» (COLMAN, I, 43). = Ese chi
quero vosotros-abrir. = Abrid ese chiquero. 

- Co'á, ri'guasú cuera ndoikeséiri chiquerope. = Estos ga
llina Plural 1 no-é1-entrar-querer-no chiquero-en. = Estas galli
nas no quieren entrar en el chiquero. 

329. DORMITORIO. Pronunc. aOJmitóJjo 

'Dormitorio'. Etim. dormitorio. 
Ej.: Cherenimbé oí che dormitoriope. = Mi-cama él-estar 

mi dor.mitorio en. = Mi cama está en mi dormitorio. 

330. JARDíN. Pronunc. xaJdín 

'Jardín' (A cad. , s. v. P). Etím. jardín. 
Ej.: Che si' oimé jardínpe· jhina. = Mi madre él-está jardín 

en él-ahora. = Mamá está en el jardín. 

1 § 13. 
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331. a) PALENQUE. Pronunc. palélJke 

'Valla de madera con que se cierra un terreno destinado a 
ordeñar vacas. Consiste generalmente, en postes de madera 
enclavados en el suelo y unidos entre sí por tablas o ·varas 
horizon tales y paralelas'. 11 'El terreno cerrado por un palen
que'. I! 'Poste en que se atan las caballerías u otros animales'. 
Etim. palenque. 

Ej.: Amboti'ucáta che corap'Í' pet1H palenquepe. = Yo cerrar
factitivo l-futuro 2 mi patio un palenque con. = Voy a hacer 
cerrar el patio [de mi casa] con un palenque. 

- .Pa1enque rlepi'pe oiCutú peam6 vacá i membipe. = Pa
lenque dentro-en él-clavar aquél vaca su hijo-a. = Dentro del 
palenque corneó aquella vaca al ternerito. 

- Eñapi:tÍ chera'i: nde cabayú pe pa1enquerejhe. = Tú-atar 
mi-hijo tu caballo ese palenque por. = Ata, hijo mío, tu caba
llo a ese palenque. 

Estas mismas acepciones de palenque son las de Argentina 
y Uruguay (GARZÓN, SEGOVIA, GRANADA). En Bolivia corre la 

~ 
última (BAYO). Palenque es en Costa Rica 'rancho grande en 
donde viven en común varias familias de indios' (GAGINI). 

b) CERCO. PALENQUE. Pronunc. séJko paléIJke 

'Cerca hecha con postes de madera enclavados en el suelo y 
unidos por varas transversales'. Etim. cerco de palenques. 

Frase acuñada. 
«Rubia jha cerco palenque un año mante ova1éba» (COLMAN, 

n, 53). = Rubia y cerco palenque un año sólo él-valiente. 
La [mujer] rubia y la cerca de I?a1enque duran sólo un año. 

332. PALO A PIQUE. Pronunc. pálo apíke 

'Cerca de postes o tablas clavados en el suelo muy pr6ximos 
uno de otro'. Etim. palo a pique. 

Lo mismo en Venezuela (MALARET, II). 

1 § 9. 2 § 10. 
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En la Argentina 'poste clavado perpendicularmente en tierra' 
(SEGOVIA). Pero existen además corrales de palo a pique. 

Pau a pique es también de uso general en el Brasil y en 
Africa, portuguesa;' significa 'pared de varas o costeros unos ver
ticales y otros horizontales' (Rev. Fil. Port., n° 19-20, p. 51). 

Ej.: Amboyeréta che corapi: rejhe peteí palo a pique. = Yo 
jactitivo l-rodearé mi patio-por un palo a pique. = Voy a rodear 
mi patio (= el patio de mi casa) con una cerca de palo a Pique. 

333. PARÉ. Pronunc. pa.lé 

'Pared' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. pared. 

334. Poso. Pronunc. póso 

'Hoyo cilíndrico que se hace en la tierra hasta encontrar 
vena de agua. Suele tener un revestimiento de piedra o ladrillo 
para mayor subsistencia, y un brocal'. Etim. pozo. 

Ej.: Poso ruguápe oÍi: ro'i'sl1. = Pozo fondo-en, él-estar agua 
frío. = En el fondo del pozo hay agua fría. 

Derivado - "ipóso. Pronunc. Oipóso 

'Agua salobre' 2. Etim. (1: 'agua') POZ? 
Ej.: Ca'a\: oyeti'cuába i'posope ndajhéiri. = Mate él-se-cebar

el-que agua-poso-con no-rico-no. = No es rico el mate cebado 
con agua salobre. 

335; R OVET Á. Pron une. JO beti 
'Ventana' (A cad. , s. v.). Etim. (roké y oké 'puerta' + ven

tana. El cruce se efectu6 con las dos formas guaraníes de 
puerta (roké y oké) + ventana y di6 por resultado, también dos 
formas guaraníes para ventana:rovetil y ovetil. 

Ej.: «Pe ne rové,tll i'pi'pe, . 
Mbaracá ta ipú asi'» (COLMAN, J, 142). = Ese tu ven-

tana cerca, guitarra que él-sonar triste. Que suene' triste-' 
mente una guitarra cerca de tu ventana. 

1 § 9. 

2 Porque generalmente las aguas de los pozos tienen mayor salinidad 
que las demás. 
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336. SALA. Pronunc. sála 

'Sala' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. sala . 
. Ej.: Che rú oguapi' jhina salape. = Mi padre él-sentar [se] 

él-ahora sala-en. = Mi papá está sentado en la sala. 

337. TAPIA. Pronunc. tápja 

'Tapia' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. tapia. 

í 
! 
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Fig. 4. - Tipos más corrientes de casas rurales de techos de dos aguas. 
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338. a) TECHO. Pronunc. té~o 

'Techo'. Etim. techo. 

Ej.: «Techo guibé oyaforrá» (COLMAN, 1, 100). = Techo 
desde él-se-aforrar. = Está forrado desde el techo. 

- Che tu'Í oí techo ári. = Mi cotorra él-estar techo sobre. 
= Mi cotorra está sobre el techo. 

La voz es usada corrientemente Slll haber desplazado por 
completo a la guaraní apé. 

b) TECHO ATADO. Pronunc. tesoatádo 

'El techo pajizo en que los manojos de paja van atados uno 
con otro'. Etim. techo atado. 

Ej,: Paraguarípe che arecó petfH oga capi'í i techo atádoba. 
= Paraguarí-en yo yo-tener un casa paja tener techo atado
el-que. = Yo tengo en Paraguarí una casa pajiza de techo 
atado (= de techo de paja atada). 

• c) TECHO TERRADO. Pronunc. tesoteJádo 

'El techo pajizo en el cual los manojos de paja se mantienen 
unidos por que se derrama por encima barro semilíquido que 
se infiltra por todas partes y se consolida una vez seco'. Etim. 
techo terrado; terrado < tierra. 

d) TECHO DE DOS AGUA. Pronunc. téso de dóh ágwa 

'Tejado con dos vertientes unidos en el caballete'. Etim. 
techo de dos aguas (dr. n° 343). 

e) TECHO DE MEDIA AGUA. Pronunc. téso de méaja ágwa 

'Techo de una sola vertiente'. Etim. techo de media agua. 
(dr. n° 344). 

339. TRANQUERA. Pronunc. tral}kéJa 

'Puerta de trancas'. 11 'Cualquier portón rústico'. 11 'Puerta 
rústica que. tienen los cercados y alambrados en el campo. 
Consiste esencialmente en dos postes iguales agujereados de 
trecho en trecho, clavados en el suelo, y tres o cuatro tran
cas largas que pasan a través de los agujeros de los postes'. 
Etim. tranquera. 
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. Ej.: Eipe'á pe tranquera tojhasá co carreta. = Tú-abrir ese 
tranquera que-pasar este carreta. = Abre esa tranquera para 
que pase esta carreta. 

Con la misma acepción corre la voz en la Argentina (SEGOVIA, 
GARZÓN), Uruguay (GRANADA), Bolivia (BAYO), Chile (ROMÁN, 
E. REYES), Perú (ARONA), Cuba (PICHARDO). 
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340. BARRACA. Pronunc. ba~áka 
«Amer. Edificio O galpón en que se deposita cueros, lanas, 

cereales u otros efectos destinados al tráfico» (Acad., s. v. 3a
). 

Etim. barraca. 
Ej.: Peamó barracape arecó jhetáitereí abatí. = Aquella 

barraca-en yo-tener mucho-muy maíz. = Tengo muchísimo 
maíz en aquella barraca . 

341. BARRIO. Pronunc. Mfjo 
'Barrio' (A cad. , s. v.). Etim. barrio. 
Ej.: Che barrio 19uá peamó caraí. = Mi barrio habitante 

aquél señor. = Aquel señor es de mi barrio. 
- Barrio San J erónimope royerokí:ta co pljharé. = Barrio 

San Jerónimo-en nosotros-bailaremos este noche. = Esta noche 
vamos a bailar en el barrio de San Jerónimo. 

Es voz más usada en la Asunción. 
\ , 

342. a) CÁRCE. Pronunc. kaJse 
'Cárcel' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. cárcel. 
Ej.: Aiké baecué cárcepe 1912 ramo. = Yo-entrar preté

rito 1 cárcel-en 1912 cuando. = En 1912 entré en la cárcel. 

b) CARCELERO. Pronunc. kaJseléJo 

'Carcelero' (A cad. , s. v. 4a ). Etim. carcelero. 
Ej. : Eporandúna pe carcelerope. = Tú-preguntar-rogativo 2 

ese carcelero- a. = ¿Por qué no preguntas a ese carcelero? 

1 § 10. 2 § 12. 
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343. OGA DE DOS AGUA. Pronunc. óga ae aóh ágwa 

'Casa cuyo tejado tiene dos vertientes'. Etim. (oga 'casa') 
de dos aguas. 

Casa de dos aguas es esto mismo en toda América y España.-

344. OGA DE MEDIA AGUA. Pronunc. ógaae méUja ágwa 

'Casa cuyo techo vierte las aguas llovidas por un solo plano 
inclinado'. Etim. (oga 'casa') de media agua. 

Casa de media agua es 10 mismo en Argentina (SEGOVIA), 
Chile (ROMÁN), Honduras (MEMBREÑO), Colombia, Puerto 
Rico, Costa Rica (MALARET, JI). 

Mediagua 'tinglado, tinada, cobertizo, sitio ligeramente 
cubierto' en Chile (E. REYEs), Colombia (SUNDHEIM; CUERVO, 
§ 712) y Costa Rica (GAGINI). 

345. ESQUINA. Pronunc. ehkína 

'Esquina' (A cad. , s. v. 1 a). 1I 'Rincón' (A cad. , s. v. 1 a). 

11 'Por extensión, los ángulos salientes de las mesas y de otros 
muebles'. Etim. esquina. 

Ej.: «Plaza uruguaya robái 

Esquina Paraguarí» (COLMAN, 1, 71). = Plaza uru
guaya frente, esquina Paraguarí. = Frente a la plaza uru
guaya, en la esquina [que hace la calle] Paraguarí. 

- Pe esquinape oí peteí anguyacuára guasú. = Ese esquina
en él-estar un rata-agujero grande. = En ese rincón hay un 
gran agujero de ratas. 

La tercera acepción alterna con la voz guaraní apzra 
'punta'.. 

346. ESTAQUEO. Pronunc. ehtakéo 

'Casa con paredes de estaqueo'. 

La pared de estaqueo « estacas) está hecha de la manera 
siguiente: entre dos horcones se tiende un entramado de pica
nillas 1 o varas, apoyadas en aquellos, luego se rellenan todos 

1 Véase nO 310. 
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los claros con barro mezclado con' cantos rodados, ripios, paja, 

etc. Etim. estaqueo. 
La voz no aparece con esta acepción en los diccionarios 

dialectales. 

347. HOTEL. Pronunc. otél 

'Fonda de luj0' (A cad. , s. v. hotel, 1 a). Etim. hotel. 
Ej.: «Jha cu hotel tomboyarú» (COLMAN, 1, 126). = Y un 

hotel que-[le]-factitivo-caricia. = y que un hotel le acaricie 
[le aliviane los bolsillos]. 

348. LÓTE. Pronunc. lóte 

'Parcela de tierra de pocas dimensiones'. (Cfr. las acepciones 
de lote que trae la Acad.). Etim. lote. 

Ej.: Co'ápe oí peteí lote i'bS: onevendeséba jhina. = Aquí 
él-estar un lote tierra él-se-vender-querer-el~que él-ahora. = 
Aquí hay un lote de tierra que se quiere vender. 

349. MOJÓN. Pronunc. mox6n 

'Mojón o señal permanente, casi siempre de postes de ma
dera que se pone para fijar linderos de heredades, términos y 
fronteras'. Etim. mojón. 

350. PUENTE. Pronunc. p'iente 

'Puente' (A cad. , s. v. ·1~). Etim. puente. 
Ej.: «Tapejhó águi rjré' 

Puenteguasú pembi'aí» (COLMAN, 1, 68). = Que-vos
otros-ir ahora-de después, puente grande vosotros-destruir. 
Id ahora a destruir el puente grande. 

351. PLAZA. Pronunc. plása 

'Plaza' (Acad., s. v. 1 a). 11 'Mercado' (4, cad. , s. v. 2a). Etim. 

plaza. 
Ej.: «Plaza uruguaya robái» (COLMAN, 1, 71). = Plaza uru

guaya frente. = Frente a la plaza uruguaya. 
- «Plaza guasúpe aguajh~ 

Ayoguábo chipá mí» (COLMAN, 1, 109). 
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Plaza grande-en yo-llegar yo-comprar-para chipa-diminu
tivo. = Llegué al mercado grande para comprar algunas chi
pitas. 

- Mamóico rejhó che ama. 
- Ajhá plaza pe. 

= -Dónde interrogación tú Ir mI ama. 
-- Yo ir plaza-en. 
= - Dónde vas, mi ama? 
- Voy al mercad-o. 

El mobiJiario 

352. ALASENA. Pronunc. alaséna 

'Mueble con puertas y anaqueles en el interior, en el que se 
guardan todos los utensilios de cocina y algunos comestibles, 
como fiambres, frutas, verduras y dulces'. Etim. alacena. 

Ej.: Emoingé co'li ña'émbé cuera pe alasenape. = Tú meter 
estos plato Plural 1 ese alacena-en. = Mete estos platos en la 
alacena. 

Alacena es este mismo mueble en la Argentina (GARZÓN) y 
Puerto Rico (MALARET); en Méjico «puesto en donde se ven
den dulces, tabaco i cigarro, libros usados, juguetes, etc.» 
(R. DUARTE); en Ecuador, como en España (A cad. , s. v.), es 
un «hueco en la pared, con puertas y anaqueles, para guardar 
algunas cosas

e
» (TOBAR); y en Aragón «nicho en el cementerio, 

según Martón» (BORAO). 

Lacena 'alacena' (Acad., s. v.), en Colombia (CUERVO), 
Nuevo México (ESPINOSA, § 201) y Navarra; y es el mueble 
descrito por nosotros en Chile y Navarra. 

353. APARADOR. Pronunc.apaJadóJ 

«Mueble donde se guarda o contiene lo necesario para el 
servicio de la mesa» (A cad. , s. v. 2a). Etim. aparador. 

1 § 13. 
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Ej.: Nda i yáiri co aparador co'ápe. = No-él tener cabida-no 
este aparador aquí. = No cabe aquí este aparador. 

354~ ARMARIO. Pronunc. aJináJjo 

'Armario' (A cad. , s. v.). Etim. armario. 
Ej.: Amoinguepáta co'li mba'é armario rIep'Í:pe. = Yo-meter

todo-futuro estas cosa armario dentro-en. = Voy a poner todas 
estas cosas dentro del armario. 

355. BANCO. Pronunc. 1iálJko 

«Asiento de madera por lo común, y con respaldo o sin él. 
en que pueden sentarse varias personas» (Acad., s. v. 1 a) .. 
11 'Taburete, por lo común redondo'~ 11 'Pupitre y banco de 
madera unidos formando un solo mueble, usado en escuelas 
y colegios por los alumnos'. 11 'Escaño de iglesia'. Etim. banco. 

Ej.: «Péina amó banco aplpe oguapí: jhina». = [He-ahí 
aquél banco entremidad-en-él-sentarse él ahora]. = Hélo ahí 
sentado sobre la extremidad del banco» (BOTTIGNOLI, 1, s. v. 

banco). 
- Arajháta ca banco ndebe guari = Yo-llevaré este banco 

ti-a para. = Voy a llevarte este banco. 
- Ajheyá che lápi escuelape banco ári. = Yo-dejar mi lápiz 

escuela-en banco sobre. = Me he dejado el lápiz sobre el banco 
de la escuela. 

- Pa'í ndoipotáiri ñañesÜ banco ári tupaópe. = Cura no-él
querer-no nosotros-a~tadillar banco' sobre iglesia-en. = No 
quiere el cura que nos arrodillemos sobre los bancos en la 

iglesia. 

356. BAÚ. Pronunc. baú 

'Baúl'. Etim. baúl. 
Los hispanismos baúl y caja 'baúl' alternan con la voz gua

raní carameguli, 'caja' y 'baúl' prevaleciendo el uso de ésta en 
el campo y el de los hispanismos en la ciudad. 

357. CAJA. Pronunc. káxa 

'Baúl'. Etim. caja (véase n° 356). 

13 
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358. CAJÓN. Pronunc. kaxii 

'Caj6n' (Acad., s. v. 1·, 2a , 3a y 4a). Etim. caJon. 

Ej.: Che c6moda caj6npe, ot jhetá mba'é. = Mi c6moda, 
cajón-en él-estar mucho cosa. = En el caj6n de mi c6moda 
hay muchas cosas. 

359. CATRE. Pronunc. kátre 

'Catre'. 11 'Catre de tijera'. Etim. catre. 

Ej.: Che membY oké jhina i catrepe. = Mi hijo él-dormir 
él"ahora su catre-en. = Mi hijo está durmiendo en su catre. 

Derivado. - CATRE DELÁTICO. Pronunc. kátre delátiko 

. 'Catre cuyo lecho es de tela elástica de alambre'. Etim. 
catre de elásticos. 

Ej.: Ogape a,babé ndoguerec6i catre delático. = Casa-en na
die no-él-tener-no catre de-elásticos. :;= En casa nadie tiene 
catre de elásticos, 

360. CÓMODA. Pronunc. kómoda 

'C6moda' (A cad. , s. v.). Etim. cómoda. 

Ej.: Che a6 pi"ajhú cuera oimbá c6moda caj6npe. = Mi ropa 
nuevo Plural 1 él-estar-todo c6moda caj6n-en. = Todas mis 
ropas nuevas están en el caj6n de la c6moda. 

361. ELÁSTICO. Prortunc. eláhtiko 

'Lecho de las camas, hecho de tela elástica de alambre'. 
Etim. elástico. 

Ej.: Che renimbépe guá elástico ndovalebéimairi. = Mi 
cama en cosa elástico no-él-valer-más-no. = Ya no sirve el 
elástico de mi cama. 

Esta acepci6n de elástico única conocida en guaraní, no es 
desconocida en España y es corriente en América aun cuando 
no está registrada en los diccionarios. 

1 § 13. 
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362. INIMBÉ DE TRAMA. Pronunc. inimbéde tráma 

'Cama rústica, de madera poco trabajada. De cabezal a 
cabezal y de larguero a larguero se extiende un fuerte entra~ 
mado de correas de cuero crudo que da el nombre ala cama'. 
Etim. (inimbé 'cama') de tramas (véase pág. 149). 

Ej.: Che arec6 peteí inimbé de trama, oñetramaba tucum
b6pe. = Yo yo-tener un cama de tramas, él-se-tramante 
correa-con. = Tengo una cama de tramas, cuyas entramado 
es de correas [de cuero crudo]. 

En la Argentina cama. de tientos. 

363 .. JABLA. Pronunc.· xábla 

'Jaula'. Etim. jaula . 
Ej.: «Che rendá co jaula mi» (COLMAN, 1, 72). = Mi lugar 

este jaula diminutivo 1. = Mi lugar es esta jaulita. 

364. LARGUERO. Pronunc. laJgéJo 

'Larguero de la cama'. Etim. larguero. 
Ej.: Ajhecáta peteí cherenimbé largueroriÍ. = Yo-buscaré un 

mi-cama larguero-para. = Voy a buscar [una madera] para el 
larguero de mi cama. 

365. LAVATORIO •. Pronunc. labatóJjo 

'Lavabo' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. lavatorio. 
Ej.: Oimé jhina lavatorio ári la jhab5. = Él-estar él-ahora 

lavatorio sobre la 2 jabono = El jab6n está sobre el lavatoriO. 
Lavatorio por lavabo ~n la Argentina, Chile, Uruguay, Co- . 

lombia, Costa Rica (GRANADA, GARZÓN, ROMAN, SEGOVIA, 
GAGINI, MALARET). 

366. M ESÁ. Pronunc. mesá 

'Mesa'. Etim. mesa. 
Ej.: Upégui catu asayé 

Oimbáma cu mesá». (COLMAN, 1, 48). = Eso-desde, 
bien, siesta, él-estar-todo-ya aquél mesa. = Bien, después de 
eso, a la siesta ya está la mesa preparada. 

1 § 12. 2 § 19. 
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Derivados: mesa'í- = mesa-pequeño = 'mesita'; mesagua
sú = mesa grande = 'mesa grande'; mesa'apYra mesa
extremidad = 'cabecera de la mesa'; mesaretYmá = mesa
pata = 'pata de la mesa'. 

Frases acuñadas. 
- Apltá mesagui"pe. = Yo-quedar mesa-debajo-en. = 'Me 

quedé debajo de la mesa'. Es frase equivalente a la española 
'dejar a uno la comida debajo de la mesa'; 

- Che naYri co'ape amoÍ jhaguá la mesá jhandé recarú 
jhaguá. = Yo no-estar-no aquí yo-poner para la 1 mesa y-tú 
tú-comer para. = Yo no estoy aquí para poner la mesa y que 
tú comas. = 'Yo no estoy aquí para que tú te aproveches 
de mí'. 

367. RESPALDO. Pronunc. fehpáldo 

'Respaldo de la silla'. Etim. respaldo. 
Ej.: Silleta cuera nda'i respaldoiri.= Silleta pluraF no-tener 

respaldo-no. = Las silletas no tienen respaldo. 

368. ROPERO. Pronunc. ¡'opéJO 

'Armario donde se guarda la ropa'. Etim. ropero. 
Ej.: EmoÍ ne sombrero peam6 roperope. = Tú-imperativo 3_ 

poner 'tu-sombrero aquel ropero-en. = Pon tu sombrero en 
aquel ropero. 

369. a) SILLA. Pronunc. sí!a 

'Silla'. Etim. silla. 
Ej.: Ayoguasé che sillarli. = Yo-comprar-querer [cosa] mI 

silla-para. = Quiero comprarme sillas. 

Frase acuñada. 
Ojh6ba villape ~mocañiba i silla. = Él-yente villa-en él

jactitivo-perdiente su silla. = Quien va a la villa pierde su silla. 
Véase en silleta (injra) una variante de esta frase. 

1 § 19. 2 § 13. 3 § 12. 
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b) SILLETA. Pronunc. si!éta 

'Banquillo de madera. Formas variadas'. Etim. silleta. 

Ej.: Emboguapina Pedrope am6 silleta'ári. = Tú-jactitivo 1_ 

sentar-rogativo 2 Pedro-a aquél silleta-sobre. ¿ Por qué no 
haces sentar a Pedro en aquella silleta? 

Frase acuñada. 

Ojh6ba Villetape omocañ"Í:ba i silleta. = Él-yente Villeta 3_a 
él-jactitivo-perdiente su silleta. = Quien va a Villeta pierde 
su silleta. Compárese con la frase española: el que se jué a 
Sevil(a perdió su silla. 

c) SILLÓN. Pronunc. si!ón 

'Sill6n' (A cad. , s. v. 18 Y 2 8
). Etim. sillón. 

Ej,: Ogape arec6 moc6i sill6n avendeséba. = Casa-en yo
tener dos sill6n yo-vender-queriente. = Tengo en casa dos 
sillones que quiero vender. 

370. ATRAVIESA. Pronunc. atrabjésa 

'Cualquier travesaño'. Etim. traviesa (véase n° 316). 

Ej.: Co silla coa oñevencepá opembá rupi chuguí iyatra
viesa cuera. = Este silla este él-se-vencer-todo él-romperse-todo 
causa, de-él su-atraviesa plural. = Esta silla está toda des
vencijada porque se le rompieron todos los travesaños. 

- Carreta Iblrá tra\riesa taplc~é oÍba jhera cab,ezada.
Carreta madera traviesa atrás estante su-nombre cabezada. 
= El travesaño de madera posterior de la carreta se llama 
cabezada., 

1 § 9. 2 § 12. 

3 Ciudad del Parjguay. 



III 

LA AGRICULTURA 

Operaciones e instrumentos 

371. ACOPIÁ. Pronunc. akopjá 

'Acopiar' (A cad. , s. v.). Etím. acopiar. 

Ej.: Che rú oacopiá peti = Mi padre el acopiar tabaco. = 
Mi padre acopia tabaco. 

- Ndicatúiri acopiá mandYyú. = No yo-poder-no yo-copiar 
algod6n. = No puedo acopiar algod6n. 

Ambas formas son muy usadas en agricultura y comercio 
de frutos. La primera por las personas de mayor cultura. La 
segunda es forma más popular. La desaparici6n de la a pre
fijada, en esta segunda! forma, se explica por su concurrencia 
con guar. a, pronombre de la pers. singular que no puede 
dejar de usarse en la conjugaci6n. (Véase n° 190). 

Copiá fué registrada por Handel. 

372. a) ARÁ. Pronunc. aJá 

~Arar' (A cad. , s. v.). Etim. arar. 
Ej.: «Terejh6catu eará» (COLMAN, 1, 130). 

tú-arar. = Bien, vete a arar. 
Vete, bien, 

.. 
Fig.5.-Arado. 

Nda'arácuaabéiri. = No-yo-arar-saber-más-no. 
sé arar. 

Ya no 
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b) ARADA. Pronunc.· aJáda 

'Arada' (AGád., s. v. la). Etim: arada. 
_ Co'ápe la arada oyeyapo baí eterei. Aquí la 1 arada 

él se-hacer feo muy. = Aquí está muy mal hecha la arada. 

G) ARADO. Pronunc., aJádo 

'Arado' (Acad., s. v. la). Etim. arado. 
Ej.: Ayoguáta arado pYajhú. = Yo compraré arado nuevo. 

= Voy a ~Qniprar un arado nuevo 2. 

Derivado - ARADO RÁi. Pronunc. aJádoJiÍj 

'Cuchilla del arado'. Etim. arado (rái 'diente'). 
Ej.: Co che arado r~i najhaimbéiri. = Este mi arado diente 

no-él tener-filo-no. = La cuchilla de mi arado no tiene filo. 

e) ARADO RUEDA. Pronunc. aJado ~wélta 

'Rueda del arado'. Etim. arado rueda. 

373. ASUELA. Pronunc. aswéla 

'Azuela' (A Gad. , s. v.). 11 'Almocafre' (A cad., s. v.). Etim. 

azuela. 
La semejanza de azuela y almocafre, instrumentos con mucha 

frecuencia usados por los agricultores, ha hecho que se aplique 

a ambos el mismo nombre. 

Derivado - ASUELA RESÁ. Pionunc. aswéla Jesá 

'Ojo de la azuela'. ¡Etim. azuela (resá 'ojo'). 

374. AZADA. Pronunc. asáda 

'Azada'. 11 'Azad6n'. Etim. azada. 
Ej.: Che azada najhaimbéiri. = Mi azada no-tener-filo-no. 

= Mi azada no tiene filo. 

Derivados: - AZADA ·iBA. Pronunc. asáda 1ba 

'Mango de la azada'. Etim. azada (iba 'mango') . 

1 § 19. 

2 Sobre los nombres del arado en Fráncia cfr. W. FOERSTERS, ZRPh, 

XXIX, 1. 
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AZADA )·GUÉ. Pronunc. asáaa 19wé 

'Mango de la azada'. Etifrr. azaaa(igué, 'mango'). 

375. CACHASA. Pronunc; kasása 

'Cachaza o primera y más sucia espuma que arroja el zumo 
de la caña de azúcar cuando empieza, a cocerse para hacer miel 
o azúcar'. Etim. cachq.za. 

Ej.: Jhacúetépa jhina co cachasa. = Ser-caliente muy.admi
ración 1 él-ahora este cachaza. = ¡Qué caliente está estaca~ 
chazal 

Esta misma acepción corre en 'México, Cuba, Costa Rica y 
Puerto Rico. 

En la Argentina (Provincia de Corrientes), como en Bolivia 
(BAYO), cachaza es un aguardiente ordinario extraído de melaza 
(SEGOVIA). En portuguéscachar;a 'aguardiente de melaza'. 

376. COCHESA y COSECHA. Pronunc. kosésa ykosésa 

'Cosecha' (A Gad. , s. v. 3a). Etim. cosecha. 
Ej.: «TaipYjhina umí tapé 

Cochésa jhápe tajhá» (COLMAN, I. 50). = Que-yo 
tomar rogativa 2 esos camino, cosécha lugar-en que-yo-ir. = 
Que yo tome los caminos y me dirija a lascosechas [a los sitios 
en que hay cosecha]. 

377. DABASO. Pronunc. aabáso 

'Bagazo o residuo de frutas o vegetales que se exprimen 
para sacarles el zumo'. Etim. bagazo. 

Gabazo se dice en Bolivia, Argentina, Méjico y España, 
(Dic. AGad.). 

La voz se encuentra registrada en F. VERA. 

378. DECOGOLLÁ. Pronunc.' aekogo!á 

'Descogollar'. Etim. descogollar.' 

Ej.: Tacuare'~ yadecogollá ñañotYjhaguá: = Caña-dulce nos
otros descogollar nosotros plantar-para. = Nosotros descogo
llamos la caña dulce para (= antes de) plantarla. 

1 § 11. 2 § 12. 

:~ 

", , 
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379. ENGRANAJE. Pronunc. e,I)9Janáxe 

'Engranaje' (AGad .. s. v. 3a ). Etim. engranaje. 
El engranaje de los peñazos del trapiche es el que mejor 

conoce el campesino del Paraguay. (Véase fig. 8). 

380. ERA. Pronunc. éJa 

'Almáciga, o cuadro pequeño de tierra destinado al cultivo 
de flores u hortalizas' (A cad. , s. v. 2° Art., 2a acep.). Etim. era. 

381. ESPIGA. Pronunc. ehpíga 

'El árbol o eje giratorio del trapiche'. (Véase fig. 8). Etim. 

espiga. 

382. ESTANTE. Pr,onunc. ehtánte 

'El conjunto de los pies derechos que sostienen la mesa y 
el techo del trapiche' (véase figura 8). I! 'El conjunto de los 
pies que sostienen la mesa del torno' ,(fig. 7). Etim. estante. Cfr. 
estas acepciones con las 6a y 7a del Dice. Acad. 

383. GUARDAÑA. Pr~~unc. gwaJaá~a 
'Guadaña' (AGad., s. v.). 11 'Hoz' ,(Acad., s. v. ler artículo). 

Etim. guadaña. . 
La similitud del uso, además de la curvatura de la hOJa, 

ha hecho posible la denominación única para ambos imple
mentos. Para la explicación de la r anorgánica véase § 21. 

384. a) JHORQUILLA ETRANJERO. Prontmc. hOJkí!aetral)xéJo 

'Horca u horquilla de hierro con mango de madera'. Etim. 

horquilla extranjera. . 
Ej.: Jhorquilla etranjerope oñemba'apó p06ibé. = Horqmlla 

extranjera-con, él-se-trabajar lindo-más. = Con la horquilla 
extranjera se trabaja mejor. 

b) JHORQUILLA BR.INGA. Pronunc. hOJkí!a bJíl)9a 

'Horquilla etranjero'. Etim. horquilla gringa. 

c) JHORQUILLA PARAGUAY. Pronunc. hOJkí!a paJagwái 

'Horca u horquilla bi o tridentada, de madera de una sola 
pieza y rústicamente hecha (fig. 6). Etim. horquilla paraguaya. 
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Ej.: J~orquil.la bringo ,imbaretebé jhorquilla paraguáygui. 
BorqUIlla gnngo ser-fuerte-más horquilla paraguaya-de. = 

Fig. 6. - Jhorquilla paraguay. 

La horquilla extranjera [de hierro] es más fuerte que la hor
quilla paraguaya [o rú~tica]. 

d) JHORQUILLEÁ. Pronunc. horki!eá 

'Trabajar con la horquilla o dar golpes con ella'. Etim. 
horquillear. 

385. LIMA. Pronunc. líma 

'Lima' (A cad. , s. v. 2° Art. 1 a acep.). Etim. lima. 
Ej.: Lima oré roiporú romojhaimbé jhaguá ore machete, 

guardaña jha mba'é. = Lima nosotros nosotros-usar nosotros
jactitivo qilo para nuestro machete, guadaña y cosa. = Nos
otros usamos la lima para afilar nuestros machetes, guadañas 
y otras cosas. . 

386. LIÑO. Pronunc. lí~o 

'Línea de árboles u otras plantas' (A cad. , s. v.). Etim. liño 2. 

Ej.: Arecó jhetá liño abatí. = Yo-tener muchos liño maíz. 
= Tengo muchos liños de maíz. 

Voz registrada por F. VERA. 

387 •. a) MACHETE. Pronunc. maséte 

"Machete" (Acad., s. v. 2a). Etim. machete. 

1 § 9. 

2 Sobre esp. liña-liño cfr. A. ALONSO, La sub-agrupación románica del 
catalán, y nuestro artículo liña nO 207. 
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b) MACHETE BARCELONA .. Pronunc. maséte baJselóna 

'Machete de hoja más ancha y gruesa que el corriente y 
cuvas cachas son de cuerno'. Etim. machete de Barcelona. 

Ej.: Machete barcelona ipoguasúbé jha jhi'lba vacá ratin
guéabe. = Machete Barcelona ser-grueso-más y su-mango 
vaca-cuerno-lo que jué l-también. = El machete barcelonés es 
más ancho [que el corriente] y además tiene el mango (las 
·cachas) de cuerno de vaca. 

.388. MANCERA. Pronunc. manséJa 

"Pieza corva y trasera del' arado, sobre la cual lleva la mano 
el que ara, para dirigir la reja y apretarla contra la tierra» 
(A cad. , s. v. esteva 1 a). 11 'Manubrio o cigüeña que mueve la 
rueda del torno' (véanse n° 402 y' fig. 7). Etim. mancera. 

Mancera 'esteva' corre también en España (Acad.). 

889. PALA. Pronunc. pála 

'Pala de hierro'. Etim. pala. 
Ej.: Pala yaiporú abeí cocuépe. = Pala nosotros-usar tam

bién huerta-en. = En [los trabajos de] la huerta también se 

usa la: pala. 

890. PEÑAZO. Pronunc. pe~áso 

'Cada uno de los cilindros dentados, de hierro o de madera, 
que giran alrededor del árbol o espiga del trapiche (fig. 8) y 

Prensan la caña de azúcar para sacarle el zumo'. Etim. peñazo. I . 

891. PICÁ. Pronunc. piká 

'Dividir en trozos de un jeme de largo las ramas tiernas 
de la mandioca, para plantarlas luego separadamente'. 11 'Mor
der el pez el cebo del anzuelo'. Etim. picar. 

Ej.: Rama nico ya picá ñañoüjhaguá. = Rama, cierta
mente nosotros picar nosotros-pIantar-para. = Para plantar 
la rama 1, nosotros la picamos. 

- Co'ápe ndopicáiri mba'ebé. = Aquí no-picar-nó nada. 
Aquí no pica nada [ningún pez]. 

1 § 16. 
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Derivado - YEPI cÁ. Pronunc. yepi ká 

'Estar agujereada o agujerearse la ropa por la acción de la 
polilla'. 11 'Dañarse el vino o la miel de caña'. 11 'Carcomerse o 
estar carcomidas las semillas'. Etim. (ye 'se') picar, 

Ej.: Oyepicapá co che rebosoro'i:. = Él-se-picar-todo este 
mi rebozo-frío. = Está todo picado mi rebozo de invierno. 
(Resultado actual de una acción pasada). 

- Oyepicapáma co abatí. = Él-se-picar-todo-ya este maíz. 
= Este maíz ya está todo picado. 

El uso de este hispanismo, en su última acepción, alterna 
con el de la frase guaraní i ti?Jua'iÍ (= tener gorgojos) 'estar 
picado' o 'picarse'. 

392. POTURA. Pronunc.· potúJa 

'Postura de la. cuchilla del arado con relación a la profundi
dad que se quiere dar a la ar~da'. Etim. postura. 

392. bis RAYO. Pronunc. fáyo 

'Cada uno de los radios de la rueda del torno'. Etim. rayo 
(dr. n° 523). 

393. RUEDA. Pronunc. fwéda 

'Rueda' (Acad., s. v. la). Etim. rueda. 

394. QUEMADO. Pronunc. kemádo 

'Quemado' (A cad. , s. v. 4a). Etim. quemado. 
Ej.: «Ta bebé jha ta jhétíi 

Quemado racuá poril» (COLMAN, 1, 72). = Que-yo 
volar y que-yo oler quemado olor lindo. = ¡Que yo ,vuele 
y aspire el olor agradable de los .quemados! 

. 395. a) RATRILLO. P~onun~. .!atH!o 

«Instrumento compuesto de un mango largo y delgado cru
zado en uno de sus extremos por un travesaño armado de 
púas a manera de dientes y que sirve para recoger hierba, 
paja, broza, etc.» (A cad. , s. v. rastro la). Etim. rastrillo. 

\ 

, 
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Ej.: Taiporú ché co ratrillo tuichabéba. = Que-yo-usar yo 
este rastrillo grande-más-el-que. = Voy a usar yo este rastrillo 

más grande. 

b) RATRILLÁ. Pronunc. .!atfi!á 

'Trabajar con el rastrillo'. Etim. rastrillar. 

396. REGÁ. Pronunc. fegá 
'Regar' (A cad. , s. v. la), Etim. regar. 
Ej.: Ne'íra gueteri arregá umi planta umÍa. = No todavía 

yo-regar esos planta esos. = Todavía no he regéj.do esas plantas. 

397. ROSADO. Pronunc. fosádó 
'Roza o tierra rozada y limpia de matas, arbustos y árboles, 

para sembrar en ella'. Etim. rozado, post-verbal de rozar. 
Ej.: «Umi rosa,do pi'ajhú» (COLMAN, 1, 72). = Esos rozado 

nuevo. = Esos rozados recientes. = Esas tierras recién rozadas. 
Rozado se oye en la Argentina (SEGOVIA). 

398. TABLÓN. Pronunc. tablón 
'La mesa del torno (n° 402) y del trapiche (~o 403). Etim. 

tablón. 

399. TARUGO. Pronunc. taJúgo 
'Clavija del timón del arado', Etim. tarugo (dr. n° 527). 

400. TELERA. Pronunc. teléJa 
«Travesaño de hierro o de madera que sujeta el dental a la 

cama del arado o al timón del mismo, y sirve para graduar 
la inclinación de la reja y la profundidad de la labOr» (Acad., 

s. v. ta). Etim. telera 1. 

401. TIMÓN. Pronunc. tima y timón 
«Palo derecho que sale de la cama del arado en su extremi • 

dad: tiene tres o cuatro agujeros que sirven para meter la 
clavija y proporcionar el tiro» (A cad. , s. v. 1 a). Etim. timón. 

1 Para la etimología del esp. telera véase F. KRÜGER, Vocablos y cosas 

de Sanabria en RFE, X, 160. 
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402. 'TORNO. Pronunc. tó.mo 

"Aparato que se emplea en el Paraguay y Argentina (Pro~ 
vincia de Corrientes y territorio de Misiones) para moler la ; 
mandioca' (véase figura 7). Etim. torno. 

Fig. 7. - Torno con su atraviesa (1), tablón (2), mancera (3), rayos 4 y masa (5), 

403. TRAPICHE. Pronunc. trapíse 

. 'Trapiche' (A cad. , s. v.). Etim. trapiche. (Véase fig. 8). 

404. TRINCHERA. Pronunc. tCinséJa 

'Fosa que los agricultores, hacen en la tierra para detener 
el avance de las langostas saltonas'. Etim. trinchera. 

Ej.: ¡Jheta itéPa jho'á tucú che trinchérape! = Muchos muy 
admiración 1 él-caer langosta mi trinchera-en. = ¡Cuántas lan
gostas cayeron en mi trinchera! 

1 § 11. 

Fig. 8. - Trapiche con estantes (1), atraviesa (2), tablón (3), 
peftazo(4) y engranaje (5). 

405. VANO. Pronunc.báno 

'Vano' (A cad., s.v. 3a). Etim. vano. 
Ej.: Co mandubí coa i vano. = Este maní este ser vano. 

Este maní es vano. 
Voz recogida por F. VERA. 

406. VERTEDERA. PronuQJ:. beJteaéJa 

«Especie de orejera que sirve para voltear y extender la 
tierra levantada por el arado» (A cad. , s. v.). Etim. vertedera . 

407. AJO. Pronunc. áxo 

'Ajo'. Etim. ajo. 

P l a n t a s h o r te n s e s 

Ej.: Co 1bY coa ome'~ por:iitereí la ajo. = Este tierra este 
él-dar lindo-muy la l ajo. = Esta tierra produce muy bien el ajo. 

1 § 19. 
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Derivado - AJO ÑUPEGUÁ. Pronunc. áxo IJúpegwá 

'Allium' (BERTONI, Plantas, 53). Et~m. ajo (ñupeguá 'del 
campo'). 

408. ALVERJA. Pronunc. albéJxa 

'Pisum sativum'. Etim. alverja. 
Ej.: Alverja tempránogui yayapó la plata. = Alverja tem

prano-de nosotros-hacer la plata. = De la alverja tempranera 
es de la que sac~mos provecho (ganancia). 

En toda hispaIlo-américase llama alverja a esta legumbre 
llamada guisante en Esp.aña. «La aplicación de este nombre 
a aquélla se debé sin duda a la semejanza que, secas, tienen 
ambas legumbres>; (MONNER SANS, Notas al Castellano en la 
Argentina, Bs. As., 1924). 

La alverja española es la 'vicia sativa'. 

409. ARFALFA. Pronunc. aJfálfa 

'Medicago saliva'. Etim. alfalfa. 
Ej.: Alfalfa co omongirába cabayúpe. = Alfalfa, pues él 

factitivo-gordo-el-que caballo-a. = La alfalfa ciertamente, en" 
gorda al caballo. 

La alfalfa de la Argentina, Paraguay y Uruguay no difiere 
de la española. 

410. ARBAJHACA. Pronunc. aJbaháka 

'Albahaca'. Etim. albahaca. 
Ej.: Arbajhaca jhikuá mbaretetereí. = Albahaca tener-olor 

fuerte-muy. = La albahaca tiene olor muy fuerte. 

411. CURATÚ. Pronunc. kUJatÓ 

'Coriandrum' (BERTONI, Plantas, 69). Etim. culantro. 
En el Paraguay es planta importada. De la antigüedad de 

su importación nos informa el hecho de que la voz curad .. ha 
sido retomada por los hispanohablantes del Paraguay. 

Ej.: Aní remoÍ curatÓ tembi'ú pe. = Nó tú-pone~ culantro 
comida-en. = No pongas culantro en la comida. 
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412. JHABILLA. Pronunc, hálií!a ' 

'Judía verde'. Etim. habilla. 
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El nombre guaraní cumandapek'i alterna con el hispanismo. 
Ej.: i'máitereí guibéma ndoró'ubéi jhabilla. = Antes-muy 

desde-ya no-nosotros-comer-más-no habilla. = Hace- ya mucho 
tiempo que no comemos judías verdes. 

413. a) LIMA DE PERSIA. Pronunc. líma ae péJsja 

'Citrus limetta'. Etim. lima de Persia. 
En España limero y lima. El Dicc. Acad. dice que «es origi

nario de Persia y se cultiva en España». 
Limo en Colombia, Chile y Argentina (CUERVO; E.o REYES, 

GARZÓN). En Cuba lima de piquito (SUÁREZ). 
Ej.: Lima de Persia ndajhá'éiri jhé'etéba. = Lima de Persia 

no-ser-no dulce-muy-el-que. = La lima de Persia no es muy 

dulce~ o' 

b) LIMA SU Tí. o' Pronunc. límasutt 

'CilruS acida Roxb': Etim. lima ceuti + sutil. 
Esp; sutil, de donde guaraní sutÍ es etimología popular del 

esp. ceutí. En efecto; los Com-entarios de Alvar Núñez, que 
son de mediados del, siglo XVI y contemporáneos de la con
quista y población del Paraguay dicen: «Por do fué navegando 
hay muchas frutas salvajes que entre los españoles y indios 
comían entre las cuales hay una como un lim6n ceutí muy 

, I 

pequeño así en el color como cáscara; en el agrio yen el olor 
no difieren ,allim6n ceutí de España, que será como un huevo 
de paloma;» (Cap. IV). Dos siglos y medio más tarde un 
escritor 'paraguayo, MOLAS, cuya Descripci6n Hist6rica de la 
antigua Provincia del Paraguay fué escrita a principios del 
siglo XIX, nos habla siempre de lim6n sutil: «Hay abundancia 
de limones agrios y dulces, o como el limón real, el sutil, el 
zambra,.,»; y en otra parte:'«Ybaporombocú, planta que da 
una fruta del tamaño de un lim6n sutil; es muy dulce y grata 
al g)lsto ... » (Revista de Buenos Aires, IX, p. 215 y sigts,).Los 
españoles compañeros de Alvar Núñez 'Conocían el valor exacto 

14 
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l' 
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del adjetivo ceutí < Ceuta, quedió' sud en guaraní. Del gua
raní lo tomó, sin duda, MOLAs"qliien cr,eyq, cQmo los hispano
hablantes paraguayos, que sud provenía del esp. sutil. 

En la Argentina corren las formas limón sutil (GARZÓN) y 
lima sutil (SEGOVI4). 

Ej.: Che aloja ambojháita lima sútÍme. = Mi aloja yo-fac:. 
titi'/Jo-agriojuturo lima sutil-con.' ~ Voy a agriar mi aloja con 
limón ceutí. 

414. LECHUGA. Pronunc. lesúga 

'Lechuga'. Etim. lechuga. 
Ej.: Aipotá ayúbo lechuga mi, = Yo-quérer yo-viniendo 

lechuga dimin1fti'/Jo. "'" Vengo a buscar un poco de lechuga. 
Es planta importada. ' 

415. LOCOTE. Pronunc. lokóte 

'Capsicum annuum' o 'rocote' (A cad. , s.v. rocote). Etim. 
locote < quichua rocoto. Los guaraníes t0.l;naron la voz del 
español que' a su vez, la había tomado del quichua .. 

Locoto es la forma usada en 'Bolivia "(MALARET, JI); rocoto 
en Ecuador (TOBAR); rocote en Colombia, (CuERvo, § 959); 
roccota en Catamarca (LAFONE QUEYEDO, s. v. rocro) y locofe 
en el esp. del Paragllay. 

En el litoral argentino y uruguayo se le conoce sólo bajo 
el nombre de ají. 

416. MAM()NE; Pronunc. mamóne 

'Carica papaya', planta y fruto. Etim. mamones. 
El nombre proviene de la forma de mama que tiene el fruto. 

«El mamón es un árbol que se da en la gobernación del Para
guay y produce su fruto del tamaño de 'un .melón' mediano; 
pero más blanco y. en su sazón es de color amarillo» (LOZANO, 
1, 233). Es ¡:onocida también con el nombre de mamón en' el 
Uruguay (GRANADA), y en la Argentina (SEGOVIA)" y con el 
de ma11Joeiro en ,el Brasil (TESCHAUER). 

El porqué:de este nombr.e lo da MARCGRAV: «mamoeiro, '/JO C 

cant a figura, . quiamammae instar pendetin arbore». 
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En Méjico se ·le conoce bajo el nombre de' melón-zapote 
(R. DUARTE) y bajo el de papaya en Chile, Honduras, Costa 
Rica y las Antillas (LENZ, MEMBREÑO, GAGINI, MALARET). 

El fruto del mamón es usado desde antiguo para la fabri
cación de dulces: «El mamón codiciado por su fruta, que es 
del tamaño y figura de un pequeño melón, buena para con
ser'/Jas y fresca ... » (GUEVARA, Historia, 79) 1; 

Ej. : Aní re'ucá nemembYpe pe mamone cha omboléne ndejhe
guí. = No tú-comer-factiti'/Jo 1 tu-hijo-a ese mamón porque él
factitivo 2-diarrea-futuro tú-de. = No des a comer a tu hijo 
ese mamón porque puede darle una diarrea. 

417. MERÓ. Pronu~c. me.1á 

'Melón'. Etim. melón. 
Ej.: «Cu meré; jha curuguá.» (COLMAN, 1, 91). = Aquel 

melón y curuguá. = El· melón y el curuguá, (Cucumis deli
ciosus). 

La voz está ya registrada en MONTOYA. 
Se conocen en el Paraguay dos especies de melones; el 

merf5jhobí', cuya carne tira al verde pálido, y el mer5 sa:;¡'yú, 
menos sabrosa y de carne más .amarillenta. Al primero llaman 
en Chile melón escrito. 

418. NARANJA. Pronunc. naJáI)xa 

'El naranjo y su fruto'¡ Etim. naranja. Pronunc. 

el guar. de Corrientes (Argentina). Cfr. pág~ 53. 

419. ORÉGANO. Pronunc. oJégano 

'OrégailO'. Etim. orégano. 
Es planta importada y conocida con el mismo nombre en 

toda la América española. En Cuba existen además dos vege
tales con el mismo nombre; el 'Hyptis suaveolens, Poit' o 
orégano cimarrón y el 'Coleus aromaticus, Ben*' o orégano 

francés (SUÁREZ). 

1 Cfr. PISON, Hist. natural, p. 59 y MONTENEGRO, Rev. Patriótica, li, 138. 

2 § 9. 
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Ej.: Na moiri gueterí orégano che rembi'úpe. No-yo poner-
no todavía orégano mi-comida-en. = Todavía no puse el oré
gano en la comida. 

.420. PARRAL Pronunc. pafál 

" 'La parra y su fruto'. 11 'El parral'. Etim •. parral. 
El cultivo de ,la vid, que. adquirió cierta importancia en "el 

Paraguay en el último cuarto del siglo XVI \ se paralizó y 
decreció en el XVII y siguientes hasta el punto de seD hoy 
completamente des,conocido. La poca uva que produce la 
tierra es de parraS invariablemente reunidas ~n parrales. Esto 

. originó la confusión entre parra y parral que terminó con el 
predominio de la voz parral aplicada a la parra: a la uva y 
al parral 2.. e 

Ej.: Uini parral raci osaingóba aikItrucáta aína. ,,;, Esos 
parral rama· él-colgante yo-cortar-factitivo 3~futuro 4 yo-ahora. 
= Vby a hacer cortar los vástagos colgantes de la parra. 

- Ajhechá curi plazape jhetá parral pori. = Yo-ver pre
térito plaza-en muchos parral lindo. = Vi en el mercado muchas 
uvas hermosas. . 

- Che cabayú 6ñeñapItÍ jhina parral gUIpe. = Mi caballo 
él-se-atar él-ahora parral bajo-en. = Mi caballo está' atado 
bajo. el parral. 

421. PEREJI. Pronun<:. peJexí 

'Perejil'. Etim. perejil. 

Ej.: Amoita che rembi'úpe perejí .mi. = Yo pondré mi comida 
en perejil diminutivo. = Voy a poner un poco de perejil en mi 
comida. 

1. Cfr. MOR.ENO, ~a c;iudad de la Asunción, p. 125. 

2 La confusión entre parra y parral pasó del guaraní ¡ll español, pues, los 
hispanohablantes llaman también parral a la parra e inventaron la vo; 
parraJerCf para designar .el antiguo parral., 

3 § 9. 4 § 10. 
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422. REPOLLO. Pronunc. fepó!o 

'Repollo'. Etim. repollo. 
Los campesinos paraguayos no lo aprecian mucho. 
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Ej.: Repollo bringonte omoÍ jhembi'úpecuera. = Repollo 
gringo-solo él poner su-comida-en plural 1. = Los extranjeros 
(= gringos) solamente ponen repollo en sus comidas. 

423. SANDIÁ: Pronunc. sandjá 

'Sandía'. Etim. sándía. 

Ej.: «Jhi ayú sandiá jhe'~» (COLMAN, 1, 90). = Él [se] 
madurar sandía dulce. = Se sazonan las sandías dulces . 

Frase acuñada. 

Mitá acli guasú sandiá pajhagué. = Muchacho cab~za 
grande sandía última. = Muchacho cahezóncomo sandía 

tardía. 
En Cuba llaman a la sandía melón bangaño y melón francés 

a la de pulpa blanca (SUÁREZ). . 

424. SEBOI. Pronunc. seDói 

'Cebolla'. Etim. ceb()lla.· 

Ej.: Co año tóape jhi'á. pori ceboi cuera. =E~te año este-en, 
fructificar lindo cebolla-Plural 1. = Este año salen muy bien 

las cebollas. I 

La voz fué registrada por BOTTIGNOLI. 

425. TOMATE. Pronunc. tomáte 

'La tomatera y su fruto'. Lo mismo en toda hispano-américa. 

Etim. tomate. 
Ej.: Che cocuépe añot'ita jhetá tomate. = Mi huerta-en yo

plantaré muchos tomate. = Voy a plantar 'muchos tOmates 

en mi huerta. 

1 § 13. 
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LA GANADERÍA 

A 'c t ¡vi 'd a d e s e i n s t r u m e n t o s 

426. AMANSÁ. Pronunc. amansá 

'Amansar' (Acad., s. v. 1 a). Etim. amansar. 
Ej.: «Jha i poriÍ jhánte ñaneamansá mi» (COLMAN, 1, 137). 

= 1 ser lindo que-solo a-nosotros-amansar diminutivol • -

1 [dice] que es bueno que nos amanse un poco. 

427. AZOTE'Y. Pronunc. asote'Y 

'Látigo, generalmente de cuero crudo, con mango de ma
dera'.' Etim. azote (i 'mango'). 

Ej.: Azote'f'nico roiporú roinupá jhaguá guey cuerape ro'ará 
ayá. = Azote-mango, pues, nosotros-usar 'nosotros-castigar p~
ra bueY-Plural2-a nosotros-arar mientras. = Nosotros usamos 
el látigo [azote con mango] para castigar a los bueyes mientras 
aramos. 

La alternancia azote'i, tucumbó 'látigo' es frecuerite en boca 
de los campesinos. 

428. a) CAPÁ. Pronunc. kapá 

'Extirpar los testículos'. Etim. capar., 
Ej.: Acapásé che mbaracayá. = Yo-capar-querer mI gato. 

= Quiero capar a mi gato. 
Lo registra BOTTIGNOLI, II, s. v. kaPá. 

Derivado - CAPAUCÁ. Pronunc. kapaVká 

'Hacer capar'. Etim. capar(ucá, factitivo). 
Ej.: Acapaucasé che mbaracayá. = Y ó capar-fac#tivo 3_querer 

mi gato. = Quiero hacer capar a mi gato. 

1 § 12. 2 § 13. 3 § 9. 
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b) CAP5. Pronunc. kapfi, 

'Capón' (Acad., s. v. la). Etim. capón. 
Ej.: Cap6pa co nde yaguá. = Capón interrogación I este tu 

perro. = ¿Es capón tu perro? 

Frase acuñada. 
1 klrá ñaimo'á mbaracayá ·cap6. = Ser gordo nosotros-creer 

gato capón. = Está gordo como un gato capón. 

429. CRíA. Pronunc. kJía 

'Cada uno de los hijos qu'e tienen de un parto, o ~n un nido, 
los animales'. II 'Metafóricamente el conjunto de los 'hijos de 
un hombre o de una mujer'. Etim. cría.' 

Ej.: MbobY cría Plajhúpa oguerecó nde cabará. = Cuántos 
cría nuevo-interrogación I él-tener tu cabra. = ¿Cuántas crías 
(nuevas) tuvo tu cabra? 

- «Nde ragué mante onojhé 
jha nde cría i sarambí» (COLMAN, 1, 50). = Tu pelo 

sólo él-sacar y tu cría tener dispersión. = Sólo te arrancan 
los pelos y te desbaratan ,los hijos. 

430. DOMÁ. Prohunc. domá 

~ 'Domar un equino'. Etim. domar. 
Ej.:' Adomacuaásetépa, che abeí. == Yo-domar~saber-querer

muy-exclamación I yo también. = ¡Qué ganas tengo de saber 
domar yo también! ' 

I 

Derivados: ~ DOMAJHÁ. Pronunc. domahá 

'Domador' (A~ad., S" v.). Etim. domar (jhá 'el que'V 

ÑEDOMÁ. Pronunc. lJelÍomá 

'Estar domado'. Etim. (ñe 'se') ,domar. 

431. GALOPEÁ. Pronunc. galopeá 

'Galopar'. Etim.galopear. 
Ej.: Ogalopeá: baíetépa co' cabayú! = Él~galopear feo-muy-, 

admiración I este caballo. = i Qué mal galopa este caballo! 

1 § 11. 2 Véase nO 147. 
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432. a) JHARREÁ. Pronunc. ha~eá 

'Arrear' (Acad., s. v. ta y,2 a ). 11 'Dar, un golpe o azotar con, 
el jharreador, látigo o cualquier otro instrumento que sirva 
para azotar'. Etim. harrear. 

Ej.: Roñepirfi rojharreá la vaca cuera. = Nosotros-empezar' 
nosotros-arrear la 1 vaca Plural 2. = Empezamos a arrear las' 
vacas. 

- Che jharreá peteí tucumbópe che cupY rupi. = A-mi 
arrear un látigo-con mi canilla por. = Me azotó con un látigo 
las canillas. 

b) J HARREADOR. Pronunc. ha~ead6J 

'Látigo largo y tos~o co~ que los arrieros azotan a las bes
tias'. Etim. harreador. 

Con la misma acepción en la Argentina (SEGOVIA, GARZÓN), 
Uruguay (GRANADA) y Bolivia (BAYO). Cfr. jharriero,-a en lá 
pág. 80, n° 53. 

433. LAZO; Pronunc., láso 

'Cuerda de correas, de cuero crudo de novillo j trenzadas O 

retorcidas, de diez a veinte metros de largo. En uno de sus 
extremos tiene una lazada corrediza. Sir~e par~ enlazar y 
sujetar animales, como to~os, caballos, etc.'. Etim. lazo., 

Con parecidas acepciones en la Argentina, Uruguay, Chile, 
Bolivia, Brasil y Ecuador (SEGOVIA, GARZÓN, GRANADA, 
ROMÁN, E. REYES, BAYO, CALLAGE, TOBAR). No parece que 
el objeto fuera importado por los :españoles; pero fué usado 
por ellos desde fines del siglo XVI. ¿De quiénes aprendieron 

, el uso? Algunos americanistas dicen que de los indios charrúas, 
otros que de los puelches. EreiHa; en la segunda mitad del 
siglo XVI menCiona el lazo como arma de guerra de los arau, 
canos: 

1 § 19. 

«Lazos de fuertes mimbres y bejucos, 
tiros arrojadizos y trabucos.» 

(Araucana, canto 1, ap. ROMÁN).' 

2 § 13. 
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434. a) MANEÁ. P.onunc.maneá 

'Manear'. (A cad. , s. v.). 11 'Afar de manos o de pies a las 
bestias'. 11 'Trabar'. (Acad., s. v. 3a

). Etim. manear. 
Ej.: Amaneáta che cabayú. = Yo manearé mi caballo. 

Voy a manear mi caballo. 

Derivado -- ÑEMANEÁ., Pronunc. ~emaneá • 

'Atarse de pies'. 11 'Estar atado de los pies'. Etim. (ñe 'se') 

manear. 
Ej.: Cheté añemaneá. = Yo-muy yo-me-manear. = Yo mis

mo me até los pies. 
-- «Che pigui añemaneá» (C()LMAN:, 1, 73). = Mi pie-de 

yo-me-manear. =' Estoy ,atado de pies. 
No está, muy ,generalizado el uso de estos hispanismos. 

Conviven con las formas guaraníes p~cuá 'atar los pies', pocuá 
'atar las manos~, yep~cuá 'atarse y estar atado de los pies' y 
yepocuá 'atar~e y estar'atado dé manos'. 

'b) MANEA. Pronunc. man~a 

'Manea' (Acad., s. v.). Etim. manea (dr. TISCORNIA, Vo

cabulario) . 

435. MBESTÍ. Pronunc. mbehti 

'Dar, los animales cornudos, golpes con la 'cabeza contra 
una cosa, persona; o,contraotro animal'. 11 «Derribar o empujar 
violentamente a algunlll para abrirse paso» (A cad. , s.v. atro~ , 

pellar, 2a):. Etim. embestir. 
,Ej.: Peamó ovechá ombestí manté peamo parérejhe. 

,=; Aquel oveja él-embestir constantemente aquel pared-por. 
= Aquel carnero está topetando sin cesar contra' aquella pared. 

-- Toroñarojhápe ombestí cnerejhé peteí novillo. = Toro
bravo-lugar-en él-embestir 'mi-por un' novillo. == En la plaza 
de toros me embistió (me derribó) un novillo. 

436. MOCHO, - A. Pronunc. m6so, - a 

'El 'animal bovino, lanar (, cabrío que carece de astas'. 

Etim. mocho. 
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Ej.: Añamíta co'ág'a pe mocha. = Yo-ordeñaré ahora ese 
mocha. = Vaya ordeñar ahora la [vaca] mocha. 

Voz registrada por F. VERA. 

437. NSILLÁ. Pronunc. nsi!á 

'Ensillar' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. ensillar. 
E;.: Ronsilláta ndebe nde cabayú. ~ Nosotros ensillaremos 

ti-a tu caballo., = Nosotros te ensillaremos el caballo. 
- «Nansillá ümi cabayú» (COLMAN, 1, 46). = Nosotros

ensillar esos caballo. = _Ensillemos esos caballos. 
- «Aretéro phi:jharé 

Ansillá che cabayú» (COLMAN, 1, 113). = Día-de-fiesta
cuando noche, yo-ensillar mi caballo. = En las- noches de los. 
días de fiesta ensillo mi caballo. 

Derivado - ÑENSILLÁ. Pronunc. lJensi!á 

'Estar ensillado'. 1[ MetaL 'vestirse'. Etim.(ñe 'se') ensillar. 
Ej.: Ca cabayú toa' oñensillá gueteri jhina. = Este caballo 

este él-se-ensillar todavía él-ahora. = .Este caballo todavía está 
ensillado. 

- Añensillapáma che abeí. = Yo-me-ensillar-todo-ya yo 
también. = Yo también ya esto~ todo vestido. 

438. ÑEIY'PACÁ. Pronunc. lJempaká 

«Plantarse una bestia» (dr. Acad., s. v. empacar 4a). Etim. 
, (ñe 'se') empacar. 

Ej.: «1 pajhápe oñempacá» (COLMAN, l°, 144). = .su:fi.n-en, 
él-se-empacar. := Finálmenteél se empacó. 

439.' 'REPuNTÁ.Pronunc.~epúntá 

. 'Arrear el ganado, ya para reunirlo en un sitio, ya. r<l:ra 
espantado, ya para meterlo en el camino ,cuando durante 
un viaje, se d~svían de'ér. 11 'Volver a crecer un río, arroyo o 
laguna que estaba en' baja' .11 'Subir el precio de lasní.erc~de
rías'. Etim. repuntar. 

Con las mismas acepciones en la Argentina, Chile y Uruguay 
(SEGOVIA, ROMÁN, GRANADA). Repontar en el Brasil (ROMA-: 
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GUERA CORREA). En el Ecuador 'revisar las vacadas, especial
mente las de los páramos, para- saber si están completas'. 
(TOBAR). 

440. RODEO. Pronunc. ~o¡féo 

'Reunión del ganado mayor para reconocerlo, para contar 
las cabezas, o para cualquier otro fin' (Acad., s. v. Sa). Gene
ralmente la operación se efectúa al obscurecer. Etim. rodeo. 

Ej.: Ága ca'arú royapóta roína peteí rodeo guasú. = Ahora 
tarde nosotros-haremos nosotros-ahora un rodeo grande. = 
Esta tarde vamos a hacer un gran rodeo. 

Con la misma acepción en la Argentina, Chile, Bolivia y 
Uruguay (SEGOVIA, ROMÁN, BAYO, GRANADA). En Colombia 
rodear 'recoger un hato de ganado, circundándolo y dirigién
dolo, generalmente a caballo' (MALARET, Il). 

441. SINUELO: Pronunc. sinwélo 

'Corto número de animales vacunos que SIrven de guía a 
los más ariscos o cerriles'. Etim. señuelo. 

Ej.: Co'fiba noicoteb~iri sinuelorejhe. = Estos no-necesitar-no 
señuelo-por. = Estos [animales] no necesitan señuelo. 

Siñuelo es en la Argentina y en el Brasil 'grupo de novillos 
o caballos mansos que llevan cencerro al cuello y sirve para 
atraer y conducir más /ácilmente al ganado. arisco' (SEGOVIA, 
ROMAGUERA CORREA). 

Siñuelero « señu~lo) en Bolivia 'buey guía'. (MALARET 
registra esta voz con la ortografía ciñuelero). 

442. a) TROPA. Pronunc. tMpa 

«Manada de ganado que se conduce de \ll1 punto a otro». 
CA cad. , s. v. Sa). 11 'Interjección que se emplea para . arrear a. 
los animales que componen una tropa'. Etim. tropa. 

Con la misma acepción en la Atgentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia y Brasil (SEGOVIA, GARZÓN, ROMÁN, GRANADA, BAYO, 
CALLAGE). 
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b) ;TROPERO. Pronunc.fropéJo 

«Conductor de ganado, especialmente vacuno» (AGad., s. v.). 
Etim. tropero. 

Con la misma acepci6n en Argentina, Uruguay (SEGOVIA, 
GARZÓN, GRANADA). Tropeiro en el Brasil (CALLAGE). 

c) TROPILLA,. Pronunc. tropí!a 

«Manada: del caballos guiados por una madrina» (A Gad. , 
s. v.). Etim. tropilla .. 

Id. en la Argentina, Uruguay, Boli,;ia y Brasil (SEGOVIA, 
GARZÓN; GRANADA, BÁYo, CALLAGE). . 

El Dicc. Acad. registra todas estas voces solamente co
mo argentinismos. 
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443. APERO. Pronunc. apéJo 

'El conjunto de los arreos necesarios para mOJ;ltar una caba
lleríá'. Etim. apero: 

Ej.: Amblecobiáta aína che' rlmbá' apero cuera. = Yo- cam
biaréyb-ahorá. mi aniina:l apero plura[1. = Voy a cambiár los 
arreos de mi caballo. 

Con la misma acepci6n corre la voz en la Argentiri.a, Chile, 
Costa: Rica y México (TiscORNIA, VOGabulario;É. REYEs, 
GAGINI; SANTAMARÍA). 

En Hondur(is apero 'aparejo, lomillos, sudaderos y demás 
cosas' necesarias para las ,bestias destinadas al acarreo' (MEM-
BREÑO). ' . , 

444. ÁRGANA. Pronunc. áJgana: 

'Cuévaríos cilíndricos de tuero crudo con armaz6n' de vari
llas que unidos entre 'sí por correas y puestos, uno, a: t;:adá lado 
de una mula son usados en el campo por los panaderos para 
repartir o vender pan'. Etím. árgana. 

I § 13. 
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Ej.: Peteí che árgana jhenljhégueteri pangUl. = Un mi 
arganaél-lleno-todavía pan~de. = Una de mis árganas está 
todavía llena de pan. 

Árgana con la misma acepci6n se usa en la Argen
tina (SEGOVIA), Honduras (MEMBREÑO), Venezuela (FEBRES). 
Colombia (URIBE), México (R.' DUARTE) y Salamanca 
(LAMANO), 

Árguena que es la forma antigua española (L. DE .RUEDA, 
paso de la Carátula, citado por R. DUARTE) corre en Chile 
(ROMÁN) y Costa Rica (GAGINt). 

445. BAFíBÁOA. Próíúmc. baJÍ>áaa 

, 'BarbadádéI freno' (AGad., s. v. 2a). Etim. barbádá. 

Ej.: Co barbada ndovalebéimairi. = Este barbada n¿-él
valer-más-ya-no. = Esta barbada ya; no sirve. 

446. BlfROJHACA. Prop-únc.buJuháka 

'Alforjas de cuero crudo que unidas entre sí por correas de 
lo mismo y puestas una a cada lado de una cabalgadura sirven 
para transportar mercaderías' (véase ,figura 9). Etim. burjaca. 

Fig'. 9.-Burujhacas. 

«Es una bolsa de cuero grande que los romeros y' gente 
pobre suelen .llevar debajo del brazo izquierdo,colgando con 
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alguna cinta del ómbro derecho, y en ella meten el pan, y 
lo que les dan de limosna y sus trapillos ... » (COVARRUBIAS). 

Ej.: Nandíma che burujhaca. = Vacío-ya mi burjaca. = Ya 
está vacía mi burjaca. 

Burujacaen Honduras (MEMBREÑO). 
Buraca; (tal vez < burjaca + buraco,-a) es en Santa Cruz 

de la Sierra (Bolivia) «petaca o zurrón de cuero más largo que 
ancho, hecho de un solo pedazo de cuero [cortado] en cruz y 
con una' sola abertura al extremo. Los cruceños lo emplean 
para conducir sal y azúcar» ,(BAYo). Cfr. estas acepciones con 
el catalán y murciano bolchaca 'bolsa grande que ,usan los men
digos' (A. GRIERA, Civilisation et langues romanes, RLiR, V, 
20S). 

447. CABEZADA. Pronunc. kaoesálta 

'Correaje que .ciñe y sujeta la cabeza de una caballería 
pasándole por detrás de las orejas. En los burros la cabezada 
suele ser de cuerda'. Etim. cabezada. 

448. CABRESTO. Pronunc. kaoJéhto 

'Cabresto' (A cad. , s. v.). Etim. cabestro. 
Cabresto por cabestro es corriente en la Argen tina, Chile, 

Honduras, Puerto Rico, Méji~o, Colombia y Costa Rica (SEGO
VIA,' ROMÁN, MEM}3REÑO, MALARET, R. DUARTE, CUERVO, 
GAGINI). Es posible que. sea también frecuente la metátesis 
en, los demás países americanos de habla españ()la. 

En España, se registran las formas cabresto y cabrestillo por 
cabestro y cabestr'illo (LAMANo) y deben ser, también formas 
vulgares y dialedtales en otras partes. 

449. CARONA~ Pronunc. caJóna 

'Carona' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. carona. 
Por lo común se usan dos caronas al ensillar una caballeda: 

la inferior es lisa y colocada sobre la .jerga impide que el sudor 
del ani11.1alpase a la otra que es mayor, y con frecuencia labrada. 

Carona es voz corriente en España y América. 
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450. a) CHINCHA. Pronunc. sínsa 

'Cincha' (Acad., s. v. 1 a): 11 Metafóricamente 'faja y cinto'. 
Etim. cincha. 

Chincha 'cincha' era la forma corriente en el esp, del siglo 
. XVI. Para la alternancia e-eh en español cfr. M. PIDAL, 
Gramática, § 37, c. 

b) CHINCHÁ. Pronunc. sinsa 

'Cinchar' (A cad. , s. v. la). Etim. cinchar. 

Derimdo - ÑECHINCHÁ. Pronuhc. !esinsa 

'Estar cinchado'. 11 Metafór. 'ponerse la faja o el cinto'. 
Etim. (ñe 'se') cinchar. . . 
451.. CHAPEADO. Pronunc. ¡¡apeaao 

Adjetivo. Se dice principalmente de los arreos del caballo 
guarnecidos de chapas de piata. Etim. chapeado. . 

Con la misma acepción en la Argentina, Chile, Uruguay 
y Brasil (SEGOVIA, GARZÓN, Z. RODRÍGUEZ, GRANADA, CA
LLAGE)., 

452. ESPUELA. Pronunc. ehpwéla, 

'Espuela' (A cad; , s, v. 1 a). Etim. espuela. 
Ej.: Co che espuela ndajhacuái' etereL == Este mi espuela 

no-tener-punta muy. == Esta espuela mía ya está completa
mente roma (si~ punta'. 

453. a) ESTRIBO. Pronunc., ehtHoo 

'Estribo' (A cad. , s. v., 1 a), Etim. estribo, 

, b) ESTRIBERA. Pronunc:ehtCibéJa 
. " 

'Aci6n' CAcad., s. v.). 11 'Estribo'. Etim. estribera. ' 
Cón'la primera acepción corre la voz en Argentina, Chile 

y Uruguay (SEGOVIA, GARZÓN, ROMÁN, GRANADA)~ , 
. El uso de estribera 'estribo' fué corriente en el esp. antiguo 

(cfr. M. PIDAL, Cid, s; v. y LEGUINA, Voces de armería). 
En Chile se denomina estribera al estribo de madera (ROMÁN). 

! 
I 

,1 
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454. FRENO. Pronunc. fJéno 

'Freno de las caballerías'. Etim. freno. 
Ej.: N a'ifrénoiri gueteri co cabayú. = N o-tener-freno-no 

todavía este caballo. = Este caballo todavía no está enfre~ 

nado. 

~55. JERGA. Pronunc. xéJga 

'Sudadero' (A cad., s. v.) o 'manta pequeña de tela muy 
basta de lana o algodón que se col~ca sobre la pieÍ de la caba
llería al ensillarla'. EtitiJ.. jerga, 'tela gruesa y tosca' (A cad. , ' 
s. v.). 

Frase acuñada. 
Aña disparate burro jerga (véase disparate, n° 48). 
Jerga, con la misma acepción, se usa en la Argentina 1, qúle, 

Perú, Uruguay y Brasil (SEGOVIA, E. REYES, PALMA, GRANADA, 
CALLAGE). 

456. Véa~e n ci 434 b). 

457. '·MONTURA. Pronunc, montú.la 

«Silla de montar ligera y sin ningún resalto; a la inglesa». 
(A cad. , s. v. galápago, ita). Es usada por las personas más 
acomodadas, por las que presumen elegancia y por los mili-
tares (cfr. recad¿, n°, 459). Etim. monÚtra. , 

El Dicc. Acad. d,efine la montura como «conjunto de los 
arreos de una caballería de silla». ElJ- Chile 'silla de montar' 
(E. REYES). 

458. OVECHA PIRÉ. Pronunc. obesapiJé 

'Piel de oveja que se coloca a manera de cojí'n sobre el 
recado de las caballerías'. Etim. ant. esp. ovexa (piré 'piel'). 

En la Argentina, Chile y Unlgua,y lJaman pellón, 2 ,ai ovecha 
piré de los guaraniparlanfes e hispanohablantes del Paraguay 
(SEGOVIÁ". ROMÁN). 

1 Bajera,: matra y pelera son también 'voces que en la Argentina desig
nanel mismo objeto . 

. ' Sobre pellón cfr. TISCORNIA, .vocabulario. 
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459. RECADO. Pronunc. fekádo 

'Silla de montar antigua. Se compone esencialmente cÍe una 
armazón de madera con dos arzones del mismo tamaño (recado 
acá) y todo forrado con suela. Es usada generalmente por la 
gente de campo'. Etim. recado. 

Fig. 10. - Un burro ensillado. 

Frase acuñada. 

«Aná acajhatá recado») (COLMAN, n, 15). = Diablo 1 cabeza
',duro recado. :;= Tipo de cabeza dura como un recado. 

Con la misma acepción corre la voz en la Argentina (GAR
ZÓN). Apero es la designación más corriente de nuestro recado 
{véase nO 443) en la Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil 
(SEGOVIA, LAFONE QUEVEDO, GRANADA, BAYO, CALLAGE). 

Para la historia de la voz véase TISCORNIA, Vocabulario. 

Derivado - RECADO ACÁ. Pronunc. fekádo aki 

'Arzón' (A cad., s. v. la). Etim. recado (acá 'cabeza'). 

~ § 16. 

15 
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460. RIENDA. Pronunc. fjénda 

'Rienda' (A cad. , s. v. la). Etim. rienda. 
Ej.: Aníke restirá iriendagui. = No-rogativo 1 tú-tirar su

rienda-de. = No le tires de la rienda. 

461. RODAJA. Pronunc. ~oaáxa 

'Rodaja o estrella de la espuela'. Etim. rodaja. 
Ej.: Ay()guasé peteí espuela irodaja guasúba. = Yo- com-

prar-querer un espuela tener-rodaja grande-el-que. Quiero 
comprar una espuela de rodaja grande. 

462. SOBRECINCHA. Pronunc. sobJesínsa 

'Sobrecincha' (A cad. , s. v.). Etim. sobrecincha (cfr. n° 450, 
voz chincha). 

463. SOBREPUESTO. Pronunc. sobJepwéhto 

'Trozo cuadrado de cuero muy blando- que se coloca sobre 
el ovecha piré (véase nO 461) en las sillas de montar llamadas 
recado (no 463)'. Etim. sobre puesto. 

Con la misma acepción en la Argentina, Chile y Uruguay 
(SEGOVIA, E. REYES, GRANADA). 
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464. ALAZÁN. Pronunc. alasán 

'Alazán' (A cad. , s. v.). 11 'Caballo alazán'. Etim. alazán. 
Ej.: Oré roguerecó peteí alazán rovendeséba roína. = N os

otros nosotros-tener un alazán nosotros-vender-querer-el-que 
nosotros-ahora. = Tenemos un caballo alazán que quisiéramos 
vender. 

465. BARCINO. Pronunc. baJsíno 

'Barcino' (A cad. , s. v.). Se aplica sobre todo a los bueyes. 
Etim. barcino. 

1 § 12. 
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Ej.: Mc05i guey barcino añaprtÍta che carreta rejhe. = Dos 
buey barcino yo-ataré mi carreta por. = Voy a uncir a mi 
carreta dos bueyes barcinos. 

466. BAYO. Pronunc. báyo 

'Bayo,-a' (Acad., s. v.). Se aplica sobre todo al ganado caba
llar y bovino. Etim. bayo. 

Ej.: Peteí yegua bayaaicoteb~. = Un yegua baya yo-nece
sitar. = Necesito una yegua baya. 

- Peteí vacá baya jha guey bayo moc5i ocañr chejheguí. 
= Un vaca baya y buey bayo dos él-perde~se mi-de. = Se me 
perdieron una vaca baya y dos bueyes bayos. 

467. CASTAÑO. Pro~unc. kahtá!!o 

'Castaño-ña' (Acad., s. v.). Se aplica siempre al ganado 
vacuno. Etim. castaño. 

Ej.: Vacá castaña = vaca castaña. 
Guey castaño = buey castaño. 

468. a) DORADILLO. Pronunc. dOJaaí!o 

'Caballo de pelo castaño, claro y brillante, parecido al color 
de la avellana'. Etim. doradillo. 

Ej.: ¡Doradillo árinte aguaprsé! = Doradillo sobre-solo yo
sentar-querer. = Lo único que quiero es montar un doradillo. 

Con la misma acepción, en Argentina y Uruguay (SEGOVIA, 
GRANADA). En el Brasil douradilho (ROMAGUERA CORREA), 
dorado en Chile (ROMÁN, E. REYES). 

b) DORÁDI LLO REQUEMADO. Pronunc. aOJaaí!o fekemáao 

'Caballo de pelo doradillo obscuro'. Etim. doradillo reque
mado. 

La denominación no está registrada en los diccionarios ame
ricanos, tan frondosos en nombres de pelos de caballos, están 
sí zaino requemado y colorado requemado (SEGOVIA, GRANADA, 
Terminología hípica) 10 cual nos hace creer en la posibilidad 
de que exista también doradillo requemado en la Argentina 
y Uruguay. 
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469. GATEADO. Pronunc. gateádo 

'Caballo de pelo bayo rojizo con una raya negruzca, de ade~, 
lante atrás, en el anca'. Etim. gateado < gato. Deriva la deno
minación de la semejanza que tiene este color de pelo de 
caballo con el color del de gato rubio. 

Con la misma acepción en la Argentina (GARzÓN, SEC;OVIA), 
Uruguay (GRANADA, Terminología 'hípica), y Brasil (ROMA
GUERA CORREA). 

470. a) JHOSCO. Pronunc. hóhko 

'Se dice del ganado vacuno de color rojo, con el lomo rojizo 
negruzco'. Etim. hosco. 

Con la misma acepción en la Argentina (SEGOVIA) y Brasil 
(RÓMAGUERA CORREA). No es difícil que corra también en el 
Uruguay. 

b) JHOSCA NEGRA. Pronunc. hóhka négJa 

'Vaca hosca de lomo negro'. Etim. hosca negra. 

471. JHOVERO. Pronunc. hoÍléJO 

'Se llama así al caballo o yegua manchado que puede ser 
ya de capa blanca y manchas castañas, o de otro color obscuro, 
ya de capa castaña u obscura con manchas blancas'. Se aplica 
también al ganado bovino. Etim. hovero l. 

Ej.: Epoínte pe jhovérogui. = Tú-soltar-solo ese hovero-de. 
= Suelta no más el hovero. 

La denominación es corriente en la Argentina, Chile, Uru
guay, Colombia, Venezuela, Cuba y Centro América. Se pro
nuncia con aspiraci6n en el Paraguay, Argentina (Provin
cias del noroeste y noreste), Colombia (SUNDHEIM), Venezuela 
y Cuba (CUERVO, § 524). 

1 Parece muy probable que el español hovero y portugués fouveiro pro
cedan del germánico falvariu (cfr. MEYER LÜBKE, REWb, 3174; RFE, 
XVI, 413; sobre aspiración de h véanse ESPINOSA en Biblioteca de dialec
tología hispan.-amer., t. I, p. 154 Y 155, TISCORNIA, La lengua de Martín 
Fierro, p. 60) Y CUERVO, Revue Hispanique, V, 296. 
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472. LOBUNO. Pronunc. looúno 

'Caballo de pelo anaranjado con raya negra de la cruz a la 
cola'. Etim. lobuno < lobo, porque el color recuerda al del 
aguará guasú (canis jubatus, Desm.), llama.do lobo americano 
por los españoles. 

El término se usa en la Argentina, Uruguay y Brasil (SEGO
VIA, GRANADA, ROMAGUERA CORREA). 

473. MALACARA. Pronunc. malakáJa 

'Caballo de cualquier pelo, que tenga una lista blanca que 
va de la frente al hocico. No se dice del picaso, que ya la tiene'. 
Etim. -mala ca,¡a.· 

Pueden ser malacara entre otros el' alazán, el colorado, el 
doradillo,el gateado, el lobuno y.el tordillo. 

Con la misma acepción corre la voz en la Argentina, Uruguay 
y Brasil (SEGOVIA, GRANADA, ROMAGUERA CORREA). 

474. MELADO. Pronunc. meládo 

'Caballo blanco de cuero blanco'. (Cfr. la acepción de melado 
que da el Dicc. Acad.). Etim. melado. Con esta acepción la voz 
era ya conocida en el siglo XVIII; AZARA (Cuadrúpedos), se 
admira del cambio de significación: «He notado muchos caba
llos que llaman melados y son totalmente blancos como la 
nIeve». 

Con la misma acepcióq en la Argentina, Uruguay y Brasil 
(SEGOVIA; GRANADA, Terminología hípica; ROMAGUERA Co
RREA). 

475. PICASO. Pronunc. pikáso 

'Caballo picaso'. E timo picaso. 
Ej.: Picaso'ári ndaguapYséi. = Picaso-sobre no-yo-sentarme

querer-no. = No quiero montar el caballo picaso. 
Lo mismo en España y América. 

476. RABICANO. Pronunc. faoikáno 

'Caballo de pelo obscuro que tiene cerdas blancas y cortas 
visbles, a raíz de la cola'. Etim. rabicano. 



230 Pelos de eq uinos y bovinos 

Con la misma acepción corre la voz en la Argentina, Chile, 
Uruguay, Brasil .y España (SEGOVIA, ROMÁN, GRANADA,. 
CALLAGE, ACAD.). 

477. ROCIADO. Pronunc. fosiádo 

'Se dice del ganado vacuno cuyo pelo está salpicado de 
colores variados y entremezclados entre sí'. Etim. rociado, de 
< rociar 'esparcir', 'salpicar'. 

Ej.: Guey rociado peteípa ndereyoguaséi chejheguí. = Buey 
rociado un-interrogación no-tú-comprar-querer mi-de. = ¿N o 
quieres comprarme un buey rociado? 

No se encuentra registrada la voz en los diccionarios ameri
canos. 

478. ROSILLO; Pronunc. fosí!o 

«Castaño claro entrepelado de blanco o salpicado de pintas 
de este color» (GRANADA, Terminología hípica). 11 'Caballo o 
barba castaña entrecana'. Etim. rosillo. 

Ej.: Co caraí jhendYbá rosilIopáma. = Este señor su-barba 
rosillo-todo-ya. = Este señor tiene ya toda entrecana la 
barba. 

Voz usada con las mismas acepciones en la Argentina, Chile, 
Uruguay y Brasil (SEGOVIA, ROMÁN, GRANADA, ROMAGUERA 
CORREA). 

479. RUANO. Pronunc. fuá no 

«Anaranjado pálido, tirando regularmente a bayo o a 
gateado (no 469) y asimismo a alazán, con las crines y la cola 
blancas o blanquizcas» (GRANADA, Terminología Hípica). 
Etim. ruano. 

Corre en la Argentina, Uruguay, Chile y Brasil (SEGOVIA, 
GRANADA, ROMÁN, ROMAGUERA CORREA). El Dice. Acad. 
registra las formas roano y ruano. 

480. TORDILLO. Pronunc. tOJdí!o 

- 'Tordillo' (A cad. , s. v. la. 11 'Pelo o barba negra entre-cana'. 
Etim. tordillo. 
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Ej.: 1 tordillo paitéma ojhobo la che ac1i.ragué .• = Ser tor
diIIo todo-muy-ya él-yendo la 1 mi cabeza-pelo. = Ya se me 
va poniendo tordillo el pelo. 

Derivado - TORDILLO MANDUBí. ·Pronunc. tOJdí!o manduDí 

'Caballo de pelo blana¡ con pintas de color canela'. Etim. 
tordillo (mandubí 'maní') porque recuerda el color de la camisa 
del maní que es rojizo acanelado. 

La denominación corre en el P¡¡.raguay, Corrientes y Misiones. 
En otras par!es de la Argentina y en el Uruguay llámanle 
tordillo sabino. En Chile tordillo canela. 

481. TOSTADO. Pronunc. tohtádo 

'Alazán muy obscuro'. Etim. tostado. 
Se usa también la denQminación en el Uruguay y la Ar

gentina· (GRANADA, SEGOVIA). 

482. TUBIANO. Pronunc. tutijáno 

'Caballo de piel y péloblancos con manchas de otro color 
- '" , \ 

(casi siempre castaño o negro) que parten desde las crines y 
se extienden por ambos costados del lomo y por remos y cola'. 
Etim. tubiano.< Tub'ías(vulgarismo por Tobías) 2 jefe revo
lucionario de S. Pablo (Brasil) quien derrotado en 1842 se 
dirigió al estado de Río Grande do Sul montando él y sus sol
dados en caballos del pelo descrito 3 que los riograndeses llama
ron tubianos por el nombre de pila del caudillo. La denomina
ción se generalizó rápidamente por todo el Brasil de donde 
pasó al Uruguay. De aquí se propagó a todo el Río de la Plata, 
Paraguay y Chile (cfr. ROMAGUERA CORREA, GRANADA, SEGO
VIA, ROMÁN). 

1 § 19. 

2 Los riograndeses tienen por costumbre nombrar a sus caudillos por el 
nombre de pila; el nombre completo del célebre Tubías era Rafael Tobías 
de Aguiar. 

3 Tener tropilla (no 442) del mismo pelo es uno de los más preciados 
blasones de los gauchos y estancieros argentinos, uruguayos y br~sileños. 

i 
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482. bis BAso. Pronunc. báso 

«Casco o uña de las bestias caballares» (A cad. , s. v. vaso, 6a) .. 
Etim. vaso. 

483. BE"IIJA. Pronunc. 1ieJíxa 

'Ijar, especialmente el de animal caballar y bovino; nunca 
el del hombre'. Etim. verija. 

Ej.: 1 berija kirYietereí comburicá coa. = Tener verija cos
quilloso muy este barrica este. = Esta mula tiene las verijas 
muy cosquillosas. 

483. bis BURRO. Pronunc. M,!o 1 

'Burro' (A cad. , s. v. la). Etim. burro. 

Frase acuñada. 

- «Aña ate't- burro jhobb (COLMAN, 1, 16). = Diablo pere,. 
zoso burro azulado. = Sujeto perezoso como un burro azulado 
[ceniciento]. 

- ¡Jha cuñá, jhe'í burro! = Ah, mujer, él-decir, burro. = 
¡Ah, la mujer [la hembra] dice el burro! 

Interpretación popular y humorística del rebuzno: ¡jha ... 
cuñá! ¡jha... cuñá! ¡jha... cuñá! 

484. a) CABARÁ. Pronunc. ka1iaJá 

'Cabra'. Etim. cabra. 

Ej.: Arecó jhetá cabará añamí jhaguá. = Yo-tener muchos 
cabra yo-ordeñar para. = Tengo muchas cabras para ordeñar. 

Voz registrada por BOTTIGNOLI (1, 24). 

b) CABARA MACHO. Pronunc. ka1iará máso 

'Chivo' y 'Cabrón'. Etim. cabra macho. 

1 La pronunciación con rr ya nos habla de un hispanismo tardío; el más 
antiguo mburica tiene todavía r (cfr. nO 487). 
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485. CABAYÚ. Pronunc. ka1iaYú 

'Caballo'. Etim. caballo. 
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La voz está registrada en todqs los diccionarios guaraníes, 
desde el de Montoya (1639) hasta el de Bottignoli (1926?) yen los 
diccionarios y gramáticas dela lengua general o brasílica 2. Fué, 
aunque este último lo llame neologismo, de los primeros his
panismos de la lengua guaraní. Su ingreso debe ser tan antiguo 
como la primera expedición conquistadora del Río de la Plata. 
«El primer ganado existente en el Río de la Plata, fué el caba
llar, que como es sabido vino con la expedición de D. Pedro 
de Mendoza» (MORENO, L~ ciúdad ... pág. 131). 

485. bis CANTADO. Pronunc. kantádo 

«Las dos concavidades inmediatas a las ranillas que tienen 
las caballerías en los pies» (A cad. , s. v. 4a). Etim. candado. 

486. GUEY. Pron.unc. gwé! 

'Buey'. Etim. buey.' 
Güey por bueyes forml:]. vulgar y dialectal en toda España 

y América. 

487. MBURICÁ. Pronunc. mbuJiká 

'Mulo y mula'. Etim. borrica. 
Los guaraníes que no poseían animales de carga llamaron 

mborica < borrica a los burros y mulos introducidos por los 
I 

españoles (cfr. MONTOYA, II, s. v. mula y IIl, s. v. mburicá). 

1 En el Paraguay, al. hablar en esp. se dice ka1iá!o, con II castellana, 

mientras que se pronuncia ka1iayú cuando se habla en guaranLll > y, como 

rr > r, son soluciones que los guararíes dieron a pronunciaciones extrañas 
a su sistema fonético (cfr. borrica> mburicá); más tarde, los siglos de 
convivencia con los esp. las hicieron aprenderlos: burro = esp. 'burro', 
gallo = esp. 'gallo' (cfr. § 20). 

2 Cfr. P. LUIS FIGUEIRA, Arte de Grammática da Língua Brasilica, Lis
boa, 1687 (p. 122). Ed. Facs. de Platzmann, Leipzig, 1878, y Diccionario 
Anonymo da Lingua Geral do Brasil, Lisboa, 1795. Ed. Facs. de Platz
mann, Leipzig, 1896. 
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Más tarde mboricá > mburicá se especializa en la designa
ción del mulo y de la mula, sirviéndose de burro para desig
nar el asno 1. 

488. NDOVí. Pronunc. ndobí 

'Novillo'. Etim. novillo (véase el número siguiente). 

489. NOVILLO. Pronunc. nobí!o 

'Novillo'. Etim. novillo. 

En el guaraní del siglo XVIII la forma corriente era ndoví 
(pronunc. ndobí) como se puede ver en los documentos escritos 
en guaraní. Más tarde fué retomada la voz española, que con
servó invariada su forma hasta hoy ya porque los guaraníes 
aprendieron la articulación de la II (cfr. § 20), ya porque en
contraron frecuentemente ocasiones de contrastar su pro-._ 
nunciación con la de los hispanoparlantes de su trato. 

490. OVECHÁ. Pronunc. obeSá 

'Oveja'. II 'Carnero'. Etim. ovexa, pronunciada obésa en 
España durante el siglo XVI. 

Ej.: «Peteí kabará oñemocambú ovechá rejhe» (BOTTI
GNOLI, 1, 38). = Un cabra é1-se-factitivo-mamar oveja por. 
Una cabra es amamantada por una oveja 2. 

Derivado - OVECHAPIRÉ. Pronun~. obesapiJé 
Ovechá piré. (véase n° 458.) 

491. a) RÉ. Pronunc. fé 
'Res, especialmente la bovina'. Etim. res. 
Ej.: Oñecarneáta jhina co'ápe moc6i ré. = É1-se-carneará 

él-ahora aquí dos res. = Aquí se van a carnear dós reses. 

1 «En 1552 existía en la Asunción una mula procedente del Perú, que 
pertenecía al gobernador Irala, y adquirió después cierta notoriedad como 
ejemplar único y cabalgadura predilecta del impetuoso obispo La Torre. 
En esta época hicieron también su aparición las primeras ovejas y cabras 
conducidas desde Charcas por el capitán N ullo de Chaves» (MORENO, La ciu
dad, pág. 133). 

2 «Durante su gobierno lGobierno de Yrala, 1552] llegaron a nuestra 
patria las primeras vacas, ovejas y cabras» (TAVAROZZI, Historia). 
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b) MEDIARÉ. Pronunc. méd:ja~é .. 

'Media res:. II 'Medio cuerpo humano de arriba abajo'. Etim. 
media res. 

Ej.: Ojhuplt5"nepa mediarré so'ó ñamongarú jhaguá cien 
sortadope. = É1-alcanzará"interroga¿ión media-res carne nos
otros-jactitivo-comer para cien soldado-a. = ¿Será bastante 
media res de carne para dar de comer a cien soldados? 

- Jhaslpá chébe co che mediarré. = Tener-do1or-todo mi-a 
este mi media-res. = Me duele toda esta mitad del cuerpo. 

492. a) TORO. Pronunc. tóro 

'Toro' Etim. toro. 

Derivado - ÑEMBOTORO. Pronunc. !!embotóro 

'Hacerse el toro o el bravo y fiero'. Etim. (ñe 'se', mbo 

'factitivo') toro. 

b) TORO CHIBÚ. Pronunc. tÓJosibú 

'Toro cebú' (cfr. Acad., s. v. cebú). Etim. cebú. 

Frase acuñada. 
lbaí peteí toro chibúicha. = Ser feo un toro cebú-como. 

Es feo como un cebú. 

493. a) VACÁ. Pronune. baká 

'Vaca'. Etim. vaca. 
Ej.: «Nde pI'ama ogllerajhá 

óga, vacá, cabayú ... » (COLMAN, 1,41). = Tu entraña
ya él-llevar casa, vaca, caballo. = Ya solicitan tu atención 
la casa, la vaca \ el caballo. 

b) VACAPí. Pronunc. bakapí 

'Cuero de vaca'. [1 'Cuero en general'. Etim. vaca (pi < piré 
'cuero'). 

1 Para la historia de la introducción del ganado en el Río de la Plata 
véase EMILIO A. CONI, Historia de las vaquerías del Río de la Plata, Ma
drid, 1930. 
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c) VACARA'Í. Pronunc. bakaJa'Y 

'Terriero y ternera'. Etim. vaca (ra'?, 'hijo'). 

494. YEGUA. Pronunc. yégwa 

, 'Yegua'. Etim. yegua. 

494.bis URE. Pronunc. úJe 

'Ubre'. Etim. ubre. 

Ej.: ]henYjheté jhina jhosca úre. = Él [está] lleno muy él
ahora hosca ubre. = Está llenísima la ubre de la [vaca] hosca. 

La voz guaraní cama 'mama' es de uso más frecuente en el 
campo. 
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495. ACABOTii. Pronunc. akabotii 

'Gallina con copete'. Etim. (acÓ; 'cabeza') bot6n. 
Ej.: Aipotá aína peteí acabot5. = Yo-querer yo-ahora un 

cabeza botón. = Yo quiero ahora una gallina de cabeza abo
tonada (= Yo quiero ahora una gallina con ~opete). 

496. CHOLO. Pronunc. sólo 

«Perro de orejas caídas» (F. VERA). Etim. cholo. 
Ej.: E mboY'umípa pe cholope. = Tú factitivo-beber dimi

nutivo + interrogaci6n ese cholo - a. =- ¿Quieres darle un poco 
de agua a ese cholo? 

Cholo 'perro ordinario' en la provincia argentina de Corrien
tes (SEGOVIA), en Chile 'perro negro' (ROMÁN), y 'denomina
ción despectiva para indios y mestizos' (LENZ). 

La etimología de cholo es algo dudosa. LENZ apunta el aimará 
chhulu 'mestizo' y 'perro engendrado de padre que es de dife
rente casta'; pero queda vacilando en su opinión ante el pa
saje de Garcilaso, citado por ARONA, en que se afirma que 
cholo es voz de las islas de Barlovento [Antillas menores] que 
«quiere decir perro, no de los castizos, sino de los muy bella
cos gozones; y los españoles usan de él por infamia y vituperio». 
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De todos modos la voz es un hispanismo, por lo menos en 
el sentido de que debió ser introducida por los españoles ya 
que éstos introdujeron los perros. 

497. GALLO. Pronunc. gá!o 

'Gallo'. Etim. gallo. 
Ej.: Ajhendúma osapucái 
Umi gallos... co'émbá ... » (COLMAN, 1, 103). = Yo-oir

ya él-gritar esos gallos... mañana-todo. = Oí cantar a los 
gallos,. .. amaneció. 

Frases acuñadas: 
----.:·AyabY che gallo ába. = Yo erré mi-gallo pelo. = Me equi

voqué (Me fallaron los cálculos). 
Es frase tomada de la riña de gallos. 
-Osapucái ñaimo'á gallo purutué. = Él-gritar nosotros-creer 

gallo gritón. = Grita como un gallo gritón. 
- A ñá adi per5 gallo guapo. = Diablo 1 . cabeza pelado 

gallo guapo. = Sujeto de cabeza pelada como un gallo va
liente. 

Comparación originada en 'la riña de gallos. ' 

498. GUINEA. Pronunc. ginéay ginéa 

'Gallina de Guinea'. Etim. guinea. 

Frase acuñada. 
«Añá 1 aYbú guinea» ¡(COLMAN, 11, 15). = Diablo ruido gui

nea. = Sujeto gritón como una guinea. 

499. HURÓ CATÍ. Pronunc. uJokatÍ 

'Grison vittatus (Schreber) , ; 'Grison allamandi (Bell)' y 'Galera 
bárbara'. Etim. hur6n (cad 'mal olor'). 

Mamífero carnicero de 30 a 35 cmts. de la cabeza a la cola 
de pelo gris obscuro Es muy parecido al hurón europeo y 
africano; «cuando se le domestica desde pequeño persigue a 
las ratas y ratones, del propio modo que el hurón europeo 

1 § 16. 
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persigue a los conejos» (SEGOVIA). Se le llamaba en 
guaraní anguyá-yaguá 'rata-perro' (MONTOYA, III, s. v.) y 
yaguapé 'perro-chato' (BERTONI, Fauna, 76). Hoy estas deno
minaciones son desconocidas de los guaraniparlantes. 

500. LORITO. Pronunc. IOJíto 

'Loro', especies amazona aestiva (L.), psittacus erithacus, 
conurus patagonus y amazona sp. Etim. lorito. 

AZARA (Pájaros, II, 439), dice: «Loros o loritos: así le llaman 
los españoles y los guaraníes paracáu». Hoy en el Paraguay, 
Corrientes y Misiones se dice loro hablando español y lorito 
hablando guaraní. La denominación indígena paracáu ha sido 
olvidada. 

Derivado - LORITO ARAi. Pronunc. laJíto aJaí 

'Amazona vivacea (Kull)'. Etim. lorito (a raí 'nube'). 

Frase acuñada. 

1 ñe'engatú ñaimo'á lorito araí. = Ser charlatán nosotros-o 
creer lorito nube. = Es charlatán como un lo rito araí. 

501. POLlTO. Pronunc. políto 

'Pollo' y 'pollito'. Etim. pollito. Es voz usada generalmente 
por las vendedoras de pollos. Fuera del comercio prevalece 
el uso del equivalente guaraní rtguasura'r 

. Ej.: Mbobí-pa 1 ovalé co'iÍ po lito cuera. = Cuanto-interro
gacwn él-valer estos pollitos PluraP. = ¿Cuánto valen estos 
pollitos? 

502. ZAPE. Pronunc. sápe 

'Interjección que se emplea para ahuyentar a los gatos'. 
Etim. ¡zape! 

1 § 11. 2 § 13. 

v 

LOCOMOCIÓN Y TRANSPORTE 

La carreta y sus partes 

503. BISAGRA. Pronunc. ÍliságJa 

«Pieza cilíndrica de hierro o de cobre, que guarnece inte
riormente el cubo de las ruedas de los carruajes para dismi
nuir el rozamiento con los ejes» (A cad. , s. v. buje). Etim. 

bisagra. 
Ej.: Oré romoÍyepi ñandí- ore carreta bisagrape ochia'-Í' 

jhaguá. = Nosotros' nosotros~poner-algunas-veces grasa nues
tra carreta bisagra-en él-chillar-no para. = Nosotros solemos 
poner grasa en la bisagra de nuestra carreta para que no chille 
[la rueda]. 

Bisagra y buje cumplen la función de facilitar el movimiento 
giratorio. Esta similitud de funciones originó la unificación 
de denominaciones. 

Bisagra 'buje' no parece que se use en otra parte. 

504. CABEZAD~. Pronunc. kaÍlesáda 

'Travesaño posterior de la escalera de la carreta'. Etim. 

cabezada. 
Ej.: Carreta lblrá tra{riesa tapi:cuépe oÍba jhera cabezada . 

= Carreta madera traviesa atrás-en él-estante su-nombre cabe
zada. = El travesaño de madera posterior de la carreta se 
llama cabezada. 

Cabezal en toda América y España. Cabezalla en Galicia. 

505. CABEZAL. Pronunc. kaÍlesál 

'Travesaño delantero de la escalera de la carreta'. Etim. 

cabezal. 
Ej.: Pe lblrá traviesa tenondé oÍba jhera cabezal. = Ese 

madera traviesa delante él-estante su-nombre cabezal. = Se 
llama cabezal el travesaño de madera delantero [de la carreta]. 
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Cabezal corre con la acepción travesaño delantero y trasero 
del carro o carreta en América y España 1. 

506. CANDELERO. Pronunc. kandeléJo 

'Puntal vertical de hierro qUe se afirma en la extremidad 
de la cabezada para impedir que se muevan los adrales'. Etim. 
candelero. Es VQZ de marina. El Dice. A cad. s. v. 7a, dice: 

Fig. 11. - Carreta con sus correderas (1), candeleros (2) y cabezada (3). 

«Cualquiera de los puntales verticales, generalmente de metal, 
que se colocan ~n diversos lugares de una embarcación para 
asegurar en ellos cuerdas, telas, listones o barras y formar 
barandales, batayolas y otros accesorios». La analogía de fun
ciones, pues, ha determinado la denominación. 

La voz con esta acepción no la encontramos registrada en 
los diccionarios dialectales americanos, pero no es exclusiva 
del Paraguay. Se usa también en la Argentina donde alter
na con la denominación cabezal de fierro (RONCO, Vocab., s. v.). 

1 Para los nombres dialectales españoles véase KRÜGERi Gegenstands
kultur Sanabrias, 200. 

La carreta y sus partes 

507. CARRETA. Pronunc. karéta 

2~1.;'Ó"': ~&?~\~, 
. 'ITo \ ,;~~ 

'Carro' (Acad., s. v. la) y 'carreta' (Arad., s. v. la). Etim. 
carreta 1. 

Fig. 12. - Tipó cor~iei:tte de carreta paraguaya. ' 

508. CORREDERA. Pronunc. ko,¡edéJa 

«Cada uno de los dos palos ... horizontales que en las gale
ras y carros aseguran por la parte superior las estacas verticales 
de uno y otro lado» (Aéad., s. v. puente, Sa). Etim. corredera, 
porque las correderas corren a 10 largo de los adrales. La repre
sentación de correr, como la de pasar, ha dado origen a nume
rosas' voces y a muchas' acepciones para corredera, a las que 
debe agregarse la presente usada por los guaraniparlantes e 
hispanohablantes del Paraguay. 

Ej.: Ayoguá baerll aína moc6i i'bi'rapucú ambocorrederajha
,guá che carreta pi'ajhú. = Yo-comprar obligadamente yo-ahora 

1 La diferencia entre carro y carreta en el Río de la Plata estriba en que 
el carro lleva muelles y es tirado por equinos, mientras que la carreta no 
tiene muelles y es tirada por bueyes. 

16 
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dos palo-largo yo-factitivo-corredera-para mi carreta nuevo. = 
Tengo que comprar dos listones para poner correderas a mi 
nueva carreta. 

N uestra corredera se denomina tendal en Cespedosa de Tor
mes (S. SEVILLA). 

509. COYUNTA. Pronunc. koyúnta 

'Correa fuerte y ancha,. .. con que se uncen los bueyes al 
yugo' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. coyunda. 

Ej.: Pe coyuntape nico ñañapltÍ güey yugorejhe. = Esa 
coyunda-con, ciertamente, nosotros-atar buey yugo-por. = Con 
la coyunda nosotros atamos los bueyes al yugo. 

Coyunta es·forma corriente en la Argentina (RoNco) y Uru
guay. En el Paraguay alterna con yugosli (véase nO 529). 

510. CUARTEJÓN. Pronunc. kwaJtexón 

'Vara de unOs tres metros que se añade al pértigo cuando la 
carreta va a ser tirada por dos yuntas de bueyes. En su extre
midad se asegura el segundo yugo, de modo que toda la fuerza 
que hace la segunda yunta se transmite a la carreta por su 
intermedio'. Etim. cuartejón. 

Ej : Cuartejón oguerecó peHH cuára oikejhápe tirador ñaña
pi"tIjhaguá pértico rejhe. = Cuartejón él-tener un agujero él
entrar-lugar-en tirador nosotros-atar-para pértigo-por. = El 
cuartejón tiene un agujero por donde pasa el tirador que lo 
une al pértigo. 

Én toda América el cuartejón ha sido substituído por la 
cuarta, que «se forma con tres, cuatro, cinco y más sogas tor
cidas entre sí, y sirve para arrastrar la carreta, prendiéndose 
por un extremo al cabezal delantero y por el otro al yugo de los 
bueyes cuarteros» (RONCO). 

Subsiste en cambio en España bajo el nombre de cuartajo 
en Santander (GARcÍA LOMAS); cuartiadéiro en Murias, Enci
nedo, Silván, Benusa, Pedrazales (KRÜGER); y acuartiadéiro 
en Trefacio y La Baña (KRÜGER). 

I 
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511. CUARTILLA. Pronunc. kwaJtí!a 

'Cada una de las dos varas paralelas al pértigo que corren 
del cabezal al yugo sirven para ayudar al yugosli a soportar 
la fuerza del tiro'. 

En· las carretas más modernas han sido substituídas por 
fuerte~ alambres. Etim. cuartilla. 

Ej.: Cuartilla nico ojhó pe pértico Ikerejheté jha oñemoÍ 
aní jhaguá osó pe yugosiÍ. = Cuartilla ciertamente él-ir ese 
pértigo lado-por-muy y él-se-poner no para él~soltarse ese 
yugosiÍ. = La cuartilla va muy pegada al pértigo y se usa 
para que nó se suelte el yugosli. 

No parece que la voz se use en otra parte con la mIsma 
acepción. 

512. CURVA. Pronunc. kÚJ1)a 

'Pina' (Acad., s. v. 2a). Etim. curva; 

Ej.: Che carreta rueda oguerecó sei curva pero oí abeí 
oguerecoba mboblbé. = Mi carreta rueda él-tener seis curva, 
pero él-estar también él~teniente pocos-más. = Las ruedas de 

Fig. 13. - Rueda de carreta con su eje (1), tarugo (2), redondel (3), masa 
(4), suncho (5), rayo (6), curva (7), limón (8) y estacas (9). 
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mi carreta tienen seis pinas, pero las hay también que tienen 

menos. 
Esto es lo que se llama cama en Argentina, Chile y Méjico, 

(GARZÓN, ROMÁN, R. DUARTE); camba en Santander, Asturias 
y Sanabria, (GARCÍA LOMAS, RATO, KRÜGER), y pina en 
Nava.rra, Cespedosa de Tormes (S. SEVILLA) y otras partes 
de España. 

513. EJE. Pronunc. éxe 

'Eje' (Acad., s. v . .2 a). Etim. eje. 
Ej.: Ore carreta cuera oimé oguerecoba eje lblrá, jha oimé 

abeí oguerecoba eje fierrogui. = Nuestro carreta Plural 1 él-· 
haber él-teniente eje madera, y él-haber también él-teniente 
eje fierr~-de. = Algunas de nuestras carretas tienen eje ,de 
madera, pero las hay también con eje de hierro. 

514. ESTACA. Pronunc. ehtáka 

'Cada uno de los maderos verticales enclavados en el limón 
de la carreta. El conjunto, unidos por la parte superior por la 
corredera, forman los adrales'. Etim. estaca. 

Tiene el mismo significado en la Argentina (RONCO) y Uru
guay. Estaq.uilla en Chile (ROMÁN). 

En España recibe el objeto diversos nombres dialectales: 
telero en Aragón (Acad., s. v.); inciestos e inflestos 'enhiestos' 
en Cespedosa de Tormes (S. SEVILLA); estadúlos en Sanabria 
(KRÜGER); teleru en Santander (G. LOMAS); estadóñu, estadorio 
y estadueñu en Asturias (RATO). 
/ Estaca con la acepción recogida por nosotros se encuentra 

registrada en COVARRUBIAS s. v.: «un palo recio q\J.e por una parte 
está puntiagudo para hincarse en la tierra, o en el carro, o en 
otra parte .. , Los carreteros para hacer un fiero suelen decir 
a otros de su trato: si arrebato una estaca .y os allanare las 
costillas: y son las que ellos llevan hincadas en los lados de los 
carros». 

1 § 13. 
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515. LIMÓN. Pronunc. limón 

'Cada' uno de los largueros o tijeras de la escalera de la 
carreta'. Etim. limón l. 

Ej.: Pe carreta limón gUlrejhe nico oyeyocó pe eje. = Ese 
carreta limón bajo-por ciertamente él-se-tener ese eje. = El 
eje se encaja en la parte inferior del limón de la carreta. 

Con el mismo sentido se usa en la Argentina (GARZÓN), 
Chile (ROMÁN), Cuba (PICHARDO, SUÁREZ), Murcia (SEVILLA); 
aimón en Cespedona de Tormes (S. SEVILLA). 

516. LLANTA. Pronunc. !ánta 

'Li~nta' (A cad. , s. v. 2a art.). Etim. llanta. 
Ej.: Liántantema oatá co rueda cóape. = Liante-solo-ya 

él-faltar este rueda este-a. = Ya no le falta sino la llanta a 
esta rueda. 

517. MASA. Pronunc. mása 

'El cubo de la ~rueda' (Acad., s. v. maza, 11 a) Etim. maza. 
Ej.: Carreta rueda aplteré nico jhera masa. = Carreta rueda 

centro, ciertamente, su nombre maza. = Se llama maza el 
centro ( = la parte central) de la rueda de la carreta. 

El mismo significado tiene maza en Chile (ROMÁN, E. REYES) ; 
Argentina (SEGOVIA, GARZÓN); Uruguay, Puerto Rico (MALA
RET) Y en España (S. SEVILLA). 

518. M ATAGUEY. Pronunc. matagwéi 

'Corre fuerte de cuero' crudo que sirve para sujetar la caja 
de la carreta al eje'. II 'Abrazadera de hierro que tiene el mismo 
oficio. Se compone de una pieza en forma de U cuyas extremi
dades son tornillos: una barrita con dos agujeros en los cuales 
entran los tornillos, y un par de tuercas que juegan en los 
tornillos e impiden movilidad a la barrita' (véase figura). 
Etim. matabuey. 

Con las mismas acepciones en la Argentina (GARZÓN), Chile 
(ROMÁN), y Uruguay. Mata-boi en el Brasil (ROMAGUERA 
CORREA). 

1 Para la etimología del esp. limón cfr. MEYER-LüBKE, REWb, 5041. 
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Matabuey 'travesaño de la carreta en Costa Rica' (GAGINI). 
En España tiene también diversas acepciones: en Álava 

'cuña que sujeta el dental a la camba en el arado antiguo, y 

Fig. 14. - Forma en que se sujeta la caja al eje en una carreta moder
na. El limón (1), aprisiona al eje (2) y ambos están asegurados con 
el mataguey (3). -

sirve para darle punto' (BARÁIBAR); matabués es en Ciudad 
Rodrigo 'el pasador de hierro que sujeta el cabezal delantero' 
(LAMANO) y 'clavija que lleva el carro en el eje para sujetar 
las ruedas' en Vitigudino (In.). Matague y matabue es en 
Cespedosa de Tormes 'cuña del arado' (S. SEVILLA). 

519. MUCHACHO. Pronunc. musáso 

'Palo que cuelga del pértigo del carro y, puesto de punta 
contra el suelo, impide que aquél caiga hacia delante [cuando 
faltan los bueyes]' (A cad. , s. v. tentemozo, 2a). Etim. muchacho. 

Con la misma acepci6n en la Argentina (SEGOVIA, GARZÓN) 
y Uruguay. Mochacho y muchacho en el Brasil (CALLAGE). 

En España: tentemozo en Cespedosa de Tormes (S. SEVILLA) 
y en Castilla, (recogida por la Acad.), mocillo en Navarra, 
moceto en Arag6n. 

520. PÉRTICO. Pronunc. péJtiko 

'Lanza de la carreta'. Etim. pértigo. 
Ej.: Pértico jha eje tecoteb~ oyeyap6 lblra atlÍgui. 

y eje es-necesario él-se-hacer madera dura-de. = El 
y el eje debe hacerse de madera dura. 

Pértigo 
pértigo 

Pértigo 'lanza del carro o de la carreta' es corriente en 
España y América. Pértica en Navarra; pértiga en Asturias, 
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Le6n y Santander (RATO, GOY, G. LOMAS). Sobre otros nom
bres dialectales del mismo objeto cfr. KRÜGER, Gegenstands
kultur Sanabrias, 198. 

521. PERTIGUERO. Pronunc. peJtigéJo 

'Cada uno de los bueyes que se uncen a los costados del 
pértico'. Etim. pertiguero < pértigo. 

522. PICANA. Pronunc. pikána 

'Aguijada' (A cad. , s. v.). Etim. picana < picar + termina
ci6n quicha na que designa instrumento l. 

Ej.: Cheresarái ndarúi che picana. = Yo-olvidar no-yo-traer
no mi picana. = Me olvidé la picana. 

Con la misma acepci6n en la Argentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia, Perú y Brasil (SEGOVIA, GARZÓN, ROMÁN, LENz, BAYO, 
PALMA 2, CALLAGE). 

La voz ha sido tomada, por el g~araní del español riopla
tense. 

Derivado - PICANEA Pronunc. pikaneá 

'Aguijonear con la picana'. Etim. picanear. 
Convive con el verbo guaraní cutú que es p.referido por los 

carreteros campesinos. 
Corre en todos los países antes citados. 

523. RAYO. Pronunc. ~áyo 

'Cada uno de los rad}os de la rueda' 3. Etim. rayo. 
Ej.: Che carreta rayo cuera i derecho porlÍ, umi carreta 

oyeyapobaíba rayo cuera catú i carembá. = Mi carreta radio 
Plural 4 ser derecho lindo, esos carreta él-se-hacer-feo-el-que 
rayo plural, contrariamente, ser torcido-todo. = Los radios 
de mi carreta son rectos, los de las carretas mal hechas, en 
cambio son torcidos. 

1 Cfr. LENZ, Dice., s. v. y ROMÁN, Dice., s. v. 

2 Citado por Granada. 

3 El número de radios es variable, pero el más aceptado es catorce. 

4 § 13. 
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Rayo por radio es la forma popular en toda América y España. 
El Dicc. Acad. trae: rayo 5a = radio. 

524. REDONDEL. Pronunc. feaonaél 

'Anillo de hierro, chato, que colocado entre el tarugo y la 
masa evita el rozamiento de estas piezas en las ruedas de las 
carretas. Las antiguas las tenían de madera' (cfr. A cad. , s. v. 
arandela 2a). Etim. redondel. 

Ej.: Co'aga nico redondel yepebé oyeyapó fierrogui, imá 
ibiráguinte baecué. = Ahora ciertamente redondel uno-más él
se-hacer hierro-de, antiguamente madera-de-solamente preté
rito 1. = Ahora hasta los redondeles son de hierro, cuando antes 
eran de madera. 

. Arandela en la Argentina (RONCO), alfardón en Aragón 
(BORAO), valanderas en Cespedosa de Tormes (S. SEVILLA). 

Redondel con esta acepción no aparece en los diccion arios 
regionales. 

525. SOBEO. Pronunc. soMo 

'Correa fuerte de cuero crudo con que se ata el yugo al pér
tigo. Suele dársele también otros usos en las faenas del campo'. 
Etim. sobeo. 

Ej.: Sobeo nico jhera pe vacapí oñetrensa'iba; oré roiporú 
roñapitÍ jhaguá pe yugo pe pértico rejhe. = Sobeo ciertamente 
su-nombre ese vaca-cuero él-se-trenzar-no-el-que; nosotros nos
otros utilizar nosotros-atar para ese yugo ese pértigo por. = 

Sobeo se llama el cuero de vaca (o de bovino) no trenzado; 
nosotros lo usamos para atar el yugo al pértigo. 

Sobeo es voz poco usada en la Argentina y Uruguay donde 
emplean en reemplazo torzal, tiento y guasca (cfr. GARZÓN, SEGO
VIA, GRANADA). La correa con que se ata el yugo al pértigo se 
llama lazo del pértigo en la provincia de Buenos Aires (RONCO). 

526. SUNCHO. Pronunc. súnso 

'Abrazadera de hierro que rodea el cubo de las ruedas de 
las carretas. Por lo general cada cubo o masa suele tener cuatro 

1 § 10. 
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'sunchos, uno a cada lado del nacimiento de los rayos y uno en 
cada borde' (cfr. A cad. , s. v. zuncho). Etim. suncho. 

Ej.: Suncho nico fierrogui mante oieó jha oyocó pe masa. = 
Suncho ciertamente fierro-de solamente él-andar y él-tener ese 
masa. = El suncho se hace solamente de hierro; tiene (sos
tiene) la masa. 

Suncho tiene el mismo significado en la Argentina, Chile, 
Puerto Rico, Cuba, Bolivia (SEGOVIA, ROMÁN, MALARET, 
BAYO) y Uruguay. 

Cincho y boquizo en Cespedosa de Tormes (S. SEVILLA). 

527. . TARUGO. Pronunc. taJúgo. 

'Clavija gruesa de madera que se introduce en la extre
midad del eje para evitar que se salga la rueda de la carreta'. 
Formas: cónica o prismática (cfr. Acad., s. v.). Etim. tarugo. 

Ej.: Tarugo nicQ oñemoingé eje apira rejhé jho'á Y jhaguá ca
rreta rueda. = Tarugo, ciertamente, él-se-introducir eje extremi
dad por él-caer-no para carreta rueda = El tarugo se introduce en 
la extremidad del eje para que no caiga la rueda de la carreta. 

Tarugo, con esta acepción, no es. desconocido en la Argen
tina aunque son más corrientes cuña (RONCO) y clavija. 

Clavija y cuña también designan al tarugo en Chile (ROMÁN). 
En España designan el objeto las voces siguientes: sotrozo 

(A cad.) ; clavija en Navarra; entráuzu en Sanabrias (KRÜGER); 
matabués en Salamanca (lAMANO); estornijas en Ces pedos a de 
Tormes (S. SEVILLA) y clavo y cuña en otras partes. 

528. TIRADOR. Pronunc. tiJaaór 

'Correa con que se ata, en las carretas,el cuartejón al pértigo. 
En uno de sus extremos tiene un ojal y en el otro un botón 
hecho con el mismo cuero'. Etim. tirador < tirar. 

Tirador jhera co vacapí jha oré roipo rú roñapitÍ jhaguá 
cuartejón pértigo rejhe. = Tirador su-nombre este vaca-cuero, 
y nosotros-usar nosotros-atar para cuartejón pértigo por. = 

Este cUero se llama tirador y nosotros lo usamos para atar el 
cuartejón al pértigo. 
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No parece que se use la voz en América ni en España con 
la misma acepción. Se conoce, sí, tiradéiro que es el palo largo 
que sirve para unir dos yuntas» en Sanabria, (KRÜGER, Voca-' 
blos y cosas de Sanabria, RFE, X, p. 154) y que en Silváh y 
Berusa (León) y en Lardeira (Orense) son «las correas que 
sujetan el timón del arado al yugo» (Id.). 

Derivado - TI RADOR BOTÓ. Pronunc. tiJaaóJ liotá 

'Botón o bolita de cuero trenzado con que termina el tirador 
por uno de sus extremos'. Co~o por el otro termina en un ojal, 
se prende en él el tirador botó para que no se corra el nudo que 
sujeta el cuartejón al pértigo. Etim. tirador botón. 

Ej,: Pe tirador rejhe nico oñemoÍ peteí botÓ jhéraba tirador 
.botÓ oSlrlri: t jhaguá oneñapIÜ riré. = Ese tirador por cierta
mente él-se poner un botón su-nombre-el-que tirador botón 
él-resbalar no para él-se-atar después. = Al tirador se le pone 
un botón, llamado botón del tirador, para que no corra una 
vez atado. 

529. YUGO. Pronunc. yúgo 

'Yugo' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. yugo. 
Ej.: Yugogulrejhe nico 'oñeñapltÍ guey cuera. = Yugo-bajo-

~:' ~.:::~~_._------~-=-~~---...... 
Fig. 15,- Yugos (tipos corrientes). 

por, ciertamente, él-se atar buey plural!. = Los bueyes se 
, uncen bajo el yugo. 

No parece que la voz tenga variantes fonéticas dialectales 
en América. Las tiene en cambio numerosas en España: ñugo 
en Cespedosa de Tormes (S. SEVILLA); yubo en Navarra; sugu 
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en Asturias, jubo en Aragón y Maragatería, súgo, súgo, súbo, 
etc., en Sanabria y sus alrededores (cfr. KRÜGER, Gegens
tandskultur Sanabrias, 173). 

Derivado - YUGOSÁ. Pronunc, yugos~ 

'Correa fuerte y ancha, .. con que se uncen los bueyes al 
yugo' (A cad., s. v. coyunda, 1 a). Compárese con coyunta, 
nO 509. Etim. yugo (stÍ 'cuerda'). 

530. YUNTA. Proriun~. YU,nta 

'Par de bueyes,' mulas u otros animales que sirven en la 
labo: o en los acarreos' (A cad. , s; v. 1 a). 11 'Par de aves o de 
otros animales destinados a ser vendidos en el mercado'. 11 

'Conjunto de dos personas de un mismo, sexo que andan 
siempre juntas'. Encierra apreciación peyorativa. Etim. yunta. 

Ej.: Moc6i yunta guey barcino poriL. = Dos yunta buey 
barcino lindo. = Dos yuntas de buenos bueyes barcinos. 

- Mbobipa jhepY la tapití yunta. = Cuánto su-precio la 1 

liebre yunta. = ¿Cuánto vale el par de liebres? 
- Upe yunta upea chébe nachembotabii. = Ese yunta ese 

a mi-a no-me-factitivo-tonto-no. = Esa pareja a mí no me 
engaña. 

Yunta con las mismas acepciones corre también en la Argen
tina. En .Puerto Rico significa 'gemelos o juego de dos botones 
iguales' (MALARET). 

Otros vehículos 

531. ALZAPRIMA. Pronunc. alsapJíma 

'Carro fuerte de cama larga y angosta destinado al trans
porte de grandes pesos. Estos van colgados de la cama por 
medio de cadenas de hierro que pueden alcanzarse o acostarse 
con unos cabrestantes colocados horizontalmente sobre la 
cama' (véase figura). Etim. alzaprima. 

1 § 19. 
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Fig. 16. - Alzaprimas. 

Con la misma acepción en la Argentina (SEGOVIA). Carro 
de alzaprima en portugués (In). 

Ej.: Alzaprima oré roiporú roguerajhá jhaguá umi lblrarad 
i pojMibéba. = Alzaprima nosotros nosotros-usar nosotros-
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llevar para esos árboles ser-pesado-más-el-que. = Nosotros 
usamos 'la alzaprima para llevar (transportar) los árboles más 
pesados. 

532. CARRO. Pronunc. káJo 

'Carro' (Acad., s. v. 1 a). Etim. carro. (Véase carreta, n° 507). 

533. COCHE. Pronunc. kóse 

'Coche' (A cad. , s.V. 1 art.). Etim. coche. 
Ej.: Ndajhaséiri,cóchepe. = No-yo~ir-querer-no coche-en. 

No quiero ir en:9che .. 

534.· PASAJE; Pronu~c .. pasáxe 

'Precio que se paga en los viajes por el transporte de cada 
persona'. 11 'Bi11et~ que da derecho a viajar en barcos, ferro
carriles, etc.'. Etim. pasaje. 

Ej.: «Pe pa~aje co jhepÍ'» (COLMAN, 1, 53). = Ese pasaje 
ciertamente ser-caro. = El pasaje cuesta mucho. 

- Ne' íragueteri anojhé la pasaje. = No-todavía yo-sacar 
la 1 pasaje. = Todavía no saqué billete. 

," '.' . 

535. TRANGUAY. Pronunc. traIJ9wái 
. 'Tranvía' (Acad., s. v. 1 a). Etim. tranway. 
Ej.: «Apitá sapl'amí 

Oguajhé pebé tranguái» (COLMAN, I, 71). = Yo-quedar 
momento diminutivo 2, ftl llegar hasta tranvía. = Me quedé 
un momentito; hasta que llegara el tranvía. 

Tranguái y tranway por tranvía era, hasta hace muy poco 
tiempo, forma corriente en el español del Uruguay, Argentina 
(SEGOVIA), Chile (ROMÁN) y Paraguay, de donde lo tomó el 

guaraní. 

536. TREN. Pronunc. trén 

'Tren' (Acad., s. v. 4 a). Etim. tren. 
Ej.: Aní rejhó trenpe. = No tú-ir tren-en. = No te vayas 

en tren. 

1 § 19. 2 § 12. 
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«Ñane tren yajhesa'ó)} (COLMAN, 1, 71). NUestro tren 
nosotros-su-ojo-sacar. = Saquemos la linterna a nuestro tren. 
Cfr. treresá, infra. 

Derivados: - TREN RAPÉ. Pronunc. trenJapé 

'Vías del tren'. Etim. tren (raPé 'camino'). 

Ej.: Trerapé oñemblaí. = Tren-camino' él-se-destruir. ~ 
Las vías del tren están destruídas. 

La palabra convive con riel y vía. 

TREN RESÁ. Pronunc. trenJesá 

'Farol o linterna de gran tamaño que llevan los trenes en 
su parte superior'. Etim. tren (resá 'ojo'). 

537. a) VARA. Pronunc. tiáJa 

'Cada una' de las, dos piezas de madera que se afirman en 
los largueros de la escalera del carro y entre las cuales se 
engancha la caballería' (A cad. , s. v. vara alcándara). 11 'Lanza 
del carro o del coche'. Etim. vara. 

Con las mismas acepciones en Chile, (ROMÁN) y ~n la Ar
gentina. 

b) VARERO. Pronunc. DaJéJO 

'Se llama así al animal que suele engancharse entre las varas'. 
Etim. varero. 

Lo mismo en Chile (ROMÁN) y Argentina. 
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538. BARCO DE VELA. Pronunc. tiáJkodeÍléla 

'Buque de vela'. (A cad. , s. v.). Etim. barco de vela. 

539. BOTADOR. Pronunc. DotadóJ 

'Botador' (A cad., s. v. 2a). Etim. botador. 

Ej.: Botadorpe roguerajhá la ore chata. = Botador-con nos
otros-llevar la 1 nuestro chata. = Hicimos andar la chata con 
botadores. 

1 § 19. 

.1 
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540. BOTE. Pronunc. bóte 

'Bote' (A cad. , s. v. 3er art.). Etim. bote. 
Ej.: Ore bote icuapá. = Nuestro bote tener-agujero-todo. 

= Nuestro bote está todo agujereado. 

541. CANOA. Pronunc.kanóa 

'Canoa' (A cad. , s. v.). Etim. canoa. Es voz haitiana (cfr. 
LENZ) 1; entró en guarp.ní por vía hispánica suplantando a la 
indígena f,gara hoy completamente desusada. 

542. CELOSO. Pronunc. ·selóso. Véase n° 42. 

543. ·CUCHETA. Pronunc. kuséta 

'En las embarcaciones, la cama de los marineros'. Etim.: 
la voz proviene del ital. cuccieUa, diminutivo de cuccia. Entró 
en el guaraní pór. vía hispánica. 

'Id' en la Arg-entina (SEGOVIA), Bolivia (BAYO) y Uruguay. 

544. a) CHATA. Pronu~c. sáta 

'Embarcación chata": (Cfr. Acad., s. v. chato, -taJo ALCEDO 
en el apéndice de su Diccionario geográfico-histórico de las 
Indias Occidentales o América la define (s. V. chata) de la, 
siguiente manera: «Embarcación propia del reino de Tierra 
firme. .. son unas barcas grandes y capaces de mucha carga. 
navegan a vela y a remo y toman su denominación de que 
el fondo es plano y sin quilla, para que calen menos agua)}. 

Etim. chata. 
Se usa también en la Argentina, Chile, Uruguay y Perú 

(GARZÓN, ROMÁN, GRANADA, PALMA). 

b) CHATA CORÁ. Pronunc. satakorá 

'Chata, que es al mismo tiempo un corral, destinada al trans
porte fluvial de ganado en el Paraguay y la Argentina'. Etim. 

chata corral. 

1 Véase también CUERVO, El castellano en América, publicado en RHi. 

m, 53. 
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Ej.: La vaca cuera oúta jhicuái chata corápe. = La vaca 
Plural

l 
él-vendrá Plural I chata corral-en. = Las vacas van a 

vemr en una chata corral. 
En la Argentina recibe el nombre de tropera. 

Fig. 17. - Chata corá. 

545. CHIMINEA. Pronunc. siminéa 

'Chimenea' (Acad., s. v. 1 a). Etim. chimenea. 

Chiminea es forma del habla vulgar corriente en toda América. 

546. ESTROBO. Pronunc. ehtfólio 

'Estrobo o pedazo de cabo o correa que unido por sus extre
mos sirve para sujetar el remo al tolete'. Etim. estrobo. 

547. LANCHA. Pronunc. lánsa 

'Lancha movida por motor a nafta petróleo o gasolina'. 
Etim. lancha. 

548. MUELLE. Pronunc. mwé!e y mi'é!e 

'Muelle' (A cad. , s. v; 2° art.). Etim. muelle. 

Ej.: Mi'elle guibé oyepoí Ype. = Muelle desde él-sectirar agua
en. = Se arrojó al agua desde el muelle. 

1 § 13. 
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549. PALA. Pronunc. pála 

e > 'Remo corto, de pala ancha'. Etim. pala. 

550. POPA. Pronunc. pópa 

'Popa' (A cad. , s. v. la). Etim. popa. 

Frase acuñada. 

De pipa a popa. = 'De cabo a rabo';' 'de la cabeza hasta 
los pies'. 

Está tomada del lepguaje de los marineros y se usa en el 
Paraguay tanto en español como en' guaraní. 

Ej.: Roinupáta de pipa a popa. = A-tí-pegaré de pipa a 
popa. '= Te voy a pegar de pipa a popa. (= Te voy a dar 
una paliza tremenda). 

551. PROA. Pronunc. pJóa 

'Proa' (Acad., s. v. 1 aj. Etim. proa. 
Ej.: Pe proa oiküÍ ojhobo pe 1. :ó: Ese proa él-cortar él-yendo 

ese agua. = Esa proa va cortando el agua. 

552. PUERTO. Pronunc. p"iéJto 

'Puerto' (Acad., s. v. 1 a). Etim. puerto. 
Ej.: ParaguaY oguerecó co'ága peteí plerto por~. = Asunción 

él-tener ahora un puerto lindo. = Asunción tiene ahora un 
buen puerto, 

El hispanismo ha desplf~ado por complet~ a las voces gua
raníes miriñai y ñai 'puerto', hoy desconocIdas. 

553. REMO. Pronunc. fémo 

'Remo' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. remo. 
Ej.: Opé chejheguí la remo. = Él-romperse mi-de la 1 remo. 
Se me rompió el remo. 

Derivado - REMÁ. ' Pronunc.l'emá 

'Remar' (A cad. , s. v~ 1 a). Etim. remar. 
Ej. : Chejháma arremá baer~ aína. = Y o-el~que-ya yo-remar 

necesariamente yo-ahora; :::, Ahora me toca remar a mí. 

1 § 19. 

17 
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554. CIÁ. Pronunc. siá 

'Ciar' o 'remar hacia atrás' (Acad., s. v. ciar, 2a). Etim. ciar. 

555. a) SIRGA. Pronunc. síJga 

'Acci6n de sirgar'. Etim. sirga. 
Con la misma acepci6n en el esp. del Parag'-1ay y Argentina. 

b) SI RGÁ. Pronun.c. siJgá 

'Sirgar'. Etim. sirgar. 
Ej.: Rosirgáta Vi lleta pebé. = Nosotros-sirgaremos Villeta 

hasta. = Vamos a ir sirgando hasta Villeta. 

556. TIMÓN. Pronunc. timón y timii 

'Tim6n' (A cad., s. v. Sa). Etim. timón. 
Ej.: Canoa na'itim5iri. = Canoa no~él-tener-tim6n~no .. 

La canoa no tiene tim6n. 

557. TOLETE. Pronunc. toléte 

'Tolete' (A cad., s. v.). Etim. tolete. 
Ej.: Eñomíke pe tolete aní oñemondá ñandejheguí. = Tú

esconder-imperativo ese tolete no él-se-robar nosotros-de. = 
Esconde ese tolete para que no se nos robe. 

558. _ VAPOR. Pronunc. bapóJ 

'Cualquiera embarcaci6n movida por una máquina a vapor'. 
Etim. vapor. 

VI 

EL COMERCIO-

Los guaraníes no conocían otro género de actividad mer
cantil fuera del trueque (ñemú). De ahí que en el nuevo 
estado social su lengua haya adoptado todas las voces del 
léxico comercial español, así como la nomenclatllra de las 
pesas y medidas. 

559. ADELANTADO. Pronunc. aaelantáao 

'Anticipadamente'. 11 'Por adelantado' (Acad., s. v.). Etim. 
adelantado. 
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560. ALMACEN. Pronunc. almasén 

'Tienda de comestibles y bebidas', Etim. almacén. 
Id. en la Argentina y Uruguay (SEGOVIA, GARZÓN, GRA

NADA). 

Derivado - ALMACÉN YÁRA. Pronunc .. almasenyára 

'Dueño de un almacén'. Etim. alma-cén (yara 'dueño'). 

561. APRECIÁ. Pronunc. apJesjá 

'Apreciar' (A cad., s. v. 1 a y 2a). Etim. apreciar. 
Ej: MbobY pepa reapreciá chebe coche cabayú = Cuánto 

-en-interrogación 1 tú-apreciar mi-a "este mi caballo. = ¿En 
cuánto me tasa este caballo -mío? 

- Che roapreciá porá. jha upearejhe ndaipotáiri resebaí 
= Yo a-ti-apreciar lindo yeso-por no-yo-querer-no tú-salir 
-feo. = Yo te aprecio bien y por eso no quiero que salgas mal. 

Derivado - YEAPRr;:CIÁ. Pronunc. yeapJesjá 

'Apreciarse'. 11 'Ser apreciado'. Etim. (ye, 'se') apreciar~ 
Ej: Che ayeapreciá = Yo yo-me-aprecio. = Yo me estimo. 
- Caraí oyeapreciába jhapicha cuera pa'íime. = Señor él 

-se-apreciar-el-que su-amigo plural2 entre. = Hombre muy 
apreciado entre sus amigos. 

562. a) ARQUILÁ. Pronunc. arkilá 

'Alquilar' (Acad., s. v. la y 2a). Etim. alquilar. 
Ej: Che aarquilata peteÍ 6ga = Yo yo-alquilaré un casa 

= Alquilaré una casa. 
- Aarquilasé aina che r6ga. = Yo-alquilar-querer yo

ahora mi casa. = Quiero alquilar micasa. 

Derivado - YARQUILÁ. Pronunc. yarkilá 

'Alquilarse' Etim. (ye 'se') alquilar. 
Ej: Che r6ga ndoyarquiláiri gueted = Mi casa no-él-se 

-alquilar-no todavia = Mi casa todavía no está alquilada. 
- Che ndayarquilairi ababépe' = Yo no-me-alquilar-no 

nadie-a = Yo no me alquilo a nadie. 

.. 1 ~ l1.C~ 2 § 13. 
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b) ARQUILÉ. Pronunc. arkilé 

'Precio de una locación', Etim. alquiler. 
Ej: JhepY etereí la arquilé. Ser-caro muy la 1 alquiler.. 

= El alquiler es muy caro. 

c) ARQUILlNO. Pronunc. arkilíno 

'Inquilino' (Acad., s. v. 1 a). Etim. alquiler + inquilino. 
Arquilar, arquiler y arquilino son formas vulgares .corrientes 

en América y España. 

563. BARATO. Pronunc. baJáto 

'Barato' (Acad., s. v. 1 a). Se usa a menudo en las frases 
ser o estar barata una cosa. Etim. barato. 

Ej: MandYyú barátopa ndereyoguaséi. = Algodón l{arato 
-interrogación 2 no-tú-comprar-querer-no. = ¿N o quieres com
prar algodón barato? 

- Baratoitépa jhina co'ága la petÍ-. = Barato-muy-excla
mación 2 él-ahora ahora la 1 tabaco. = ¡Qué barato está hoy 
el tabaco! 

- Barato co upepe la ñenupá. ,,;, Barato, ciertamente, 
allí la se-pegar. = Allí no cuesta nada [recibir] una paliza. 

564. a) BOLlCHO. Pronunc. bolíSo 

'Almacén pequeño de comestibles y bebidas'. Etim. boli
che, porque. empezó por ser cantina de un juego de boliche. 
(BAYO). Con acepciones más o menos semejantes se usa en la 
Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil (SEGOVIA, GARZÓN, 
ROMÁN, E. REYES, BAYO, GRANADA" CALLAGE). Tiene en 
estos países, un contenido despectivo de que carece en el 
guaraní. . 

Bolicho es forma usada también en la Argentina (SEGOVIA)3. 

b) BOLICHERO. Pronunc. boliséJO 

'Propietario de un boliche'. Etim. bolichero. 
Lo mismo en los países arriba citados. 

1 § 19. 2. § 11. 3 Sobre boliche cfr. WAGNER, ZRPh, 1929, 106. 
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565. CAMBIÁ. Pronunc. kambjá 

«'Dar'tomar O poner una cosa por otra». ¡¡«'Mudar, variar, 
alterar». ¡¡«'Dar o tomar moneda, billetes o papel moneda de 
mi especie por su equivalente en otra» (Acad., s. v. cambiar). 
Etim. cambiar. 

Ej: 'Upeba nga'ú ayapó: acambiá mbocá garrotere» (COL
MAN, II, 59). = Eso desiderativa l yo-hacer: yo-cambiar fusil 
garrote-por. = Eso debería hacer yo [con sorna]; cambiar un 
fusil por un garrote. ' , 

- Ecambiamína chebe ~o che plata gu~sú. = Tú-call,lbiar 
dimir:utivo + rogativo 1 mí-a este mi plata grande. = ¿Quieres 
cambiarme este mi billete grande? 

566. CARCULÁ. Pronunc. kaJkulá 

'Hacer cálculos'. ¡¡ 'Conjeturar'. Etim. calcular. 
Ej: Acarculasé aína mbobYpa aganáta añemupá nre. 

Yo-calcular-querer yo-ahora cuánto-interrogaáón 2 yo-ganaré 
yo-vender-todo después: = Quiero calcular cuánto ganaré 
después de vender todo esto. 

Frase acuñada. 
Acarculá aína ventaja. = Yo-calcular yo-ahora ventaja. 

= Estoy calculando ventaja. = 'Estoy viendo qué es lo que 
me conviene'. 

La frase calcu.lar ventajas no corre entre hispanohablantes. 
I 

567. COBRÁ. Pronunc. kobJá 

'Percibir uno la cantidad que otro le debe' (A cad. , s. v 
cobrar). Etim. cobrar. 

Ej: «'Rocobrábo co ayú'» (COLMAN, I, 109). = A-ti-cobrar
para, pues, yo-venir. = Vengo a cobrarte [10 que me debes]. 

568. a) COMERCIO. Pronunc. koméJsjo 

'Comercio' ,CAcad., s. v. 1 a). Etim. comercio. 
Ej: Jha'é omba'apó comerciope. = El él-trabajar comercio 

-en. = Él trabaja ahora en el comercio. 

1 § 12. 2 § 11. 
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b J DE COMERCIO. Pronunc. dekoméJsjo 

'Se dice en general de los productos manufacturados 
escasa calidad, que están hechos de comercio'. Etim; de 
mercio. 

de 
co-

- Ayapó de comerciotante chupe cuera 1 la aó. = Yo-hacer 
de-comercio-futuro 2-solo él-para plural la 3 ropa. = Les haI"é 
las ropas de comercio (= ordinariamente, o, de cualquier 
manera). 

La frase es también muy usada por los hispanohablantes 
del Paraguay. No se usa en la Argentina ni está registrada 
en los diccionarios americanos. 

569. CUENTA. Pronunc. kwénta y kuénta 

'Cuenta' (Acad., s. v. 1 a, 2a , 3a , 5 a y 8a). 'Conveniencia'. 
Etim. cuenta'. 

Ej: üyapó jhina peteÍ cuenta. = Él-hacer-él-ahora un 
cuenta. = Está haciendo una cuenta. 

Cuenta 'conveniencia' es usado en Chile (chilenismo puro 
dice ROMÁN), Puerto Rico (MALARET) y en la Argentina. 

570. DEBÉ. Pronunc. debé 

'Deber' (Acad., s, v. 2° art., 3a). Etim. deber .. 
Ej: «Debéjhá nderepagái» (COLMAN, I, 110); = Deber-el 

~que no-tú-pa,gar-no. = ¡No pagas lo que debes! • 
- «Jha opagá porlÍro chebe ... » (COLMAN, I, 145). = Y él

pagar lindo-si mi-a. = Y si me paga bien ... 

571. DEGISTRO. Pronunc. dexíhtro 

'Comercio donde se venden telas por mayor'. Etim. registro 4. 

Con la misma acepción en la Argentina (SEGOVIA), Bolivia 
(BAYo), y Brasil (ROMAGUERA CORREA) en la frontera con 

1 § 13. 2.§ io. 3 § 19. 

4 La denominación tiene, sin duda, su origen en el sistema comercial 
que m,antuvo España con sus posesiones americanas durante el siglo XVIII 
(véase RICARDO LEvENE, Investigaciones acerca de la historia económica 
del virreinato del Plata, La Plata, 1927-1928, t. 1, cap. VII y sigts.y t. 11.). 
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la Argentina y el Uruguay. Esto hace creer en la posibilidad 
de que el, término se use también en este último país. 

572. F,:!UTO DEL PAí. Pronunc. f J úto' del paí 
'Se llama así al conjunto de los productos de la tierra que 

son objeto de comercio'. Etim. frutos del país. 

573. GANÁ. Pronunc. ganá 
'Adquirir caudal o aumentarlo con cualquier género de 

comercio, industria o trabajo'. 11 'Dicho de juegos, batallas, 
oposiciones, pleitos, etc., obtener lo que en ellos se disputa'. 
11 'Aventajar, exceder a uno en algo' (Acad., s. v. ganar J. 
Etim .. ganar. 

Ej: Aganá. = [Yo ganar] Yo gano. (HANDEL). 
- MomblrL. aganá! che raklcué cotlo (COLMAN, n, 39). 

= Lejos... yo-ganar mi atrás hacia. = Yo gané mucho ... 
pero hacia atrás (= He perdido). 

574. MARCHANTE. Pronunc. maJsánte y masánte 
'Persona que acostumbra comprar siempre en un comer

cio o a un mismo vendedor ambulante' 11 'El comerciante o 
vendedor a quien se compra con frecuencia'. Etim. marchante. 

Con la primera acepCión se usa la voz en toda América y 
en Andaluda(Dicc. Acad.) Con la de 'vendedor ambulal!te' 
en Cataluña (GROSSMANN,cfr. también Dice.' AGUILO, s. v. 

marxantJ. 
I , I , 

575. PERDE. Pronunc. perde 
'Perder' (Acad., s. v.). Etim. perder. 
Ej: Aperdé. = [Yo-;perder] Yo pierdo. (HANDEL) .. 
- Aperdé paité la arecóba. = Yo-perder todo-muy la 1 

yo-teniente. = Perdí todo lo que tenía. 
- Apará peteÍcabayúrejhe jha operdé. = Yo~parar un 

caballo-por y él-perder. = Yo aposté. a un caballo y perdió. 

Derivado - YEPERDÉ. Pronunc. yeperdé 

'Perder~e'. Etirn. (ye, 'se') perder. 

1 § 19. 
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Ej: Ro'¡ etereí rupí oyeperdepá .co año cóape che remiñoti
cuéra. = Frío muy causa él~se-perder-todo este año este-ep_ 
mi plantío Plural l. = A causa del frío excesivo se perdieron 
este año todas mis plantaciones. 

HANDEL anota: 'Oñeperdé 2. = [Él-se-perder]. Se-pierde'. 
576. PLATA. Pronunc. pláta 

'Plata' (Acad., s. v. 2a). 'Dinero'. Etim. plata. 
Ej: Ndarecói plata. = No-yo-tener- plata. = No tengo plata. 
El hispanismo ha substituído a la voz guaraní pirapiré 3 

'dinero', que hoy emplean los guaraniparlantes sólo cuando 
hablan humorísticamente. . 

577. a) RECLAMÁ. Pronunc. f- y ,!eklamá 

'Reclamar' (A cad. , s. v. 4 a). Etim. reclamar. 
b) RECLAMO. Pronunc. f- y ,!eklámo 

'Reclamación' (Acad., s~ v.). Etim. reclamo. 

578. RÉDITO. Pronunc. f- y ,!édito 

'Renta, utilidad o beneficio renovable que rinde un capital' 
(A cad. , s. v.). 11 'Interés'. 11 'Alquiler que se paga anualmente 
por el arrendamíer¡.to de la tierra laborable'. Etim. rédito .. 

Ej: Imá jhetaitebé rédito ome'é baecué chebe co oga c6a. 
= Antes mucho-muy-más rédito él-dar pr~térito 4 mi-a este 
casa este. = Antes era mucho mayor la renta que me prody-
éÍa esta casa. . 

- Ndapagasebeietéma rédito la ¡bYrejhe; aipotáma ágil 
peteÍ chemba' eri. = No-yo-pagar-querer-más~muy~ya rédito 
la tierra por; yo-querer-ya ahora un mi-cosa-para. = 'Ya no 
quiero pagar por la tierra ningún alquiler; quiero ahora una 
que sea de mi' propiedad. 

1 § 13. 

2 Ye >ñe sólo 'cuando en la palabra siguiente hay un nasal. La forma 
registrada por Handel debe i'¡er una· falsa generalización de casos correctos. 

3 Literalmente escamas de pesc:ado. Los guaraníes, como es natural, no 
conoCÍan el dinero. La vista de las' inonedas españolas de oro y plat~ debió 
haber herido su imaginación denominando escamas d; pescado al p~ra ellos 
tan novedoso instrumento de intercambio. 

4 § 10. 
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579. RENDí. Pronunc. r- y ,!endí 

'Dar .fruto o utilidad una cosa' (Acad., s. v. rendir, 4 a ). 

Etim. rendir. 
Ej: Norendíri mba'ebé co jhab6. = No-él rendir-no nada 

este jabón. = Este jabón no rinde nada. 
- Eyejhecána petIpe, cha upea nico oren di pori. = Tú 

-te-buscar rogativa 1 tabaco-en, porque ese, pues. él rendir-o 
lindo. = Rebuscate [comercia] con el tabaco, que .da buena 
utilidad. 

580. TIENDA. Pronunc. tjénda 

'C.omercio donde se venden tejidos al por menor y artÍCulos 
de vestir y de tocador'. Etim. tienda. 

Id. en la Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay (SEGOVIA, 
GARZÓN, RIVODÓ, E. REYES, ROMÁN, GRANADA). 

Derivado - TIENDA YÁRA. Pronunc. tjénda yára 

'Dueño de una tienda'. Etim. tienda (yara 'dueño'). 

581. VENDÉ: Pronunc. bendé 

'Vender' (A cad. , s. v.). Etim. vender. 
Ej.: 'Avendetá el che overo' (COLMAN, 1, 145). = Yo venderé 

el 2 ini ovéro. =. Venderé mi [caballo] overo. 
- Avendesé aína cheróga. = Yo-vender-querer yo-ahora 

mi -casa. = Quiero vender mi casa. 

Derü'ado - ÑEVENDÉ. Pronunc. !!ebendé 

'Venderse'. 11 'Estar vendido'. 11 'Venta'. Etim. (ñe 'se') vender. 
Ej: Che nañevendéiri ababépe. = Yo no me-vender-no nadie 

-a. == Yo no me vendo a nadie. 
:....- Cheróga oñevendéma. = Mi-casa él-se-vender~ya. 

Micasa ya: está vendida. 
- Arecó peteÍ aó ñevendé. = Yoctener un ropa se-vender 

(= venta). = Tengo una venta de ropas. 

1 § 12. 

2 Cfr. § 19. Es esteel·único pasaje de las obras de COLMAN en que hace 
uso del artículo el, que e¡;¡nin&ún caso se usa en el habla guaraní corriente. 
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ÑEVENDEP"Í. Pronunc. !!ebendepÍ 

'Para ser vendido o para venderse' Etim. (ñe 'se') vender 
(pt < pYrí'i, morfema que añadido a un verbo hace de él un 
participio de futuro pasivo). 

Ej: Mba'é ñevendepí:. = Cosa se-vender-para. Cosa 
para ser vendida. 

582. VENTAjA. Pronunc. bentáxa 

'Utilidad, provecho, conveniencia'. 11 'Ventaja' (Acad., s. v. 
1 a y 2a). Etim. ventaja. 

Ej: Mba'é ventajapa che anojhéta. = Cosa ventaja-inte
rrogación 1 yo yo-sacaré. = ¿Qué provecho voy a sacar yo? 

- Chebe náiventájairi. = Mi-a no-tener-ventaja-no. = 
A mí no me conviene. 

Las mismas acepciones tiene la voz en Chile (E. REYES) 
y Argentina. 

Pesa.s y medidas 

583. ALMÚ. Pronunc. almú 

'Medida para líquidos. Equivale a unos doce litros. Se 
usa solamente para medir miel de caña'. Etim. almud. 

Ej: Arusé ndébepeteÍ almúeíra. = Yo-traer"querer ti-a 
un almud miel. = Te quiero traer un almud de miel. 

En Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) es medida de capa
cidad y agraria. En el primer caso equivales a 2S libras; en el 
segundo a cien varas cuadradas. COVARRUBIAS,' s. v., dice: 
'es la mitad de una hanega que por otro nombre se llama media 
hanega'. 

No parece que se use ya en ninguna otra parte de América. 

584. ARROBA. Pronunc. afóba 

'Medida de peso .. Equivale a 10 kilos o a 111/2 kilos'. En 
cada caso de compra o venta por arrobas de mercaderías se 
especifica el kilaje de cada arroba. Etim. arroba. 

1 § 11. 
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Ej: MbobI arrobapa reipotá la jhu'í. = Cuantos arroba
interrogaéión 1 tú-querer la harina. = ¿Cuántas arrobas de 
harina quieres? 

El creciente favor que goza el sistema métrico decimal 
hace que tienda a ser desplazada la arroba de 11 Y2 kilos. 

585. ASUMBRE. Pronunc. asúmbJe 

'Medida de capacidad para líquidos equivalente a lS litros. 2 

Se usa preferentemente para medir miel de caña'. Etim. azum
bre. 

Corre en Costa Rica (GAGINI) y en España donde es 
'medida de capacidad equivalente a 2 litros y 16 milílitros' 
(A cad. , s. v.). 

586. BÁCULA. Pronunc. bákula 

'Báscula' (A'cad., s. v.) Etim. báscula. 
Ej: OIporllPa co nde . bácula.= El-estar-bien-interrogación 1 

este tu báscula. = ¿ Está bien tu báscula? 

587. BosA. Pronunc. bosá 

'Medida para naranjas, carbón, batatas y mandioca. No 
tiene una equivalencia fijada en kilos, por lo tanto los .precios 
se pagan según la capacidad de las bolsas calculada a simple 
vista'. Etim. bolsa. 

Ej: Ayoguá curi moc6i bosá tataplI. = Yo-comprar pre
térito 3 dos bolsa carbón. = Compré dos bolsas de carbón. 

588. . CABEZA. Pronunc. kaÍlésa 

'Medida hipotética usada en las carreras de caballos para 
apreciar la distancia por la que uno aventaja' a otro'. Se em
plea también metafóricamente. ·Etim. cabeza. 

1 § 11. 

2 Cfr. COVARRUBlAS: 'Jarro de vino, debía ser la raci6n de una persona. 
El a~umbre dividimos en cuatro medidas que llamamos quartillos'. 

3 § 10. 
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Ej: Jhovero ojhasá alazánpe peteÍ cabezape. = Overo él
pasar alazán-al un cabeza-en. = El overo aventajó al alazán 
en una cabeza. 

Es esta la única acepClOn en que la voz cabeza se conoce 
en guaraní. En la Argentina y Uruguay es también muy 
usada esta medida que, así como buen muchas palabras y 
frases del ambiente hípico, se aplican metáforicamente a otras 
actividades 1. 

589. CARRETA. Pronunc. kaJéta y ka~éta 

'Carretada' (Acad., s. v.) Etim. carreta. 
La carreta es usada como unidad de medida para frutos, 

carbón vegetal y caña dulce. Los precios pagan como es natu
ral, proporcionalmente a la capacidad de la carreta y a la 
calidad del producto. 

Ej: MboblPa ovalé jhina Paraguafpe peteÍ carreta naran
ja.- = Cuánto interrogación él-valer él-ahora Asunción-en un 
carreta naranja. = ¿Cuánto vale hoy en Asunción una carre
tada de naranjas? 

- NdereicuáíPa mba'éicha jhepf jhina la tacuaré'é carreta 
azucarerape. = N o-tú-saber-no interrogación cosa-como su 
-precio él-ahora caña-dulce carreta azucarera-en. ¿Sabes 
tú qué precio tiene la carretada de caña dulce en el ingenio 
de azúcar? 

Carreta, 'carretada' corre también en la Argentina. 

590. CUARDA. Pronunc. kwárda y kwádJa 

'En las ciudades y pueblos es trozo de calle, de 100 yaras 
de longitud, comprendido entre otras dos que le cortan~ per
pendicularmente. En el campo es medida itineraria que varía 
entre 100 y 120 varas'. Etim. cuadra. Parece que su primi-

1 Las carreras de caballos en los países rioplatenses, constituyen una 
actividad vital de primer plano, la diversión más popular y tanto en las 
capitales como en las más apartadas regiones de ,lás repúblicas, existen 
en ellas un interés colectivo: Así se explica la existencia en el habla corrien. 
te de muchas palabras de origen turfístico. 
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tivo significado fué el de manzana de casas: «y teniendo aten
ción[el 'gobernador Don Francisco, Pizarro] no al pequeño 
número de vecinos con que la fundaba [refiérese a la ciudad 
de Lima], que no llegaban a ciento, sino a la grandeza que 
se prometía había de llegar a tener con el tiempo, tomó un 
espacioso sitio, y lo repartió a manera de casas de ajedrez, 
en ciento diez y siete islas, que, por ser cuadradas, las 
llamamos comúnmente cuadras». (COBO, Historia, apud GRA-

NADA). ( 
Con las mismas acepciones en toda América aunque no 

tienen en todos los países la misma longitud. ,En Lima tiene 
la cuadra 150 varas (JUAN y ULLOA), así como en la Argentina 
(SEGOVIA, GARZÓN), Chile (RÚMÁN) y Bolivia (BAYO). Tie
ne 100 varas en Honduras (MEMBREÑO), Quito (Ecuador, 
JUAN y ULLOA) y Uruguay (GRANADA). 

591. CUARTA. Pronunc. kwáJta 

'Palmo' (Acad., s. v. la). También se encuentra registrada 
en el Dicc. Acad. la equivalen~ia cuarta = palmo. Etim, cUarta. 

Ej: Ché che cuarta pucubé ndejheguí. = Yo mi cuarta 
largo-más tu-de. ~ Mi cuarta es' más I'l-~ga que la tuya. 

592. DEDO. Pronunc. dédo 

'Dedo' (Acad., s. v. 2a). Etim. dedo. 
Ej: Aipotá cinta ochol dedo ipéba. = Yo-querer cinta ocho 

dedo ser-ancho-el-que. = Quiero una cinta de ocho dedos de 

anchura. 

593. JEME. Pronunc. xéme 

'Jeme' (A cad. , s. v). Etim. jeme. 

594. GRANEL. _ Proqunc. gJanél 

'Carretada' (Acad., s. v.), Etim. gránel. 
Se usa solamente para la venta del carbón vegetal. ;No 

tiene una equivalencia fija en kilos o arrobas. 
Ej: PeteÍ granel tatapfL Un granelcarbón. = Una carre-

tada de carbón. 

'i 

I 

'1 
i 
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595. KILO. Pronunc. kílo 

'Kilogramo' (A cad. , s. v.). Etim. kilo. 
Ha desplazado por completo a toda otra medida pequeña 

de peso en el comercio corriente. 

596. LEGUA. Pronunc. légwa 

'Medida itineraria de 60 cuadras' (véase n° 590). Etim. 
legua. 

Ej: Pi'jharé roguatá cinco legua potá. = Noche nosotros
caminar cinco legua cerca. = Anoche caminamos casi cin: 
co leguas. 

Durante la dominaci6n española no poseía América un sis
tema uniforme de pesas y medidas, aun cuando las Leyes de In
dias ordenaban la uniformidad. La numerosa variedad de medi
das españolas se transport6 también a estas tierras, rigiendo 
en cada regi6n las de la tierra de origen de su primer pobla
dor .. De allí las notables diferencias entre las leguas ameri
canas. La paraguaya tiene 5.016 metros; la argentina, de 40 
cuadras, 5.196 y la uruguaya de sesenta cuadras 5.154. El 
origen de estas diferencias no está s610 en el número de cua
dras que tienen las leguas, sino también en el número de varas 
de cada cuadra y en el de milímetros de cada vara (véase 
número 610). 

597. LIBRA. Pronunc. líbJa . 

'Libra (Acad., s. v. 1 a). Equivale a 460 gramos. Es usada 
solamente por plateros . . Etim. libra. 

598. MANSANA. Pronunc. mansána 

'Grupo de casas limitado por cuatro calles' (Dice. Ac., 
s. v 5a

). 11 'Terreno de 100 varas cuadradas de superficie m 
que esté limitado por cuatro calles'. Etim. manzana. 

Ej: Co mansana coa pe oyeit1par~m6 peteÍ oga guasú. 
Este manzana ·este en él-se-echar todo recién un casa grande. 
= En esta manzana han demolido hace poco tiempo una casa 

grande. 

. 
{ 
·c 
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-c-: Caraguatai' pe arec6 moc6imansana i'by. = Caraguata 
~n yo-tener dos manzanas tierr~. = En Caraguatai' tengo 
dos manzanas de terreno. 

599. MEDIA. Pronunc: médja 
'Mitad de una medida cualqtúera o de un cuerpo'. Etim. 

media. 
Véanse oreja, vara, cuerpo, ré etc. 
Ej: Tába oÍ co'agui inedia legua. = Ciudad él-estar de

aquí media legua. =; La ciudad está a media legua de aquí. 
- Media orejante oguerajhá tordillo aJllbué cabayúpe. = 

Media oreja-solo él-llevar tordillooti"o caballo-a. = El tor
dillo aventaj6 ~l otro caballo solamente por media oreja. 

600. MEDIO. Pronunc. médjo 
'Moneda de niquel de cinco ce~tavos'. Etim. medio real. 
Con la misma acepci6n en Colombia, Puerto Rico, Cuba, 

Ecuador (SUNDHEIN, MALARET, SUÁREZ, .LEMOS). Fué cono
cido también en la Argentina, (LEHMANN-NITSCHE, Adiv., 
pág. 239), Costa Rica (GAGINI) Chile (ROMÁN), México (Dice. 
Acad.) aunque no tenía en todos los países el mismo valor 1

• 

Frase acuñada. 
Ndarec6i ni medio. = No-yo-tener-no ni medio. = No 

tengo ni medio (= no tener dinero) 2. La frase 'no tener ni 
medio' es el mismo significado, se usa también en Cuba (PI~ 
CHARDO) Puerto Rico (MALARET) Argentina, Paraguay y 

Uruguay. 

601. METRO. Pronunc. métfo 
'Metro' (A cad. , s. v,). Etim. metro. 
Ej: Aipotá cinco metro co género coagui. 

cinco metro este género este-de. = Quiero cinco 

esta tela. 

Yo-querer 
metros de 

1 Para un estudio de las antiguas monedas americanas véase RICARDO 

LEVENE, Investigaciones, pág. 147 Y sigts. 

2 Cfr'. la frase españa 'no tener blanca' . 
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~ 

El uso del sistema métrico decimal cada día más extendido 
tiende a anular por completo el de las antiguas medidas. 

602. NfQUEL. Pronunc. níkel 

'Moneda de niquel'. Etim. niquelo 
Ej: «Ichupé che aropoyái 

mbojhapí: niquel mimí» 

(COLMAN, r, 52). = A-él yo yo-a-él-alargar tres niquel 
diminutivo. = Le pasé tres moneditas de níquel. 

603. ONZA. Pronunc. ónsa 

'Medida de peso usada todavía en las farmacias y joyerías. 
Equivale a 28,7 gramos'. Etim. onza. 

604. OREJA. Pronunc. oJéxa 

'Medida usada en las carreras de caballos es meno,r que la 
cabeza (v~ase n° 588). Etim. oreja. 

605, PATACÓN. Pronunc. patakón 

'Moneda de níquel, o billete, de un peso, equivalente a 
cien centavos'. 

El patacón fué durante la dominación española una moneda 
de plata de una onza de peso. Su recuerdo se mantiene en 
todos los países americanos, y también en España donde se 
denomina así familiarmente al peso duro (Dice. A cad.) 1. 

606. PELOTA. Pronunc. pelóta 

'Odre de cuero de vaca (o de vaquillona) usada para guar
dar líquidos, especialmente la miel de caña. A veces sirve 
como medida'. Etim. pelota, 

Frase aC1¡,ñada. 
I yapu'a'pá ñemo, li eíra pelota. = Ser redondo-todo se

parecer miel pelota. = Está todo redondo [esférico] como 
una pelota de miel. 

1 'Lo mismo da patac6n que diez céntimos' (AZORÍN, Antonio Azorín, 235). 
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Con la misma significación apuntada esta voz corre en el 
Uruguay 'yen la Argentina, como puede verse en el ej. si
guiente tomado de una revista popular: 

«¡Allí hay agua, mi capitán! 
- ¿Dónde? 
- En aquel cuero colgado de una rama. -y señalaba un 

árbol corpulento y altísimo cuyo no~bre indígena he olvi
dado por desgracia, y que fué el único que vimos, porque 
Atacama es un desierto horrible donde la vegetación es muy 
escasa. No volvería a atravesarlo aunque me nombraran 
corone.l. 

- Voy a bajar esa pelota,. si usted me lo permite -me dijo 
el sargento. . 

- No hay necesidad ~le contesté». (El Hogar, BuenosAires 
3, 1 de 1930, pág. 29). No se encuentra registrada la acep
ción en los diccionarios regionales. 

607. PUflGADA. Pronunc. pUJgáda 

'Pulgada' (A cad. , s. v.). Etim. pulgada. 
Ej: Oiké jho'ópe peteÍ ki'sé i pucúba dié purgada. = ÉI

entrar su-carne-en un cuchil~o ser largo-el~que diez pulga
da. = Se le entró en las carnes un cuchillo de diez pulgadas. 

608. REAL. Pronunc. f. y.!eál 

'Moneda deniquel de diez centavos'. Etim. real. 
Muchas fueron las monedas de este nombre que se usaron 

en América durante la dominación española, pero no tenían 
todas el mismo valor (cfr. LEvENE, Investigaciones, pág. 
147 y sigts.). 

609. a) ROMANA. Pronunc. ~- y ,!omána 

'Romana' (Acad., S. v. 1 a). 11 'Báscula'. 11 'Balanza'. Etim. 
romana. 

Ej: Romanaité co'ága ndoyeporubéiri. = Romana-muy 
ahora no-él-se-usar-más-no. = La verdadera romana hoy 
(o ahora) ya no se usa. 

18 
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Romana llaman hoya la 'báscula'en Chile (RoMAN), y él 
la 'balanza a resorte' en la Argentina. 

b) ROMANEÁ. Pronunc. f- y ,¡omaneá 
'Romanear' o 'Pesar con la romana'. II 'Pesar' (Acad., s. v. 

6a). Etim. romanear. 
Con la segunda acepci6n de us6 en el español del Paraguay: 

'Los cosecheros introducían su tabaco en la factoría, donde 
había dos reconocedores que la examinaban; si era bueno lo 
recibían y lo romaneaban .. .' (MOLAS, Descripción histórica.) 

610. VARA. Pronunc. báJa 
'Medida de longitud equivalente a 836 milímetros. Es 

usada únicamente en la medici6n de tierras1
• En la de cualquiera 

otra cosa ha sido desplazada por el metro'. Etim. vara. ' 
La vara argentina tiene 866 mms., la chilena 836, la uru

guaya 859, la cubana 848. Las razones de estas diferencias 
las expusimos en el número 596 (s. v. legua). 

VII 

PROFESIONES Y UTENSILIOS 

Oficios y profesiones 

611. ADMINISTRADOR. Pronunc. amiriihthtd6J 
'Administrador' (Acad., s. v.). Etim. administrador. 
Ej: Ro' eucáta ndébe ore adminitradorp'ipe. = Nosotros 

-decir-factitivo + futuro 2 ti-a nuestro administrador-con. = Se lo 
vamos a hacer decir con nuestro administrador. 

612. ARBAÑiL. Pronunc. aJba!!í y aJba!!íI 

'Albañil'. Etim. albañil. 
Ej: Che mena arbañil. = Mi marido albañil. 

es albañil. 

Mi marido 

1 En general en toda la América española se conserva el uso de la vara 

sólo en mediciones agrarias. 

2 Cfr. §§ 9 y 10. 
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613, BOTERO. Pronunc. botéJO 

'Botero' (A cad. , s. v.). Etim. botero. 
Ej: JhetaitáPa botero oÍ paraguai"pe. 

admiración1 botero él-estar Asunci6n-en. 
hay en la Asunci6n! 

614. CAPATÁ. Pronunc. kapatá 

275 

= Mucho-muy
¡Cuántos boteros 

'Capataz' (A cad. , s. v. la). Etim. capataz. 
Es frecuente la deformaci6n humorística despectiva de 

capata > cacaPá (cat;á 'defecar', pá 'todo') 'capataz cobarde' 
o 'capataz inútil'. , 

Ej ~ Upea nlco ndajha'éi capatá, cacapá nico upea. = Ese 
ciertamente no-ser-no capataz, cacapá ciertamente ese. 
¡Ese no es un capataz sino un inútil! 

615. CARBONERO. Pronunc. kaJbonéJo 

'Carbonero' (A cad. , s. v. 3a). Etim. carbonero. 
Ej: Carbonero nico jha'é umi oyap6ba tatapti jhaumi 

ovendéba abe. = Carbonero ciertamente ser esos él-hacien
te carb6n yesos él-vendiente también. == Son carboneros 
lo que hacen el carb6n y también los que lo venden. 

616. a) CARNICERO. Pronunc. kaJniséJo 

'Matarife'. 'Vendedor de carne'. Etim. carnicero. 

b) CARNfCERA. Pronunc. kaJniséJa 

'Vendedora, de carne'. I Etim. carnicera. 

617. CARPINTERO. Pronunc. kaJpintéJo 

'Carpintero' Etim. carpintero. 
Ej: Che mitáme aicosé baecué carpintéroramb. = Mi niñez

en yo-ser-querer pretérito 2 carpintero-como. = Cuando niño, 
yo quería ser carpintero. 

618. CARRERO. Pronunc. kaféJo 

'Conductor de carros'. Etim. carrero. 
Ej: O~apucái carreroicha. == Él-gÍ-itar carrero-como. 

Gritaba como ún carrero. 

1 § 11. 2 § 10. 
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619. CARRETERO. Pronunc. kaPeté.io 

'Conductor de carretas'. Etim. carretero. 

620. COCINERA. Pronunc. kosinéJa 

'Cocinera'. Etim. cocinera. 
Ej: «Cocinera purajhéi» (COLMAN, 1, 139). 

canto. = El canto de la cocmera. 

Frase acuñada. 

Cocinera 

A ñá rIé guasú cocinera ména. Diablo 1 barriga gran'de 
cocinera marido. = Sujeto barrigón como los maridos de las 
cocmeras. 

621. COMERCIANTE. Pronunc. komeJsjánte 

'Comerciante' Etim. comerciante. 
Ej: Comerciante tuyá tuyáco co'ági'i omba'apó cocuépe. = 

Comerciante viejo viejo-ciertamente ahora él~trabajar huerta 
-en. = Viejos comerciantes se dedican ahora a la agricultura. 

622. CONCHABÁ. Pronunc. konsabá 
'Asalariar, contratar a alguno para un trabajo de orden 

inferior, generalmente doméstico' (Acad.,. s, v. conchabar). 
EtÍl;n. conchabar. 

Ej: ACOfichabáta peteÍ mitacuñá che membY rerecuar~. 
Yo-conchabaré un niño-hembra mi hijo cuidador-para. = Con
chabaré una muchacha para niñera de mi hijo. 

Derivados: ÑECONCHABÁ. Pronunc. !ekOnSaDá 
'Conch'abarse'. II 'Estar conchabado'. Etim.(ñe 'se') conchabar. 

ÑECONCHABAJHÁ. Pronunc. !econsabahá 
'Sitio o casa donde uno está conchabado'. Etim. (ñe 'se') 

conchabar (jhá 'lugar'). 

623. EMBARCADISO. Pronunc. mbaJkadíso y embarkadíso 

'Hombre de mar que sirve en las maniobras de las embar
caciones . mercantes' . La· denominación marinero la reciben 

. - ... - .- - ,. -
sólo los de la marina de guerra. Etim. embarcadizo. 

1 § 16. 
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La voz es portuguesa, muy usada en el Río de la Plata. 
Ingresó en el guaraní por vía hispánica. 

624. a) EMPLEÁ. Pronunc. empleá y mpleá 

'Ocupar a uno, encargándole un negocio, comisión o puesto' 
(Acad., s. v. emplear). Etim. emplear. 

Ej: Ayú ne¡;-endápe yajhechá ndicatuichénepa ampfeá nde
rógape co che ra'Y .. = Yo-venir tu-lugar-en nosotros-ver no
ser-posible- futuro + interrogación yo-emplear tu casa-en 
este mi hijo. = Venía yo a verle por si no podría emplear en 
su casa este hijo mío. 

Derivado -,- ÑEMPLEÁ •. Pronunc. !empleá 

'Estar empleado' II 'Empkarse'. Etim. (ñe 'se') emplear. 
Ej: «Che mitá guibé ... añempleá» (COLMAN, I, 100). = Mi 

niñez desde yo-me-emplear. = Yo me empleé (estuve emplea
do) desde mi niñez. 

b) EM PLEADO. Pronunc. em pleádo . 

'Empleado'. Etim. empleado. 
Ej: Che jha'é empleado. = Yo ser empleado. Yo soy 

empleado. 

c) EM PLEO. Pronunc. em pléo 

'Empleo. (Acad., s .. v za). Etim. empleo. 

625. FALLÁ. Pronunc. fa!á 

'Faltar uno a su empleo o trabajo'. Etim. fallar. 
Ej: Co ca'arúpe afalláta aína. = Este tarde-en yo-fallaré 

yo-ahora. = Voy a faltar a mi trabajo esta darde. 
Con parecida acepción se usa el verbo en Chile, Colombia, 

Argentina, Ecuador, Puerto Rico y Costa Rica (ROMÁN, 
CUERVO, SEGOVIA, TOBAR s. v. fallón, MALARET, GAGINI). 

6.2·6. FOGUISTA. Pronunc. hogísta, xogíhta y fogíhta 

'Fogonero' (A cad. , s. v.). Etim. foguista. 
El término se usa también en el Uruguay y la Argentina . 

. Segovia apunta la posibilidad de que la voz tenga proceden-
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cia portuguesa. Puede ser también una formaci6n análoga a 
maquinista, sobre fuego. Los guaraníes la tomaron de los his
panohablantes. 

627. HERRERO. Pronunc. eféJo y heféJo 

'Herrero' (A cad. , s. v. la). Etim. herrero. 
Ej :: Herreroramo mante ndaicoséi. = Herrero-como s610 

no-yo-andar-querer-no. = Lo único que no me gusta ser es 
herrero. 

628. LANCHERO. Pronunc. lanséJo 

'Lanchero'. Etim. lanchero. 
Ej: Co lancha coa ndoguerec6i lanchero. = Este lancha 

este no-é1-tener-no lanchero. = Esta lancha está sin lanchero. 

629. MAQUINISTO. Pronunc. makiníhto 

'Maquinista' (A cad. , s. v maquinista, 2a). Etim. maqui
nista. 

Ej: Ogape iyatí: yepi maquinisto cuera. 
reuni6n frecuentemente maquinista plural. 
reunirse los rp.aquinistas. 

630. MECÁNICO. Pronunc. mekániko 

Casa-en tener-
En casa suelen 

'Mecánico' (A cad. , s. v 4 a y 5a). Etim. mecánico. 

631. MÉDICO. Pronunc. médiko 

'Curandero' (Acad" s. curandero). Etim. médico. 
La voz en sí no encierra ninguna apreciaci6n despectiva 

ni peyorativa. 
Ej: Upepe oí peteÍ médico oporopojhan6 porllba. = Allí 

él-estar un médico é1-a-10s-demás-curar lindo-e1-que. = Hay 
allí un médico que cura muy bien. 

Cuando le acompaña· un substantivo-adjetivo calificativo 
puede indicar que se tiene en poco el arte a la ciencia del 
médico. 

Ej: Upe. médico 1;animbú upea rejhe ndayerobiái. = Ese 
médico ceniza ese por, no-yo-confiar-no. = No confío yo' 
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en ese médico cemz¡¡. ('médico. de la ceniza' o 'médico que 

cura con ceniza').' 
~ Médico sebo de vela ('médico del sebo de hacer velas' o 

'médico que cura .con velas de sebo'). . 

632. MODISTA. Pronunc. modíhta 
'M d· t '(A d la 2a) Etim. modista. o lS a ca., s. v. y .. 

633. OFICIO. Pronunc. off$jo 
'Profesi6n de algún arte niecánica' (Acad., s. v.). Etim. oficio. 
Ej: Mba'é oficiopa rerec6. = Cosa oficio-interrogación 1 

tú-tener. = ¿Qué oficio tienes? 
- ·Ndoguerec6i oficio mba'ebéicha guá. = No-é1-tener-no 

oficio cosa más-como clase. = No tiene ninguna clase de oficio. 

634. PANADERO. Pronúnc. panadéJo 
'Panadero' (A cad. , s. v. 1 a). Etirn. panadero. 

635. PLACERA. Pronunc. plaséJa 
'M ujer que vende cosas en los mercados'. [[ Metaf6ricamente 

'mujer amiga de reñir'. Etim. placera < plaza (véase pág. 191). 

Frase acuñada. 
P1acera membi nico i ñe'é cuaába. = P1acera hijo, cierta

mente, ser hablar saber-e1-que. = El hijo de la p1acera suele 

ser dicharachero. 
Frase de intenci6n despectiva para las per~onas que presu

men de agudas~, 

636. PROCURADOR. Pronunc. pJokuJadóJ 
'Procurador' (Acad., s. v. 3a). Etirn.procurador. 

637. SATRERO. PrQnunc. satréJo 
'i -

'Sastre'. Etim. sastre + ero por analogía con herrero, car-

pintero, etc. 

638. TALABARTERO. Pronunc. talaÍlaJtéJo 
'Talabartero'. [[ 'Fabricantes de correas de transmisi6n'. 

Etim. talabartero. 

1 § 1.1 .. 
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639. TI MONERO. Pronunc. timonéJo 

'Timonel' (Acad., s. v. timonero y timonel). Etim. timonero. 
Ej: Timonéroramo amba'apó co'ága. Timonero-como 

yo-trabajar ahora. = Yo trabajo ahora de timonero. 

640. ZAPATERO. Pronunc. sapatéJo. Véase número 257. 
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641. AMASADORA. Pronunc. amasadóJa 

'Máquina que amasa la arcilla con que se hacen los ladri
llos. Se compone esencialmente de una tina dé madera de 

Fig. 18. - Amasadora. 

metro y medio de diámetro en cuyo centro se eleva un mástil 
con paletas y una palanca de que a veces tira una caballería, 
que da movimiento al mástil'. Etim. amasadora. 

642. BARTE. Pronunc. bárte 

'Cubo en que los albañiles transportan la argamasa'. Etim, 
balde, voz de marina que pasó en América al lenguaje popular. 
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643. CUCHARA. Pronunc. kusáJa 

'La llana de los albañiles' (cfr. Acad., s. v. llana). Etim. 
cuchara. 

Ej: Tecotebé ayoguá che cuchara pi"ajhurli. = Es-necesario 
yo comprar mi cuchara nuevo-para. Es necesario que me 
compre una nueva cuchara (o llana). 

El nombre llana ha sido substituído por el de cuchara de 
albañil en toda la América hispana. 

644. CUCHILLA. Pronunc. kusí!a 

'Instrumento de ljierro acerado, cuadrangular, de aris
tas afiladas y dos mangos que usan los baldoseros para cortar 
baldosas' (cfr nO 664). Etim. cuchilla. 

Ej: Cuchilla jhamordura rejhebé bardosero icatúma om
ba'apó. = Cuchilla y moldura con, baldosero ser-posible
ya él-trabajar. = Con un molde y una cuchilla ya puede 
trabajar un baldosero. 

645. LATACHO. Pronunc. latáso 

'Fratás' (A cad. , s. v.) o 'instrumento de madera para empa
rejar los reboques'. Etim. lata + fratás. 

Fratacho en el español del Río de la Plata de donde tomaron 
los guaraniparlantes.y lo transformaron en latacho por cruce 

con lata. 

646. M ASETA. Pronunc. )'l1aséta 

'Mazo' (véase nO 671). 

647. MORDURA. Pronunc. mOJdúra 

'Molde que usan los albañiles para hacer molduras y cor
nisas'. Etim. moldura. 

Con la misma acepción en la Argentina. 

648. PINCEL. Pronunc. pinsél 

'PinceL' 11 'Brochón de blanquear'. Etim pincel. 

649. PLOMO. Pronunc. plómo 

'Plomada de albañil': Etim. plomo. 
Con la misma acepción es usada la voz en España y América. 
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650. RASPA. Pronunc. ,!áhpa 
'Raspador triangular de hierro acerado con que el albañil 

raspa el yeso o cal de las paredes'. Etim. raspa. 
En la Argentina se le llama cuchilla. 

651. RONDANA. ,!ondána 
'Garrucha o polea que usan los' albañiles para levantar 

ladrillos o cubos de argamasa en las obras en construcción'. 
Etim. roldana, término marino que pasó a lenguaje corriente 
en el Paraguay, Argentina, Chile, Puerto Rico y Bolivia. 
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6"52. a) ASIERRA I)E CORTAR FIERRO. Pronunc. asjéta de kOJtáJ fjéro 

'Sierra de cortar fierro'. Etim. aserrar + sierra de cortar 
fierro. Sierra de hierro en la Argentina. 

b) ASIERRA DE GÜELTA. Pronunc. asjéfade gwélta 

'Sierra de hoja angosta que se utiliza para calados, cortes 
en línea curva y otras labores delicadas'. Etim. aserrar + 
sierra de vueltas. 

Con el mismo nombre en la Argentina. Asierra y sierra 
circular en Chile (RoMÁN). 

c) ASIERRA DE PARTí. Pronunc. aSjéra de paJtí 

'Sierra abrázadera' (Acad., s. v.). Etim. aserrar + s~erra 

de partir. 
En la Argentina sierra de partir o de espigar. Asierra por sierra 

se dice también en la Argentina (SEGOVIA) y Chile (RoMÁN). 

653. BANCO. Pronunc. báIJko 
'Banco de carpintero' (A cad. , s. v.). Etim. banco. Para otras 

acepciones véase n° 355. 

654. a) BARRENA. Pronunc .. baténa 
'Barrena' (A cad. , s. v.). 11 'Barrenita'. Etim. barrena. 

b) BARREN ITA. Pr:onunc. bafeníta ~ 
'Barrena de mano' (A cad. , s. v.) Etim. barrenita. 
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c) BARRENÁ. Pronunc. barená 

'Barrenar' (Acad., s. v. la). Etim. barrenar. 

655. BARRILETE. Pronunc. bariléte 
'Barrilete' (A cad. , s. v. 2a). Etim. barrilete. 
Ej: Embotá pe barrilete oyocó pora jhaguá pe Iblrá. 

Tú-golpear ese barrilete él-tener lindo para ese madera. 
Golpea el barrilete para que tenga bien la madera. 

656. CARTABÓN. Pronunc. kaJtabón 
". . . 

'Escuadra falsa' (Acad., s. v.). Etim. cartabón. 
El parecido. ~que tiene la escuadra falsa al cartabón de los 

zapateros, ha motiv¡:¡.do la aplicación de este nombre a aquel 
objeto. 

657. COMPÁ. Pronunc. kompá 

Véase nO 805. 

658.' CONTRAFIERRO. Pronunc. kontrafjéro 
'Cuña de hierro que en los cepillos y garlopas asegura la 

cuchilla'. Etim. contrafierro. 
Con la misma acepción en la Argentina y el Uruguay. 

659. CORTAFIERRO. Pronunc. kOJtafjéro y kOJtaxjéro 
'Cortafrío' (Acad., s. v.). 11 'Desclavador' (A cad. , s. v.) 

Etim. cortafierro. 
Ej: Co che cortafierrs> ndajha'éí imbaretétereíba. Este 

mi cortafierro no-él-ser-no tener-fuerza-muy-el-que. Este 
cortafrío no es muy Juerte. 

El mismo nombre se aplica a ambos objetos en el Uruguay 
y la Argentina. 

660. CUCHILLA. Pronunc. kusí!a 
'Cuchilla del cepillo o de la garlopa'. Etim. cuchilla. 

661. DETORNILLADOR. Pronunc. aetoJni!adóJ 

'Destornillador' (Acad., s. v.). Etim: destornillador. 

662. ENCANALADOR. Pronunc. eIJkanaladóJ 
'Acanalador' (Acad., s. v.). Etim. encanalador + acanalar. 
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663. ESCOFINA. Pronunc. éhkofína 

'Escofina de dientes pequeños'. Etim. escofina. 

664. a) ESCOPLO. Pronunc. ehkóplo 

'Escoplo' (Acad., s. v.). Etim. escoplo. 
Ej: Escoplo ipo'ibé formóngui. = Escoplo ser-delgado

más formón-de. = El escoplo. es más fino que el formón. 

b) ESCOPLERA. Pronunc. ehkopléJa 

'Escopleadura' (A cad. , s. v.). Etim. escoplera. 

665. a-) ESCUADRA. Pronunc. ehkwáJda y ehkwádJa 

'Escuadra' (A cad. , s. v. ta ). Etim. escuadra. 

b) ESCUADRA FALSA. Pronunc. ehkwá.lda y ehkwálÍJa fálsa 

'Escuadra falsa' (A cad. , s. v.). Etim. escuadra falsa. ' 
Véase cartabón. n° 660. 

If' 

666. FORMÓN. Pronunc. fOJmá 

'Formón' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. formón. . 
Ej: Carpintero cuera ndicatúriri o mli form6't rejhebé: . 

Carpintero Plural 1 no-ser-posible-no él-moverse form6n-no-co'n 
= Los carpinteros no pueden moverse (= no pueden hacer 
nada) sin' formón. 

667. GALOPA. Pronunc. gal6pa 

. 'Garlopa' (Acad., s. v.). Etim. garlopa. La pérdida de la .r. 
se debe a un cruce con galopa (no 791). 

Ej: Galópape ñamosliporline. = Garlopa-con nosotros-fac
titivo 2-liso-lindo-futuro 3. = Con la garlopa lo alisaremos bien, 

668. GRAMIL. Pronunc. g.lamíl 

'Gramil' (A cad. , s .. v.). E:tim. gramil..! 
Ej: Co che gramil jhaímblkletereí. = Este mi gramil su

diente-corto-muy. = Mi gramil tiene las ·púas muy cortas. 

1 § 13. , § 9. 3 § 10. 
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669. GUBIA. P~onunc. gúbja 

'Gubia' (Acad., s. v.ta). Etim. gubia. 
Ej: Gubia oicoé formªgui. = Gubia él~diferir formón-de. 

= La gubia defiere del formón. 

670. GUILLÁME. Prónunc. gi!áme , 

'Guillame' (A cad. , . s. v.). Etim. guillame. 
Ej: Guillámep~ arrebajáta coa. = GIÚllame·con yo-reba

jaré este. = Voy él rebajar esto con el guillame. 

671. MAZO. Pronunc.· máso 

'Mq.rtillo grande' de madera ~on cabeza de forma de parale-
lepípedo o de tonel'. Etim. mazo. ., 

672. a) MACHIMBRA. Pronunc. masímbJa 

'Cepillo para hacer ranura o lengüeta en las tablas que 
se han de ensamblar o machihembrar'. Etim. machihembra. 

Ej: Che machimbra i tuyáma. = Mi machi-hembra ser 
viejo-ya. = Mi machi-hembra está ya vieja. 

~Machimbra y machimbre en la Argentina, machihembro 

en Chile (ROMÁN). 

b) MACHI MBRÁ. Pronuric. masímbJá 

'Trabajar con lamachimbra'. '11 'Machi-hembrar' (A cad. , 
s. v.). Etim. machihembrar. 

673. MARTILLO. Pronunc! maJtí!o 

'Martillo' (Acad., s. v. 1 a). Etim. martillo. 
Ej : Ej: Che martillo amocañí:. Mi martillo yo-facti-

tivo-perderse. = Perdí mi martillo. 

674. MECHA. Pronunc. mésa 

'Barrena de berbiquí'. Etirrt. mechá -< fr. méche. 
Id. en el español de la Argentina, Chile y Uruguay. Ingre

só en el guaraní por vía hispánica. 

Derivado - MECHARENDÁ. Pronunc. mesaJendá 

'En el berbiquí es el sitio donde se cóloca la mecha'. Etim. 

mecha (rendá 'lugar'). 
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675. MORDURA y MORTURA. Pronunc~morduJa y mortÚJa 

'Cepillo bocel' (A cad. , s v. ). Etim. [cePillo de] moldura. 
En toda Hispanoamérica cePillo de moldura. 

676. NIVEL DE AGUA. Pronunc. nibéJdeágwa 

'Nivel de aire' (A cad. , s. v.). Etim. nivel de agua .. 
La aplicaci6n de este nombre al nivel de aire se debe al hecho 

de que casi siempre es el agua el medio líquido en que flota la 
burbuja de aire que establece la nivelaci6n. 

Nivel de agua se llama también al nivel de aire en la Argen
tina, Uruguay y quizá en otros países de habla hispana~ 

677.. PINSA. Pronunc. pínsa 

'Pinzas' (A cad. , 's. v. la). 11 'Alicates' (A cad. , s. v.). Etim. 
pinzas. 

, 
678. PUNSÓN. Pronunc. punso 

'Punz6n' (A cad. , .s. v. la). Etim. punzón. 

679. RASPA. Pronunc. f-- y ~áhpa 

'Escofina de dientes grandes y gruesos'. Etim. raspa. 
Con la misma denominaci6n en la Argentipa. 

680. SACACLAVO. ProÍlimc. sakaklábo 

'Instrumento usado por los carpinteros para sacar clavos'. 
Etim. saca clavos. 

Se usa en Chile (ROMÁN), Argentina, Uruguay y Paraguay 
y quizá en otros países americanos. No está registrado la 
voz en el Dice, A cad. 

681. SARGENTO. Pronunc. saJxénto 

'Cárcel' (A cad. , s. v. 4 a). Etim.· sargento + frac. sergent. 
Con el mismo nombre en la Argentina, Chile, Uruguay y 

Méjico. (SEGOVIA, ROMÁN, GRANADA¡ R. DUARTE). El. gua
raní la recibi6 por vía hispánica. 

682. a) SERRUCHÁ. Pronunc. se~uSá 

¡Aserrar con serrucho'. Etim. serruchar. 
Serruchar 'aserrar' en la Argentina (SEGOVIA, GARZÓN), 
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-
Chile (ROMÁN), Puerto Rico (MALARET), Colombia (CUER-
vo, §875), Cuba (SUÁREZ) y Uruguay. 

b) SERRUCHO. Pronunc. sePúso 

'Serrucho' (A cad. , s. v.). Etim. serrucho. 
Ej: Yacaré ruguay jha'eté la 1 serrucho. = Yacaré cola ser 

-muy la serrucho. = La cola del yacaré es muy parecida a un 

serrucho. 

c) SERRUCHO . .DE COSTA. Pronunc. se}úso de kóhta 

'Sierra de trasd6~' (A cad. , s. v.). Etim. serrucho de costa. 
Serrucho de castilla en la Argentina y Chile (ROMÁN). 

d) SERRUCH~ -DE GÜELTA.- Pronunc. seMso de gwélta 

'Sierra de punta:: (A cad. , s. v.). Etim. serrucho de vueltas, 
porque se emplea para los cortes curvos y labores delicadas. 
(véase sierra de güelta, nO 656). 

683. SORTADÓR. Pronunc. sortadór 

'Instrumento para soldar'. 'Cautín' (A cad. , s. v. ). 

Etim. soldador. 
Ej: Op~ co che sortador Iba. = ÉLromperse este mi soda

dor mango. = Se me rompi6 el mango del soldador. 

684. TALARDO. Pronunc. talárdo 

'Berbiquí' (A cad. , S. v.). Etim. taladro. 
Ej: Talardo roiporÚ' robarrenajhagull ¡birá. Taladro 

nosotros-usar nosotros-barrenar-para madera. Nosotros 
utilizamos el taladro para barrenar 'la madera. 

Taladro por berbiqu1, se usa en Chile (ROMÁN) Argentina 

y Uruguay. 

685. TENAZA. Pronunc. tenása 

'Tenaza'. (Acad., S. v. 1"). Etim. tenaza. 
Ej: 1 cull cheyopí: tenázaicha. = Su dedo me-apretar tena

za-como. _ . = Sus dedos me apretaroh como con una tenaza. 

1 § 19. 
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686. TRANCA. Pronunc. trálJka 

'Cuña de madera que en los cepillos y garlopas sujeta la 
cuchilla'. Etim. tranca. Cuña en la Argentina y Uruguay. 
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687. CANILLA. Pronunc. kaní!a 

'Carrete metálico que va dentro de la lanzadera de las 
de las máquinas de coser' (Acad., s. v. 4a ). Etim. canilla. 

688. CARRETEL Pronunc. ka,!etél 

'Carrete' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. carretel. 

689. a) COSTURA. Pronunc. kotúJa y kohtúJa 

'Costura que une dos piezas cosidas'. Etim. costura. 

b) COSTU REÁ. pronunc. kohtuJeá 

'Coser ,con máquina'. Etim. costurear < costura. 
La especializaci6n del significado se origina en el hecho 

de existir en guaraní el verbo mboptbr 'coser' todavía constan
temente usado. 

690. DEDAL. Pronunc. aeaál 

'Dedal'. (A cad. , s. v.). Etim. dedal. 

691. LANSADERA. Pronunc. lansaaéJa 

'Lanzadera de las máquinas de 'coser'. Etim. lanzadera. 

692. MÁQUINA. Protiunc. mákina 

'Máquina de coser'. Etim. máquina. 

693. a) PLANCHA. Pronunc. plánsa 

'Plancha'. (A cad. , s. v. 28
). Etim. p~ancha. 

b) PLANCHEÁ. Pronunc. planseá 

'Planchar'. (A cad. , s. v.). Etim. planchear, por analogía 
con costurear, emplear, etc. 

No parece que planchear sea forma dialectal usada en otra 
parte. Tampoco la usan los hispanoparlantes del Paraguay. 
En el guaraní convive con gtiar. kttr 'planchar', siendo pre
ferido este último cuando se refiere al planchado de cuellos, 
u otra ropa que lleve almid6n. 
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694. PUNZÓN. Pronunc. puns& y pu'ns6n 

'Instrumento de hueso, puntiagudo, que usan los sastres 
para deshilvanar'. Etim. punzón. 

VIII 

VIDA PSÍQUICA 

Religión y prácticas funerarias 1 

695. ACRISTIANÁ. Pronunc. akJihtjaná 

'Ba\ltizar'. Etim. acristianar. 

696. ADORÁ. Pronunc. adoJá 

'Adorar'. (A cad. s. v.). Etim. adorar. 
Ej: «Cu San Antonio yaadorá jháicha» (COLMAN, 1, 108). 

= Aquel San Antonio nosotros-adorar como. = Así como 
nosotros adoramos a San Antonio. 

697. AGUA DEL SOCORRO. Pronunc. ágwa del sok6to 

'Agua del socorro' (Acad., s. v.). Etim. agua del socorro. 
Ej: Nda'icaraíri, agua del socorro ño oguerec6. = No-él 

tener bautismo-no agua del socorro solo élctener.' = No está 
bautizado, s6lo tiene agua del socorro. 

698. Al JESÚ. Pronunc. áixesú y háixesu 

'Exclamaci6n con que ,se e~presan estados de ánimo muy 
variados'. Etim. ¡ay! ¡ Jesús! 

Ej: «¡Ay Jesú, yajhechamí» COLMAN, 1, 98. = ¡Ay! ¡Jesús! 
nosotros-ver-diminutivo = j Ay! ¡Jesús! Veamos un poco. 

699. a) ANGEL. Pronunc.álJxel 

'Angel'(Acad., s. v. 1 a y 2a). Etim. ángel. 
Ej: «Aip6 ángel oyeaog pami oñangarec6 jhaguera gui ra'é? 

= [Ese angel él-desamparar interrogación-diminutivo él-cui-

1 No es necesarib advertir que con el sometimiento a los españoles adop
taron los guaraníes, de grado o por fuerza, la religión cristiana, olvidando 
a poco la indígena. Una notable reconstrucción de esta última se debe a 
M. ALFRED MÉTRAUX (La religión des Tupinamba, París, 1928). 

19 
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dar pretérito de pretérito]. = Y ese ángel desampara al que 
tomó a su cargo?» (MONTOYA, IV, 73). 

b) ANGELITO. Pronunc. áIJxelíto 

'Cadáver de niño' IIII 'Niño difunto'. Etim. angelito. 
Con las mismas acepciones en toda Hispano-américa. 

700. ApÓSTOLE. Pronimc. apóhtole 

'Apóstol' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. apóstoles. 
Ej: San Mateo apóstole baecué abeí. = San Mateo apóstol 

pretérito también. = También San Mateo fué apóstol. 
- Apóstole cuera doce baecué. Ap6stol plural 1 doce 

pretérito 2. = Los apóstoles fueron doce. 

701. CAJÓN. Pronunc. kaxfi y kaxón 

'Ataúd'. (Acad., s. v. la). Etim. cajón. 
'Id' en la Argentina, Chile (SEGOVIA, E. REYEs), Colombia 

(SUNDHEIM), Perú, Uruguay y España (cfr. SUNDHEIM s. v.). 

702. CEMENTERIO. Pronunc::. sementéJjo 

'Cementerio'(Acad., s. v.). Etim. cementerio. 
Ej: MoinblrI opItá co'águi la cementerio. = Lejos él-que

dar aquí-de la 3 cementerio. = El cementerio queda lejos 
de aquí. 

703. COMUÑÓN, Pronunc. kómu!!ón 

'Comunión' (A cad., s, v. 3a y 4a). Etim. comunwn. 
. Ej: Jhetá mitacuéra oyapóta jhina i primera comuñón. 

Muchos niño-PluraP él"harán él-ahora su primera comynión. 
= M uchos niños van a hacer su primera comunión. 

704. CRISMA. Pronunc. kJíhma 

'El sacramento de la confirmación'. IIII ~El sacramento del 
bautismo'. Esta segunda acepción corre en los sitios muy 
apartados de los centros poblados. Etim. crisma. 

Ej: Boí amocrismata che membYpe. = Pronto yo-factitivo 4 

-crisma-futuro. mi hijo-a. = Pronto voy a bautizar a mi hijo. 

1 § 13. 2§ 10. 3 § 19. 4 § 9. 
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705. CRISTIANO, -NA. Pronunc. kJihtjáno, -na 

'Hombre o mujer civilizado, contrapuesto a payaguá (india) 
y guaicurú ('indio'). II11 'Persona o alma v~iente'. 1111 'Trata
miento que se dan entre ~í las gentes del pueblo'. Etim. cristiano. 

Ej: Cristiano memépa, terapa oí abeí guaicurú. = Cristia
no puro-interrogación, o-interrogación él-estar también indio. 
= ¿Son todos civilizados o hay también indios? 

- Cristiano jheco baíba co la Facundo .. = Cristiano su
costumbre feo-el-que, ciertamente, la Facundo. = Ese Faeun
do es un hombre de muy malas costumbres. 

- NdaipóripeteÍ cristiano. = No-él-haber-no un cristiano. 
= No hay .uu· alma. 

- Amombe'úta ndébe nde cristiana la oyejhú baecué. 
Yo referiré ti-a, tu cristiana, la él-suceder pretérito. Le 
voy a contar a usted, cristiana, 10 que sucedió. 

706. CULPA. Pronunc. kúlpa 
~ 

'Culpa' (Avad., s. v iR). Etim. culpa. 

Ej: Ndarecói la culpa. = No-yo~tener-no la culpa. = No 
tengo la culpa. , 

- Iculpa 'rejhe oicó upéicha. = Su culpa por él-andar 
esq-como. = Por su culpa anda así. 

707. CUMULGÁ. Pronunc. kumulgá 
. .-

'Comulgar' (Acad., s. v. 2a). Etlm. comulgar. 

Ej: Acomulgá curi co pi'jharebé. = Yo-comulgar pretérito 
este mañana. Comulgué esta mañana. 

708. CURUSÚ, Pronunc. kUJUSÚ 

'Cruz' (Acad., s. v. iR y 4a). Etim. cruz. 

Ej: «Jha rejhecháma aguibé». 
Curusumí peteÍ ... », (COLMAN, I, 39). = I tú-ver-ya aquí

desde cruz-diminutivo uno. = Y tú ya ves desde aquí una 
crucecita. 
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La voz, como otras muchas, entró también en el guaraní 
del Brasil. El Diccionario Anonymo de la Lingoa geral do Brasil 
(Lisboa, MDCCXCV) trae: Curuca = Cruz. 

709. DIONOGUARDE. Pronunc. ajonogwárae 

'¡Dios nos guarde!' Exclamación corriente en boca del 
pueblo. Etim. dios nos guarde. 

Ej: Oúramo, dionoguarde, jhetá mba'así:. = Él-venir-si, dios 
nos guarde, muchos enfermedad. = Si vinieran, ¡dios nos 
guarde!, muchas enfermedades ... 

710. DIOSELOPAGUE. Pronunc. ajoselopáge 

'Fórmula de agradecimiento empleada especialmc::nte por 
los mendigos'. Etim. dios se lo pague. 

711. DOCTRINA. Pronunc. aonfína 

'Doctrina cristiana'. Etim. doctrina. 
Ej: Reicuaámapa la doctrina. = Tú-saber-ya-interrogación 

la doctrina. = ¿Ya sabes la doctrina? 

712. ENOVENA. Pronunc. enobéna 

'Novena' (AGad., ,s. v. 1 a). 1111 'Novenario' (A Gad., s. v. í a). 

Etim. novena. 
Ej: Ajhá aína santo Domingo en oven a jhápe. = Yo-ir yo

ahora santo Domingo novena lugar-en. = Voy a la novena 
de santo Domingo. 

- Mba'é hórapepa oñeplrÜ la ña Francisca enovena. = 
Cosa hora-en-interrogación él-empezar la doña Francisca nove
na. = ¿A qué hora empieza la npvena [en sufragio del alma] 
de doña Francisca? 

Derivado - ENOVENAPAJHÁ. Pronunc. enobénapahá 

'Ultimo día de una novena'. Cuando ella se sigue en ~ufra
gio de un difunto suele hacerse ~ convite en la en"ovenapajhá. 
Etim. novena (pajhá -'final'). 

Ej: Co'éro oicóta jhina la enovena-pajhá. = Mañana él 
-andará él-ahora la nbvena-final.= Mañana será el último 
día de la novena.-
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713. a) ESPERANZA. -Pronunc. ehpeJánsa 

'Esperanza' (AGad., s. v.). Etim. esperanza. 
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Ej: «Ne esperanza nde cocué»" (COLMAN, 1, 130). = Tu 
esperanza tu plantío. = Tus esperanzas son tus plantíos. 

- Mba'é esperanzamírejhe pico ché amba'apóta. = Cosa 
esperanza-diminutivo- por interrogación yo yo-trabajaré. = ¿Con 
qué esperanzas v()y atrabajar? 

b) ASPERANZÁ. Pronunc. ahpeJansá 

'Esperanzar' (A cad. , s. v.). Etim. esperanzar. 

Derivados .,.:,- >ÑAS~ERANZÁ. Pronunc. !.!ahpeJansá 

'Tener esperalll;aS' . Etim. (ñe 'se') esperanzar. 

DESASPERANZÁ." -Pronunc. desahpeJansá 

'Desesperanzar'. Etim,' desesperanzar. 

714. HOSTIA. Pronunc. óhtja 

'Hostia' (AGad., s. v. 2a). Etim. hostia. 
Ej: Pa'í oyapó jhina hostia. = Cura él-hacer él-ahora hostia. 

= El cura está haciendo hostias. 

715. JURÁ. Pronunc. XUJá 

'Jurar' (A Gad. , s. v. la). Etim. jurar: 

716. KIRITÓ. Pronunc. kiJitó 

'Cristo'. Etim. Cristo. 
Ej: «Kiritóicha abeí» (COLMAN, 1 136), = Cristo-como 

I 
también. = También como Cristo. 

Esta forma va siendo desplazada por la nuevamente tomada, 
Cristo, eri boca de los guaraniparlantes que han aprendido 
la articulación del grupo cr. 

717. LAORACIÓN. Pronunc. laoJasjón 

«Punto del día cuando va anochecer porque en aquel tiem
po se toca en la iglesias la campana para que recen los fieles 
el Avemaría» (AGad., s. v. oración 8a ). 1111 'El toque mismo de 
las campanas'. Etim. la oración. 

Ej: Ayúne laoración rupi. = Yo vendré la oración por. = 
Tal vez venga a eso de la oración. 
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- Ipúmapa la oración m'é. Tener-sonido-ya-interro-
gación la oración pretérito. = ¿Ya sonó la ,oración? 

718. LASÁNIMA. Pronunc. lasánima 

'Finado' (Acad., s. v. 2a ). II 'Cadáver de persona adulta'. 
II 'Alma que pena en el purgatorio antes de ir a la gloria. 
II 'Fantasma'. Etim. las ánimas. 

Ej: Lasánimapa la oñeñotY baecué terapa angelit~. = Las 
ánimas-interrogación la él-se-sepultar pretérito o-interrogación 
angelito. = ¿Fué cadáver de ádulto el que se sepultó o fué 
cadáver de niño? . 

719. LUTO. Pronunc. lúto 

'Luto' (A cad. , s. v. 1 ay 2a). Etim. luto~ 

720. MALAGRÓN. Pronunc. malagJón 

'El mal ladrón' (Acad., s. v. ladrón). Etim. ~mal ladrón. La 
voz se usa únicamente en la frase «robá mdlagrón» == cara de 
mal ladrón = ,'cara patibularia'. 

Ej: Che mondii peteÍ tecobé robá malagrón baL = Me 
asustar un sujeto cara mal-ladrón feo. Me asustó un sujeto 
de cara patibularia. 

721. a) MISA. Pronunc. mísa 

'Misa' (Acad., s. v.). Etim. misa. 
Ej: «Pejhendú misa amó areté ñab5. = [vosotros oír misa 

allá día-de-fies~ cada]. = Oíd misa en los días de fiesta», 
(MoNTOYA, IV, 13). 

- Pe año oúbape i misatama 'che membi caria'\". = Ese 
año él-viniente-en tener misa-futuro-ya mi hijo varón. = En 
el próximo año será ya ordenado de misa mi hijo. 

b) M ISA DE GALLO. Pronunc. mísa de -gá!o 

'Misa de gallo'. Etim. misa del gallo. 

Derivado - M ISA GUASÚ. Pronunc. mísa gwasú 

'Misa mayor'. Etim. misa (guasú 'grande'). 
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722. NICHO. Pronunc. níSo. 
'Nicho' (A cad., s. v.). IIII 'Caseta de madera, ya de forma de 

hornacina, ya de otra cualquiera, donde se colocan las estatuas 
de los santos a que se tiene mayor dev.oción. Suele ponerse 
en el sitio de mayor respecto de una' casa sobre una mesita: 
especial o sobre una repisa'. Etim.nicho. 

723. NIÑO. Pronunc. ní!o. 
'El niño Jesús'. Etim. mno. 
Ej: I poraitépa coniño ra'angá. ;=Ser-lindo-muy-admira

ción este, niño, simulacro. = ¡Qué her,rnosa es esta estatua 
(o retrato) del niño Jesús! 

Derivado ---.:.. NIÑO. ÁRA. Pronunc. ní!o ára. ' 

'Día de navidad'. Etim. niño (ára 'día'). 
Ej: Niño ora riré ajháta. = Niño día después yo-iré. 

Voy a ir después, de navidad. 

724. OBISPO~ Pronunc. obíhpo 

'Obispo'. Etim. obispo. 
Ej: «Pa'í obispo ño. ",= [Padre obispo solo] = Solamente 

el obispo» (MoNTOYA y IV, 122). 
- Paraguaipe oÍ mbojhapi: obispo. = Paraguay-en él

estar tres obispos. = En el Paraguay hay tres obispos. 

725. PARDENUESTRO. Pronunc. pardenwéhtro 

'Padre nuestro' (Acad!, s. v. padre). Etim. padre nuestro. 
Durante el gobierno de las misiones por los padres de la 

Compañía de Jesús, se rezaban en guaraní las oraciones. 
Hoy dicha costumbre ha desaparecido y todas las personas 
de habla guaraní dicen sus oraciones en' español, ignorando 
en muchos casos el contenido de las mismas. 

• 
726. PERSONA. Pronunc. peJs6na 

'Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite' II 
'El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, que son tres personas 
distintas con una misma esencia'.- Etim. persona. 

Ej: PeteÍ persona jheco porá.ba opá jhendape oicó pora. = 
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Una persona su-costumbre lindo-el-que todo lugar-en él-andar 
lindo. = Una persona de buenas costumbres está bien en toda~ 
partes. . 

Aunque muy usada la voz en esta acepción, no ha desplazado 
a las guaraníes equivalentes. 

- «Jha'e co Tupa peteÍ persona añó ra'e? = [Y este Dios un 
persona solo pretérito]. = ¿Este Dios es una persona sola?' 
(MONTOYA, IV, 49). 

727. PESEBRE. Pronunc. pesébJe 

'Nacimiento' (Arad., s. v. 7a). Etim. pesebre. 
Ej: «Ñaimo'a pesebremí» (COLMAN, 1, 38). Nosotros-

creer pesebre-diminutivo. = Nos parecen pequeños naclmien
tos. 

Con la misma acepción en la Argentina, Chile y Uruguay. 

Derivado - PESEBRE ÁRA. Pronunc. pesébJe ára 

'Día de navidad'. Etim. pesebre (ara 'día'). = 'Día del pese
bre', porque este se hace en el de navidad. 

Ej: «Pesebre ara oguajh~» (COLMAN, 1, 89). =; Pesebre 
día él-llegar. = LIega el día de navidad. 

728. a) PROMESA. Pronunc. pJomésa 

'Promesa' (Acad., s. v. 2a ). Etim. promesa. 

b) PROMESERO. Pronunc. pJomeséJo 

'Persona que ha hecho una promesa'. Etim. promesero . 

• 729. PURGATORIO. Pronunc. pUJgatóJjo. 

'Purgatorio' (Arad., s. v. 2a). Etim. purgatorio. 
Ej: Jha'e purgatorio pYpe abápe ojhó ra'é. = [y purgatorio 

en hombre-interrogación él-ir-pretérito]. = ¿Y quiénes son los 
que van al purgatorio? "(MONTOYA, IV, 54). 

730. ROGÁ. Pronunc. fogá 

. 'Rogar' (Arad., s. v.) Etim. rogar. 

Ej: «Jha arrogáco nderejhé» (COLMAN, 1, 65).= Y yo-rogar, 
pues, tú por. = Y yo ruego por ti. 
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- Jhetá arrogá riré chupe ome'é chébe. = Mucho yo
rogar, después a él, él-dar mi-a. = Después de mucho rogar 
me [lo] dió. 

731. a) SANTO. Pronunc. sánto 

'Santo' (Arad., s. v.). Etim. santo. 

Ej: Santo cheyerobiajhá. = Santo mi .confianza-el-que. = 
Santo de mi confianza. - Co caraí jha'é santo boí. = Este 
señor él-ser santo mismo. = Este hombre es un verdadero 
santo. 

- Che santo cuera amongaraiucáta. = Mi santo Plural yo~ 
bendecir-jactitivo-futuro, = Voy a hacer bendecir a mis santos. 

- Che santo ára co'éramo. = Mi santo día, mañana. = 
Mañana es el día de mi santo. 

- Aní remba'apó co ara santo guasúpe. = No tú-trabajar 
este día santo grande-en. == No trabajes en un día santo y 
grande como éste. 

b) SANTULARIO. Pronunc. santuláJjo 

'Santurrón' (A cad. , s. v. 1 a y 2a). Etim. santulario. 
En voz corriente también entre los hispanohablantes del 

Paraguay. No aparece registrada en ninguno de los diá;cio
narios regionales. 

732. SENISA'ÁRA. Pronunc. senísa'ára 

'Miércoles de Ceniza' (A rarl. , s. v.). Etim. ceniza (ára 'día'). 
Unica frase guaraní en que se admite la voz ceniza. 

733. SIETE PALABRA. Pronunc .. sjéte palábJa 

'Oración que se hace decir a los moribundos. Está dividida en 
siete partes'. Etim. siete palabra . 

. Ej: Oñembo'éma curi siete palabra jha mbáé. = Él-rezar
ya pretérito siete palabra y cosa. = Ya rezó [el moribundo 1 
las siete palabras y otras cosas. 

734. TEATINO. Pronunc. teatíno 

'Así eran llamados, como en España, los padres de la com
pañía de Jesús. Después de la expulsión de éstos, se aplicó 
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la denominación a los religiosos regulares de hábito negro. Es 
voz que se oye solamente a los ancianos'. Etim. teatino. \ 

Ej: Che michíme ajhá baecué teatino cuera escuélape. 
Mi niñez-en yo-ir-pretérito teatino Plural escuela-en. = En 
mi niñez yo iba a la escuela de los teatinos. 

735. TRISAGIO. Pr()Jlunc. tfisáxjo 

'Trisagio' (A cad. , s. v.) Se reza principalmente en los días 
tormentosos y lluviosos. 1111 'Cualquier oración que se hace 
con el fin de conseguir tiempo bueno'. Etim. trisagio. 

736. VELORIO. Pronunc. belóJjo 

'Velorio' (A cad .. , s. v. 9a ) y 'velorio' (A cad. , s. v.). Etim. 
velorio. 

737. VENERÁ. Pronunc. beneJá 

'Venerar' (A cad. , s. v.). Etim. venerar. 
Ej :«Jha Tupasi:me rovenerábo 

1 yi:cuamime royovasá» (COLMAN, J, 121). J dios
madre- a nostros-venerar-'al su pozo pequeño-en nosotros san
tiguar. = 1 venerando [en señal de veneración] a' la virgen 
nos santiguamos con· el agua de un pozo. 

738. VIRTÚ. Pronunc. biJtú 

'Virtud' (A cad. , s. v. ta y 2."). 11 'Virtud teologal'. Etim. 
virtud. 

Ej: Mboi piréndaye i virtú. = Serpiente piel se-dice tener 
virtud. = Dicen que tiene virtud la piel de la serpiente. 

- «Ojhupíbo jhori' jha i virtud» (BENITEZ, J, 16). = Él
alzando su gloria y su virtud. = Realzando su gloria y virtud. 

- «Jháe virtudes opa catu angatura mabaepa. = [Y vir
tudes todos bien mayor cuál-interrogación]. ,= ¿Y cuál de 
todas las virtudes es la mayor?» (MONTOYA, IV, 172). 

Otras muchas voces como hereje, espíritu santo, epístola, • gracia, consagrar, cura, diezmo, cáliz, artículos, jubileo, indul-
gencia, letanías, mesías, papa, potencia, prefacio, primicia, pro
fetas, serafín, etc. abundan en los catecismos, confesionarios 
y oraciones en lengua guaraní, así como en los sermones y 
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en el lenguaje de sacristía, pero no han pasado a la lengua 
corr~ente del pueblo. Como tampoco ellas han sufrido trans
formaciones fonéticas ni semánticas y no ofrecen por 10 tanto 
interés particular, renunciamos a hacer con ellas nuevos artícu
los que contribuirían a aumentar este volumen sin aprecia
ble ventaja. 
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739. ALOCHÁ. Pron,unc. alosá' 

'Luch!lr cuerpo a cuerpo y a brazo partido'. Etim. (a, pro
nombre de primera persQna singular) luchar. 

Ej.: Anibé peyoalocha, == No-más vosotros-mutuamente
luchar. = No luchéis más. 

740. ApOSTÁ. Pronunc. apohtá 

'Apostar' (Acad., s. v. la). 11 'Parat' (Acad., s. v. S"). Etim. 
apostar. 

Es más usada para ambas acepciones ia voz parar (véase 
n° 763). 

741. a) BALA. Pronunc. bála 

'Bolita que arrojada con fuerza desde cierta distancia echa 
fuera del corralito otras que constituyen la parada (véase 
n° 7 4S)'. 11 'Disco de piedra, de unos S a 10 centímetros de 

I 

diámetro, con que desde una distancia convenida se sacan 
las monedas encerradas en el . círculo en el juego de la plata 
corá'. Etim. bala. 

b) BALíTA. Pronunc. balíta 

'Bolita de vidrio, barro o piedra con que juegan los niños'. 
'Cualquier juego en que se utilizan las bolitas'. Etim. bala 

+ bolita . 
Ej.: Amocañ'Í' che balita. = Yo perder mi balita. = Perdí 

mi bolita. 
- Ñajha'fi, balita. = Nosotros-jugar balita. = Juguemos a 

las bolitas. 

i 
I 
I : 

" 
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742. a) BARAJA. Pronunc. baJáxa 

'Baraja' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. baraja. 
Ej.: Co'i baraja co'iba i ki:'áitereíma. = Estos baraja estos 

ser sucio-muy-ya. = Estas barajas ya están muy sucias. 

b) BARAJÁ. Pronunc. baJaxá 

'Barajar' (Acad., s. v. la). 11 'Coger una cosa que viene 
por el aire'. 11 'Parar un golpe en el juego de la barajada'. 
Etim. barajar. , 

Con las mismas acepciones en la Argentina y en el Uruguay. 

c) BARAJADA. Pronunc. baJaxáda 

'Cierta esgrima en que por arma se usa la mano abierta'. 
El origen de este juego debió ser la esgrima con el cuchillo 
o el facón, armas que fueran abandonadas por lo peligroso 
del juego en esas condiciones'. Etim. barajada. 

743. BAR~IJO. Pronunc. baJÍlíxo 

'Cada uno de los hilos que sujetan una pandorga (véase 
n° 762)'. 11 'Barboquejo' (Acad., s. v.). EtiÍn. barbijo. 

Ej.: Co barbijo mbi'kY etereí. = Este barbijo co;to muy. 
= Este barbijo es niuy corto. 

744. BOLÓN. Pronunc. bolón 

'Bola de hierro, plomo o yeso,. de unos tres centímetros' 
de diámetro que .sirve para echar las bolitas del corralón (véase 
n° 749)'. Etim. balón. 

745. BARRILLETE. Pronunc. Da.!i!éte 

'Cometa de forma cuadrangular o hexagonal'. Etim. barri~ 
leteo 

Barrilete por cometa corre en ciertas regiones de España 
(cfr.Dicc. Acad.) y en América. 

746. CALESITA. Pronunc; kalesíta 

'Caballito' (A cad. , s. v. 3a) o 'tiovivo'. Etim; calesita, por
que muchas veces los asientos remedan calesas pequeñas. .: 

En la Argentina _ se emplean indistintamente las voces 
caballito y calesita. 
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747. CANTÁ. Pronunc. kantá 

'Decir el punto o calidades en los juegos de naipes' 1. Etim. 
cantar. 

Ej.: «Co gallo flor ocantá» (COLMAN, J, 111). = Este gallo 
flor él-cantar. = Este gallo canta flor. (Véase n° 781). 

748. CORRALITO. Pronunc. kOfalíto 

'J uego de niños que consiste en echar fuera de un corralito 
o circulito dibujado en el suelo el mayor número posible de 
bolitas con otra llamada bala (véase n° 741).' 11 'El mismo 
circulito en que se encierran las bolitas'. Etim. corralito. 

749. CORRAI;-.ÓN. Pronunc. kOfalón 

'Es el mismo juego anterior. Difieren sólo en que el círculo 
llega a tener hasta tres metros de diámetro y que se emplea, 
para echar bolitas, el balón (n° 744)'. 11 'El círculo en que 
se encierran las bolitas'. Etim. corralón. 

750. ESPUELA. Pronunc. ehpwéla 

'Espolón que tienen los gallos y otras aves'. 11 'Ftmdilla 
metálica que se coloca en el espolón de los gallos de riña'. 
Etim. espuela. 

751. ESTRELLA. Pronunc. ehtré!a 

'Cometa de forma estrellada'. Etim. estrella. 
I 

752. FLOR. Pronunc. flÓJ 

'Se dice que tieneflor o hace flor el jugador de truco (n° 781) 
que tiene las tres cartas del mismo palo'. Etim. flor. 

753. GOMBA. Pronunc. gómba 

'Petardo' (A cad. , s. v. 2a). Etim. bomba. 
Para el cambio g por b véase TISCORNIA, La lengua de Martín 

Fierro § 47 y A. ALONSO, Problemas de dialectología his
pano-americana, capítulo referente a la Equivalencia acústica. 

1 Única acepción guar<Luí de cantar. 

, 
l' 
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754. JHONDITA. Pronunc. hondíta 

'Tirabeque o tirador' (Acad., s. v. 9a). Con frecuencia la 
horquilla se suple con los dedos índice y pulgar de la mano 
derecha o izquierda. Etim. hondita. 

En la Argentina honda o gomera. La aspiraci6n de la h 
nos denuncia la antigüedad de su ingreso en el guaraní. 

755. a) JHOYO. Pronunc. hóyo 

'J uego de niños que consiste en acertar a meter, desde una 
regular distancia, una bolita en un hoyo hecho en el suelo. 
Este hoyo no debe tener mucho mayor diámetro que la bolita. 
Etim. hoyo. 

b) JHOYITO. Pronunc. hoyíto 

'Jhoyo'. Etim. hoyito. 
Este nombre es el corriente en la Argentina. En España 

hoyuelo. 

756. JHUNCIÓN. Pronunc. hunsjón 

'Acto póblico, diversi6n o espectáculo a que concurre mucha 
gente' (Acad., s. v. f~nción, 3a). Etim. función. 

Ej.: Oñepi"rij~a la jhunci6n. = Él-empezar-ya la funci6n. 
= 'Ya empieza la funci6n. 

Para la extensi6n del fen6meno de la conversi6n de f en x 
véase TISCORNIA, I La lengua de Martín' Fierro, § 49. 

757. LlNÑA. Pronunc. lí!)a 

'Cuerda con que se hace bailar el trompo'. Etim. liña. 
Ej.: Liña mbi"kYpe trompo ndoyeroki"porfiiri.' = Liña corto

con trompo no-él-bailar-lindo-no. = El trompo no baila bien 
con una liña corta. 

758. a) MBROMÁ. Pronunc. mbJomá 

'Embromar' (Acad., s. v. 3a y ,Sa). Etim. embromar. 
Ej.: Ambromamíta pa'í Colápe. = Yo~embromar-diminutivo

futuro señor Nicolás-a. = Embromaré un poco [daré una bro
mita] al señor Nicolás. 

Juegos y supersticiones 303 

---.! Anibé reyó chembromá. = No-más tó-venir a-mi-embro
mar. =< Nd vengas más a embromarme [a hacerme perder 
tiempo]. 

- Chembromá nipo ra'é co aña ra'i:. = Ami-embromar, 
ciertamente, pretérito este diablo hijo. = ¡Me había engañado 
este hijo del diablo! 

Derivado - ÑEMBROMÁ. Pronunc. !)embJomá 

'Embromarse'. 11 'Ser embromado'. Etim. (ñe 'se') embromar. 
Ej.: «Tobé iñañare to ñembromá ... » (COLMAN, l, 108). 

= Que tener-maldad-por que se-embro~ar. = Que se fastidie 
por su maJdad. . 

b) MBROMISTO. Pronunc. mbJomíhto 

'Bromista' (Acad., s. v.). Etim. embromar + bromista. 
Ej.: 1mbromisto itéPa cu RamO. = Ser bromista muy

exclamación aquél Ram6n. = ¡Qué bromista es Ram6n! 

759. a) MUÑECA. Pronunc. mu!)éka 

'Muñeca' (Acad., s. v. 2a). Etim. muñeca. 

b) MUÑECA TRAPO. Pronunc. mu!)ékatrápo 

'Muñeca de trapo'. Etim. muñeca de trapo. Lo hacen las 
niñas de las familias pobres con trapos viejos. 

Frase acuñada. 
Mitá robá apu'á muñeca trapo. = Niño cara redondo muñeca 

trapo. = Niño de cara redonda como muñeca de trapo. 

760. PALETA. Pronunc. paléta 

'Paleta usada en el juego del Pido-palo' (n° 764). Etim. 
paleta. 

761. PALITO. Pronunc. palíto 

'Cada una de las cañas con que se construye la armaz6n 
de las cometas'. Etim. palito. 

Ej.: 1 bebli jhaguá la pandorga i palito bebli arfi. = Ser 
liviano para la pandorga tener palito liviano deber. = Para 
que una cometa sea liviana debe tener livianos los palitos. 
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762. PANDORGA. Pronunc. pandóJga 

'Pandorga' o 'Cometa' (Acad., s. v. 2a ). Etim. pandorga. 
Ej.: Che pandorga obebé i'batebé. = Mi pandorga él-volar 

alto-más. = Mi cometa vuela a mayor altura. 

763. a) PARÁ. Pronunc. paJá 

«Arriesgar dinero u otra cosa de válor a una suerte del juego» 
(Acad., s. v. parar ga). II 'Apostar' (Acad., s. v. ta). Etim. parar. 

b) PARADA. Pronunc. paJáaa 

'Cantidad de dinero o de otro objeto (bolitas en los juegos 
de muchachos) que en el juego se expone a una sola suerte'. 
El Dicc. Acad. lo registra con acepción parecida. Etim. parada. 

764. PIDO PALO. Pronunc. piaopálo 

'J uego de muchachos conocido en España con los nombres 
de tala (A cad. , s. v. 2a ), toña, billarda, billalda, biyarda (ALE
MANY, BAE, IJI, 662), piotana (ID.) y estronela (en Galicia). 
Con el de biyarda en la Argentina. Con los de cumbumba, 
cumbumbia, quimbumbia, cambumba y cambumbia en Cuba 1'. 

II 'Trozo de madera, cilíndrico con las extremidades rebajadas 
que sirve para jugarlo'. II 'Voz que dan los jugadores cuando 
piden tantos o cuando quieren que el juego se suspenda mo
mentáneamente'. Etim. Pido-palo, porque es la voz que da el 
jugador cuando quiere adjudicarse tantos. 

765. PLATA CORÁ. Pronunc. plátakoJá 

'J uego de mucha¡;;hQs. En un círculo (corá < corral) ponen 
los jugadores monedas de níquel (todos ponen la misma can. 
tidad) y tratan de sacarlas con una bala (véase n° 741, 2a ) 

desde una distancia convenida. Se echa a la suerte para saber 
quién debe tirar el primero. Etim. plata corral 'corral, o círculo, 
de la plata'. 

766. POSO. Pfonunc. póso 

'Palabra que, en un juego cualquiera, dice un jugador al 
empatar con su contendor hasta ese momento ganancioso'. 

1 Cfr. F. ORTIZ, Glosario de afronegrismos, s. v. y Archivos del Folk-lore 
cubano, IlI, 182;.IV, 369. 
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• Es como si dijera empatados. Etim. Sospechamos que la voz 
sea e,spañola. N o es conocida en el español del Río de la Plata. 

767. PÚA. Pronunc. púa 

'Hierro del trompo'. Etim. púa. 
Tres clases de ~púas· distinguen los aficionados al trompo: 

a) Púa k1sé 'púaclJ.chillo', o sea la que termina en cuchilla 
filosa y sirve para romper los trompos ajenos en el juego 
del sele (v. esta voz); b) Púa po~í 'púa fina' que termina en 
punta y sirve para marcar los trompos de los adversarios y 
c) púa tarará, 'púa roma' que no sirve para sele y sí para hacer 
bailar el. trompo. 

768. PUESTA. Pronunc. pwé_hta~ 

'Palabra con laque un jugéldor anuncia que ha empatado 
con su contratio'. Etim.: en'ei Río dé la Plata se dice carrera 
puesta de las empatadas. De aquí la tomaron los guaraniparlan
tes y aplicaron a la mismasitúación de empate en otros juegos. 

769. RAYA. Pronunc. fáya 

'Raya, hecha en el suelo, que marca el sitio desde donde 
se debe arrojar la bala o el bolón en l~s juegos de corralito, 
platacorá y corralón'. Etim. raya. 

'Riña de gallos'. Etim. riña. 

770. a) RIÑA. Pronunc. fíga 

Ej.: Ajhá aína riña jhápef. = Yo-ir yo-ahora riña lugar-en. 
= Voy [a ver] una riña [de gallos]. 

b) RI ÑERO. Pronunc. figéJO 

'Gallo adiestrado para riñas'. Etim. riñera. 
Ej.: «Cora'ári ojha'ar6 

1 riñero to ganá» (COLMAN, 1, 129). = Corral-sobre 
él-esperar, su riñero que ganar. = Espera, sobre el corral, que 
gane su [gallo} riñero. 

771. SELE. Pronunc. séle 

'Juego de muchachos. Se trata de que la púa de un trompo 
azotado con una liña, dé en el cuerpo de otro clavado en el 

20 
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suelo'. 11 'El trompo clavado en el suelo'. Etirh.: sele es voz 
que corre entre los hispanohablantes del Paraguay con los 
mismos significados. No parece que se use en el español del 
Río de la Plata. 

772. a ) TABA. Pronunc. táÍJa 

'Juego de la taba' (cfr. Dicc. Acad. s. v. taba 3a ). 11 'Taba 
que se usa para jugarlo'. Etim. tába~ 

b) T ABEÁ. Pronunc. taoeá 

'Burlarse, dar vaya, chanza o chasco ligero'. Etim. tabear 
que significa 'jugar a la taba' y metaL 'jugar' 'divertirse' y 

'departir, charlar amistosamente en tono de broma y por 
mero pasatiempo', en el habla de los hispanoparlantes de la 
Argentina y Uruguay (GARZÓN, SEGOVIA, GRANADA). 

Ej.: «Atabeá nderejé. = [Yo tabear tu-por] = me burlo de 
ti» (BOTTIGNOLI, 1, s. v. taveá). 

- Ñañeplruna yatabeá pa'í Poli rejhe. = Nosotros empezar 
rogativa nosotros tabear señor Apolinario por. = Empecemos 
a, dar chanzas al señor Apolinario. 

773. a) TALLÁ. Pr'onunc. ta!á 

«Llevar la baraja en el juego de la banca y otros» (Acad., 
s. v. Tallar 1 a). 11 'Dar bromas a otra persona encontrándole 
defectos imaginarios ante un auditorio que celebra las bro
mas'. Etim. tallar. 

Ej.: Che jhá itéII1il atallá. = Yo-el-que muy-ya yo tallar. 
= Me toca ya tallar a mí: 

- «Ta yujhú bl'á pabé. 
Ta cal'ú jha ta tallá» (COLMAN, 1, 50). = Que-yo en

contrar alegría completa, que-yo tomar-mate y que-yo tallar. 
= ¡Ojalá encuentre yo alegría c~mpleta, y que tome mate y 
bromee! 

Argentina, talla, 'conversación ligera y amistosa'; tallar, 
'charlar, departir' (SEGOVIA). Chile, tallar, 'conversación amo
rosa entre hombre y mujer' (RQMÁN). Costa Rica, talla, 
'embuste, paparrucha, -mentira' (GAGINI). 
I 
i~_ .. __ 

) 

J uegós y supersticiones 307 

b) TALLADOR. Pronunc. ta!adóJ 

'EL que lleva la baraja en el juego de banca y o"os' . .Etim. 
tallador < tallar. 

Id. en la Argentina, Uruguay y Chile (ROMÁN). 

774. TEBITRÁPO.Pronunc. tebitrápo 

'Juego de niños. Los jugadores sentados en cuclillas y sin 
tomarse de las manos forman un círculo dejando entre uno y 
otro paso para uno. Uno de los jugadores con un" trapo cual
quiera, o un pañuel0,~orre alrededor del círculo repitiendo 
el mismo tiempo lairase tebitrapo, tebitrapo, hasta dejar caer 
el trapo ·detrás de 1,lll0 ~ua1quiera de los sentados: El jugador 
en esa forma indicado debe_" tomar con rapÍdez el trapo y 
perseguir al primero' que asu vez trata de ocupar el sitio 
libre. Si el perseguido se deja atrapar recibe un castigu que 
consiste en permanecer en el centro del círculo hasta' que 
otro jugador atrapado venga a reemplazarle'. Etim. (tebí 
'culo') trapo, 'culo de trapo'. 

Este juego se conoce en Chile con el nombre de pañuelito, 
por detrás (cfr. MALARET, 11, s. v. p'añuelo). 

775. TIQUICHUELA. Pronunc. tikiswéla 

'Juego de los cantillos' (A cad. , s. v. juego). El número de 
piedrezuelas varía de cinco a nueve. Etim.: la terminación 
chuela denuncia la procedertcia hispánica de la voz, ,pero no 
hemos podido dar con su étimon. 

Este juego se denomina en Buenos Aires dinen# ~< ital. 
di niente) porque los jugadores repiten incesantemente esta voz 
a medida que recogen las piedras, y así dicen: dinenti va una, 
dinenti van dos, dinenti van tres, etc., 

776. TITERÉ. Pronunc. titeJé 

'Títere' (A cad. , s. ,v. la). Etim. titere. 
La :Voz sólo se usa en la frase acuñada aplicada ,a mujeres: 

1 sarakí ñemo'a titeré. = Secmovedizo se-parecer títere., = 
Es alocada como un títere. 

I! " 

1II 
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777. TORO CANDIL. Pronunc. tOJokándíl 

. 'Tora' (Acad., s. v. 2° arto 2a). Etim. toro candil, porque 
el toro lleva candiles en cada una de las astas. 

778. TORO ÑARÓ. Pronunc, tOJo!!aJ5 

'Corrida de toros'. Etim. toro (ñar5 '.bravo', 'fiero'). 
Ej.: Yajhá toro ñarOjhápe. = Nosotros-ir toro.,bravo-lugar

en. = Vámonos a la corrida de toros. 

779. TRAMPA. PrOnunc. trámpa 

'Tóda trampa o ardid' que se hace en los juegos para ganar 
ilícítamente'. Etim. trampa. 

Ej. ~ «Cháke trampape reic6» (COLMAN, I, 110). == CUIdado, 
trampa-en tú-andar.~ Aüdasde trampa en trampa. 

I 

Derivado - ITRÁMPA. Pronunc. itrámpa 

'Tramposo'. Etim. (i 'ser' o 'tener') trampa. 
Ej.:,I trampa itereí yullo. = Ser trampa muy Julio. = J lüio 

es muy tramposo. 

780. TROMPO. Pronunc. tfómpo 

'Peón' (Acad.,' s; V. 3a) y 'peonza' (Acad., s: V. 1"'). Etim; 
'trompo. 

Frase acuñada. 
OplrlrÍ'i trómpoicha. = Él·bailar trompo-como. = Baila co

mo un trompo. 

781. a) TRUCO. Pronunc. trúko 

'TrU<1uiflor' (Acad., s. v.). 'Etiin. truco, que es la forma más 
generalizada en el Río de la Plata de donde tomaron los gúára
ni parlantes el juégoy la voz. 

Ej.: «Truco nandéb'eta'é» (COLMAN, I, 110). = Truco 
pues-ti-a que-yo-decir. = Truco te voy a .decir. o 

b) TRUCO DE GALLO. Pronunc. trú·ko de .gá!o 

'Variante del truco: se juega entre tres personas siendo 
dos las' que llevan el juego, pues la' tercera favorece con~ sus' 
jugadas alternativamente a una y a otra. Etim. truco de gallo, 
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porque. el tercer jugador reparte sus' favores a uno y' a otro 
como· un gallo' entre dos gallinas, según la i~erpret;;tción 
popular; 

_Ej.: «Truco de gallo o formá» (COLMAN, I, 109). = Truco 
de gallo él-formar. = Formó ·un truco de gallo. 

782. TUCA'É. Pronunc. tuka'~ 

'Juego denifios en el que uno de ellos, designado al azar, 
persigue a los demás tratando de tocara cualquiera. En el 
momento de hacerlo dice túca'i y el designado en esa forma 
es el qu~ se encarga de perseguir a los demás como castigo 
por dejarse tocar. Etim.: se trata, a nuestro juicio, de un .caso 
de guaranización de la, frase española tú caes que decía.' el 
perseguidor en el momento, de tocar al perseguido. El juego! 
que tiene amplia difusión en el Río de la Plata con el nombre 
de mancha, se extendió también entre los niños guaraniparlan
tes. Como éstos' descon~cÍan el español, la frase tú caes no 
encerraba para ellos ningún contenido lógico y la derivaron 
hacia la forma túca'i por analogía con muchas palabras gua
raníes, como so'oca'i, mboica'i, checa'i, etc., en las que la 
terminación ca'i tiene el significado de 'asado'. 

783. ,VALE CUATRO. Pronunc. balekwátro 

"Suerte del juego del truco, en la que uno de los jugadores 
I 

confiando en que sus cartas tienen más valor que las' del 
contendor, propone que el ganador de la baza se lleve cuatro 
tantos en lugar de los dos, que ordinariamente le correspon~ 
den'. Etim. vale cuatro [tantos]. 

Ej.: «Vale cuatro apok.l~li 
Nderesacuápe amoÍ» (COLMAN, I, 111). = Vale cuatro 

redondo tu-ojo-agujero-en yo-poner. = Te meto en los ojos 
un vale cuatro redondo. 

784. ,ADIVINÁ. Pronunc. adibiná 

'Adivinar' (Acad., s. v.). Etim. adivinar. 
Ej.-: Che a'adiviná baecué Ram6pe mbobí: áñopa ogue'recó. 
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==' Yo' yo-adivinar pretéritó Rainón-a cuantos año-interrogación 
él-tener. = Yo le adiviné a Ramón los años que tiene. 

Voz registrada por Handel. 

785: . BIUiJA·. PronÍlnc. li~úxa 
'Bruja' (Ac'ad., s. v. 3a).!1 'Mujer vieja y reñidora'. Etim. 

bruja. 
Ej.:. «Ndé la bruja rubichá» (COLMAN, 1, 110). = Tú la 

bruja jefe. = Tú eres la jefe de las' brujas. 

786. CÁBULA. Pronunc. káliula 

'Cálculo supersticioso para adivinar alguna cosa' (A cad. , 
s. v. cábala, 3a).11 'Amuleto'. 11 'Cualquier acción encaminada 
a traer suerte para quien la ejecuta'. Etim. cábala. Cábula 
por cábala es forma corriente en toda Hispanoamérica. 

787. a) PREBA. Pronunc. pJéba 

iAdivináción' (A cad. , s. v.). Etim. prueba. 
EJ.': Aitlucáta peteí preba. = Yo-echar }acfitivo-futuro un 

prueba. ::: ;Voy a hacer echar una adivinación. = 'Voy á 
consultar a" una adivina'. 

b) PREBERA. Pronunc. pJeliéJa 

'Adivina' (A cad. , s. v.). Etim. pruebera. 
La prebera echa la p'reba de dos maneras, o bien por medió 

de cartas a las que hace hablar, o bien interpretando o leyendo 
el destino del cliente entre las sinuosidades que presenta un 
gran pedazo de plomo previamente fundido y arrojado en un 
recipiente de agua fría. 

Músicá y danzas 

788. BANDA. Pronunc. liánda y liánta 

'Banda de músicos'. 11 'Músico de una banda'. I! Cualquier 
instrumento de banda. Etim.banda. 

Ej.: Piribebuype, opá Pljharé oicó' bandápú '. plaza tupaó 
robái oÍbape. = Pirihebuy-en, todo noche él-andar banda
sonido· plazá, iglesia frente estante-en. = Todas lasnoches,en 

' ....... . " 
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Piribebuy, una banda suena ·(ejecuta piezas) en la plaza que 
está 'frente a la iglesia. 

Frase acuñada. 

«Añá caiguébanda ocára» (COLMAN, n, 16). = Diablo 
perezoso. bal)da campo. = Sujeto perezoso como un músico 
de una banda de campo. 

789. BARSE. Pronunc. liáJse 

'Vals' CA cad. , s. v.). Etim. vals. 

790. a). CAJA. Pronunc. káxa 

'Tambor' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. caja. . 
Ej.: Cajante nambopuséiri. = Caja sólo no-yo-factitivo

sonar-querer-no. = Lo único que no me gusta tocar es la 
caja: 

b) CAJERO.'Pronunc. kaxéJo 

':SI que toca la caja'. Edm. cajero. 
Ej.: Chénda jhá, éiri la -cajero. = Yo-no ser-no la cajero. 

= Yo no soy el cajero. ' 

791. GALOPA. I'ronunc. galópa 

'Danza Y. música populares en el Paraguay, Ct;:¡rrientes y 
Misiones. Tiene el mismo compás y aire de la galopa hún, 
g;:¡.ra de. la cual tomó el nOI¡lbre'. Etim. galopa. 

Ej .. : .• Galopa ndayeroklcuaáiri. = Galopa no-yo-bailar-saber-
110 .. ~ No. sé bailar la galopa. 

792. a) JHARPA. Pronunc. háJpa 

'Arpa; (Acad., s. \l.). Etim. harpa. 
. La aspiración nos denuncia la antigüedad de su admisión 

en el guaraní. 

Frase acuñada. 
«Añá cu~ chapÍ jharpa mbopujhá» (COLMAN, 11, 16). = 

Diablo dedo degastado arpa factitivo sonar-el-que. = Sujeto 
de dedos carcomidos como tañedor. de arpa. 

, 
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b) JHARPERO. Pronunc .. haJpéJo 

'Arpista' (A cad. , s. v.). Etim. harpero .. 

Frase acuñada. 

Jharpero cuñá yaicuaá jhaguá, máramo noimbábai. = Ar
pista mujer nosotros-saber para nunca no-él-estar-todo no. = Ya 
sabemos bien que a la mujer del arpista siempre le falta algo. 

793. a) MÚSICA. Pronunc. músika 

'Música' (A cad. , s. v.). Etim. música. 
Ej.: «Ñane música i porll» (COLMAN, 1, 97). Nuestra 

música ser lindo. = Nuestra música es buena. 

b) MÚSICO. Pronunc. músiko 

'Músico' (Arad., s. v. 2a ). Etirn. músico. 

Frase acuñada. 

Reñembojhecó ñemó'll músico baí. = Tú-te-faciitivo-ley 
se-parecer músico feo. = Te haces rogar como mal músico. 

794. ORGANI LLO. Pronunc. oJganí!o . 

'Instrumento músico de niños. Se compone e$encialmente 
de una tablilla más larga que ancha de flal1cos acanalados. 
Cada flanco va cubierto por una lámina de cinc con cortes 
especiales correspondientes uno a cada canal. El aire; según 
la fuerza con que sale de la boca, penetra en los canales, em
puja la lámina y se produce el sonido. 
. En la Argentina le llaman flauta y armónica. Etim. organillo; 

Ej.: Aipotá reyoguá chébe peNlí organillo. = Yo-querer tú
comprar mi-a un organilJo. ;", Quiero que me compres un organillo. 

795. POLKA. Pronunc. pólka y pÓJka 

'Música y danza, populares en el Paraguay, Córrientes y 
Misiop.es, como el aire y 10$ compases son parecidos a los 
de la polka polonesa, de ella recibe el nombre 1. Los hispano
habitantes del Paraguay y Río de la Plata la llaman polka 
paraguaya'. Etim. polka. 

1 La diferencia se nota en el compás del acompañamiento, que en la 
polka paraguaya es de 6 por 8 .. 
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Ej.: Polca porante ajhendusé: = Polca lindo· solo . yo-oír
querer.' = Lo único que quiero oír es una linda polca. 

796. PRIMA. Pronunc. pJíma 

'Prima' (A cad. , s. v. 3a). Etim. prima. 

797. RABÉ y RABÉL. Pronunc. fabé y fabél 

'Violín'. Etim. rabel. La gente rústica, tanto en España 
como en América, usaba el rabel, mientras la de ciudad el 
violín durante los siglos XVI, XVII Y XVIII; cuando éste 
se popularizó entre todas las clases sociales, los rústicos' lla
máronlo tq.mbién rabeZPQT su semejanza con el antiguoins
trumento. 

Ej.: Perú rabel mbopujhá. = Pedro rabel tocador. = Pedro 
[es] tocador de rabel (violinista). 

Es voz usada solaniente en regione~ apartadas de los centros 
poblados. 

798. TIPLE. Pronunc. típle 

'Guitarrita de voces muy agudas' (A cad. , s. v. 2a). Etim. 
tiple. 

Ej.: Típle nambopuéuaái. = Tiple no-yo-factitivo-sonido.:. 
saber-no. = No sé tocar el tiple. 

o 799. VIDALITA. Pronunc. bidalíta 

'Vidalita' (A cad. , s. v.). E,tim. vidalita. Se denomina así 
porque se repite constantemente la voz a lo largo del canto. 

Ej.: «Imaitereíma, vidalita 
Ro mongetasé 
Jha jhas'ipebéco, vidalita 
Che po'á co'é» (COLMAN, 1, 33). 

= Antes-muy-ya-, vidalita 
A-ti hablar -qúerer 
Y difícil-en-mas-pues, vidalita 
Yo suerte [tener] mañana. 

= Ya desde mucho tiempo, vidalita, 
te quiero h.ablar, 

I 
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y por fin hoy, vidalita 
amanecí con suerte. 

800. VIOLIN. Pronnnc. biolín 

'Violín' (Acad., s. v;). Etim. violín. 

801.' a ) BORRÁ. Pronunc. bo~á 

Actividad escolar 

'Borrar' CA cad. , S.v. 3 a). Etim: borrar. 

Ej.: Peborrá peamó pescrebí baecué. = Vosotros-borrar 
aquel vosotros-escribir pretérito. = Borrad aquello que habéis 
escrito. 

Registradá por Randel. 

b) BORRApOR. 'Pronunc. bo~adóJ 

'Goma de borrar'. 11 'Almohadilla con que se borra 10 es
crito en los pizarrones'. Etim. borrador. 

802. CAR!I LLA:, Pronunc. kaJtí!a 

'CartiiIa' (Acad., s. v. 1 a). Etim. cartilla. 

803. CASTI LLA., Pronunc. kahtí!a 

'La lengua española'. Etim. castilla. 
Ej.: «Ocára guá co añeté 

, ' .Castilla oñe'e baí» (COLMAN, I, 30)., = Campo habita
dor, pues, ciertamente castilla él-habla~ feo. = El hombre de 
éampó, por cierto, habla mal el español. . . 

Con la misma acepción es usáda en Bolivia (Bayo). 

804. COLEGIO. Pronunc. koléxjo 

'E)'cuela' (Acad., s. v; 1"' y 2 a). 11 'Colegio' (A~ad" s. v. 4&). 
Etim. colegio. 

Ej.: «Umi colegio rasó ... » (COLMAN,I, 30); = Esosc01egio 
gusano. = Esos gusanos de colegio. . 

Es voz poco usada. 

805. COMPÁ. Pronunc. kompá 

'Compás' (Ac.ad., s. v. 1 a). Etim. compas.-, 
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806. a) COMPAÑERO. Pronunc. kompa~éJo 

'Compañero' (Acad., s. v. 1 a, 3a y 4 a). Etim. ,compañero. 

b) COMPÁ. Pronunc. kompá 

'Compañero'. Etim.: apócope de' compañero. 

Derivado - COMPí. Pronunc. kompí 

'Compañero'. Eti~.: es formá burlesca de comPá < compañero. 

807. CUADERNO, CUARDENO. Pronunc. kwadéJnoy kwaJdén'o' 

'Cuaderno' (Acad., s. v. la). Etim. cuaderno. 
Ej.: Che ayoguáma curi che cu;:trdeno ri. = Yo yo-comprar

ya pretérito tn( cuaderno para. = He comprado ya cuaderno 
para mí. 

Cuardeno se oye especialmente en el campo. 

S08. CUENTA. Pronunc. kwénta 
'Cálculo, u, operación aritmética'. Etim. cuenta, 

809. CUENTO. Pronunc. kwénto 

'Cuento' (Acád., s. v. 2a y 3 a).Etim. cz?ento. 
Ej.: «Co che cuentona topá» (COLMAN, J, 98). = Este mi 

cuento-rogaÚvQque-acabarse .. = Que se acabe este cuento mío. 
, -Amombé'úta ndébe petá ,cuento. = Yo-contaré ti-a un 

cuento. = Te voy a contar un cuento. 

810. DETRATO. Pronunc. detráto 

; 'Retrato' (A cad. , s. v; 1&).'11 'Fotografía de personas'. Etim. 
retrato. El cambio de r en d se explica por error acústico. 

811. DI RECTOR. Pronunc. diJe'itóJ 

'Director de una escuela'. Etim. director. 
Ej.: Peamóc3;raí jha'é ore director. = Aquel señor ¡ler nues

tro director. = Aquel señor es el director de nuestra escuela, 

812. DIVIDÍ. Pronunc. 'dibiAí , 
'Dividir' (Acad., s. v. ,4a ). Etim. d,ividir., 
Ej.: Nda dividícuaabéiri co'ága. = No-yo 'dividir-saber-mas

no ahora. = No sé ya dividir ahora. 
Unica acepción guaraní de dividir. ' 



\ 
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813. a) ESCUELA. Pronunc. ehkwéla 

'Escuela' (Amd.,' s. v. la y 2a) .. 11 'Colegio' (Acad.,.)3. v. 4" 
Etim. escuela. 

Ej.: «Escuelapente toiké 

Ose jhaguá caraÍ» (COLMAN, J, 30). = 'Escuela-en-soI9 
que-entrar él-salir para señor. = Basta con que entre en, I~ 
escuela para que salga señor. ' 7, 

- Año üúbape aikéta escuélape. = Año viniente~enyo; 
entraré escuela-en. = En el año próximo ingresaré en . J;a:' 
escuela. 

b) ESCUELERO~ Pronunc. éhkweléJo 

'Escolar' (Acad., s. v. 20,).'1 

Formación analógica sobre escuela. Se usa también en' la 
Argentina (dr. TISCORNIA, La lengua de Martín Fierro, § 35). 

En Chile; Méjico y, Cuba 'maestro de escuela' y es usada' 
solamente por gente rústica (ROMÁN, JCAZBALCETA, SUÁREZ). 

814. ESPLlcÁ. Pronunc. ehpliká n 
'Explicar' (A cad. , s. v. 1 a y 2a). Etim. explicar. ! H 

. Ej.: Aesplicá porlita ndébe mbá'éichapa reYapótaco tem
blapó. = Yo-explicar lindo-futuro ti-a cómo interrogación tu. 
harás este trabajo. = Te explicaré bien cómo debes hacél} 
este trabajo. : ); 

:--«Upe riré oesplicá» (COLMAN, J, 101). = Eso después 
él-explicar. = Después de eso explicó. 

815. a) LÁPI. Pronunc. lápi 

'Lápiz' (Amd., s. v. 2á). Etim.lápiz. 
EL: «Lápiz, tinta, cúatiá ... » (COLMAN, 

tinta, papel. = Lápiz, tinta y papel. 

b) LÁPIDE COLOR. Pronunc. lápide kolÓJ 

'Lápiz de color'. Etim. lápiz 'de color. 

,t 

1" J, 102). = Lápiz, 

c) LÁPI DE PIZARRA. Pronunc.,lápide pisáÍ-a 

'Pizarrín' (A cad. , s.' v.). Etim. lápiz de pi;arra. 
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816. LECCiÓN. Pronunc. le:¡sjón 

'Todo ló que en cada vez señalá el maestro al discípulo 
para que lo estudie' (A cad. , s. v. 7"). Etim. lección. 

Ej.: Reicuaámapa nde lección. = Tú-saber-ya-i;'terrogación 
tu le¿ción. = ¿Ya sabes la lección? ' 

- Ore maetro ome'~ orebe peteí lección ipucúba. = Nuestro 
maestro él-dar nosotros..¡jl- un lección ser larga-el-que. = Nues
tro maestro nos .dió una lección larga. 

817. LEÉ. Pronunc. leé 

'Leer' (Acad., s. v. 1" Y 5a). Etim.leer. 
Ej.: «U pebare ayeruré " 

Pe jha'li pe lee mi» (COLMAN, J, 30). = Eso-por yo
pedir vosotros-procurar vosotros leer diminutivo. = Por eso os 
pido que tratéís de leer un poco. 

Derfvado- YELEÉ. Pronunc. yeleé 

'Leerse' •. 11 'Ser leído'. < (ye 'se') )~er. 
Ej.: «J sentencia oyeleé» (COLMAN, J, 76). = Su sentencia 

él-se-leer. = Se leyó su sentencia., 
~. Upé cuatiá upea ~(j'ápe oyeleé etereí. = Ese libro ese 

aquí él-se-Ieer muy. = Ese' libro es acúií muy leído. 

818. LETRA.' Pronunc. létra 

'Letra' (Acad.: s. v. la). Etim. letra. 
Ej.: «Jhetaité letrasa'í>; (COLMAN, J, 100).: = Mucho-muy 

I . 

letra chica. = Mucnísimas letras pequeñas. 
- Ché ndaicuaái la letra: = Yo no-yo-conocer-no la letra. 

= No conozco las letras. = 'No sé feer': 

819: - LIBRO. Pronunc. líbJO 

'Libro' (Acad., s'.v. 1a y 2a). Etim.libro .. 
Ej.: Oyeipá éhe libro rogué. = Él-salirse-todo mi libro 

hoja. = Se salieron todas las hojas de mi libro. 
- Che libro nda'iyapéiri, = Ml libro no-teher-forro~no. = 

Mi· libro no está forrado, 
Libro = 'cuatiá'ert él guaraní de 'los Jesuitas. Hoy cuatiá 

es usada con la úni.ca significación de. 'papel' (Véase nO 829). 
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820. MAESTRO, -A. Pronunc. maéhtro, -a y maétro, .-a 

. 'Maestro de escuela'. Etim. ,maestro. 

821. MAPA. Prónunc. mápa 

'Mapa' (A cad. , s. v. la). Etim. mapá. 

822 .. a) MULTIPLIcA. Pronunc. mUJtipliká 

'Multiplicar' (A cad. , s. v. 2a). ,Etim. multiplicar. 

b) MULTIPLICACiÓN. Pronunc.míutiplikasjón 

'Operación de multiplicar'. Etim. multiplicación. 

823. a) PIZARRA. Pronunc. pisáfa 

'Pizarra' (A cad. , s. v. 2a). Etim. pizarra. 

b) PIZARRÓN. Pronunc. pisafón 

'Tablero de madera pintado de negro que se usa en' las es
cuelas para trazar en él con tiza letras, números, líneas, etc., 
que se borran luego con facilidad con el' borrador'. Etim. 
pizarrón, por su superficie semejante a la de una pizarra. 

824. PRÓCERE. Pronunc. pJóseJe 

'Persona, que por sus trabajos militares o civiles se ha hecho 
acreedor del reconocimiento de sus conciudadanos'. 11 'Cada 
uno de los retratos o fotografías de prócere que ilustran las 
salas de clase de una escuela'. Etim. prócer. 

825. a) RABONA •. Pronunc, ~a1ióna 

'Dejar de asistir a la escuela a hurto de los padres o tuto
res' ,Etim. rabona. . 

Hacer la rabona 'hacer novillos' es usual en la Argentina, 
en el Paraguay (entre los hispanoparlantes), ,en . Vizcaya y 
Andalucía (TORO GISBERT, Americanismos). 

El Dicc Acad. registra la forma hacer rabona 'hacer novillos'. 

b) RABONEA. Pronunc.~ l'aboneá ' 

'Hacer rabonas'. Etim. rabonear. 
Ej.: Araboneáta co ca'arúpe. = Yo rabonearé este tarde-en. 

== Voy a rabonear [hacer la rabona] esta tarde. 
Rabonear COrre ,también en la Argentina., , 
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c) RABONERO. Pronunc. l'abOnéJo ~ 

'Niño que hacetabonas'. Etim. rabanero . 
Ej.: 'I rabonerQitereí che membt = Ser rabonero-muy mi 

'hijo. = Mi hijo es muy rabonero. 
Rabanero 'id.' en la Argentina. 

826. RECREO. Pronunc. fekJéo, 

'Espacio de tiempo de corta duración que seda en las es
, cuelas entre lección y lección para que los alumnos se recreen'. 
Etim. recreo. 

Acepción única en guaraní de la v<;lz recreo. 
Ej.: Roguerecó recreo pucú. = Nosotros-tener-recreo largo. 

",; Tuvimos un largo recreo. 

827. REGLA. Pronunc. l'égla 

'Regla' (A cad. , s. v. la). Etim. regla. 

828. a) RESTA. Pronunc. féhta 

'Resta' (Acad., .s. v. la). Etim. resta. 

b) RESTÁ. Pronunc. fehtá 

'Restá' (A cad., s .. v. Sa). Etim. restar. 

829. SCREBL Prortunc. skJetií 

'Escribir'. Etim. escribir. 
Ej.: «Co 1M apére aicó ayá 

Ascrebí baecué mi ché» (COLMÁN, 1, 100). = Este tierra 
superficie-por yo andar mientras, yo-escribir pretérito frecuen
tativo yo. = Todo lo que yo solía escribir (he escrito) mientras 
viví en el mundo. 

- Ascribisé aína chesYpe. = Y o-escribir-querer yo-ahora 
mi-madre-a. = Quiero escribir a mi madre. 

En el guaraníatitiguo, y especialmente en el de las Misiones 
Jesuíticas, escribir se expresaba con el verbo guaraní cuatiá 
cuyo primitivo significado era 'dibujar'. Más tarde se refirió 
el nombre, no sólo al escribir, sino también al objeto que 
recibía la escritura, al papel. Con el desarrollo de la escuela 
se popularizó el verbo escribir y consecuentemente se fué 
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e3pecializando la denominación cuatiá en la desigrtación del 
papel, hasta tal punto que hoy el hispanis~o screbí designa 
la acción escribir-dibujar mientras la voz guaraní cuatiá 
designa solamente el papel, objeto totalmente. desconocido 
de la cultura indígena. 

830. SEÑORITA. Pronunc. se!!oJíta 

'Maestra de escuela elemental'. Etim. señorita, porque la 
gran' mayoría de las maestras son señoritas en el sentido de 
'mujer soltera'. 

831. a) SUMA.Pronunc. súma 

'Suma' (A cad. , s. v. 2a). Etirri. suma. 

b) SUMÁ. Pronunc. sumá 

'Sumar' (A cad. , s. v. 2a). Etim. sumar. 

832. TINTA. Pronunc. tínta 

'Tinta de escribir'. Etim. tinta. 
Ej.: Ndarecóiri tinta. = NO-yo-tener-no tinta. 

tinta. 

Derivado - TINTÁ R·iRÚ. Pronunc. tintaJ'iJú 

No tengo 

'Tintero' (Acad., s. y. 1 a). Etim. tinta (rJ,rú 'recipiente'). 

833. TIZA. Pronunc. tísa 

'Tiza' (A cad. " s. v. 1 a). Etim. tiza. 

Actividad intelectual - Valoraciones 

834. COMPUESTO. Pronunc. kompwéhto 

'Composición poética en verso'. Etim. compuesto. 
Ej.: «Che compuesto upepe opá» (COLMAN, 1, 103). = Mi 

compuesto allí él-acabarse. = Mi composición termina allí. 
Con la misma acepción en la Argentina. 

835. INSPIRÁ. Pronunc. ihpiJá 

«Infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos; 
ideas, designios, etc.».'11 «Sugerir ideas o especies para la com-

Actividad intelectual 321 

posición de la obra literaria o artística» (Dicc. Acad., s. v. 
inspirar). Etim. inspirar. 

Ej.: «Co'ií mba'é che inspirá» ...... (CoLMAN, 1, 96). = Estas 
cOsas l}1e-inspirar. = Estas cosas me inspiran. 

Este hispanismo no es popular. Su uso eq sólo literario. 

836. LOÁ. Pronunc. loá 

'Recitar versos o discursos'. 11 'Declamar' (Acad., s. v. 4a). 

Etim. loar. 

Ej.: «Jha opu'iíma coichaité oloá asb (COLMAN, J, 116). = 

Y él-levantarse-ya este"como-muy él-loar dolorosamente. = Y 
se levantó.a declamar muy tristemente de esta manera ... 

La difusión de este hispanismo se explica por las costum
bres religiosas de la colonia. Todavía hoyes corriente ver 
y oír en los pueblos recitar loas a los santos patronos antes o 
después de las procesiones que se hacen en su honor. 

837; PARNÁSO. Pronunc. paJnáso 

'Parnaso' '(Acad., s. v. 1 a). Etim. parnaso. 
Ej.: «El parnaso jhe'í jhá ... » (COLMAN, 1, 99). 

naso él-decir que. = Lo que llaman el parnaso. 
Voz completamente inusitada por el pueblo. 

'838~. POETA. Pronunc. poéta 

'Poeta' (A cad. , s. v. 1 a y 2a). Etim. poeta. 
Ej.: «1 pájhápe reñandú I 

El par-

Cu poeta r6 reicó ... » (COLMAN, 1, 47). = Su fin-en, 
tú sentir, aquél poeta como tú-andar. = Por fin sientes trans
formarte en poeta. 

- «Ypacaraí rembe'lre ajhá 
Cu poeta ajhechá ... » (COLMAN, 1, 116). = Ypacaraí ori

lla-por yo-ir aquél poeta yo ver. = Yo iba por las orillas del 
[lago de] Ypacaraí para ver a aquel poeta ... 

Es voz del lenguaje culto. 

839. VERSO. Pronunc. béJSO 

'Verso' (A cad. , s. v. ta y 2a ). 11 'Poesía o composición en 
verso'. Etim. verso. 

21 
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Ej.: Ndayapocuaáiri verso. = No-yo-hacer-saber-no verso. 
= No sé hacer versos. 

- «Péina ápe amb"iati:mí. 
Versos cherembiapó cué» (COLMAN, I, 29). = He aquí 

yo-juntar-diminutivo versos mi-trabajo-que-fué. = Aquí reúno 
yo los versos que hice. 

- Ayapóta pett\í verso ndébe guarÉi. = Yo-haré un verso 
ti-a para. = Voy a hacer una poesía para tí. 

840. CALUCÁ. Pronunc. kaluká 

'Chochear' (Acad., s. v. la). Etim. caducar. 
Ej.: Che yarli anga oñeplrúma ocalucá. = Mi abuela; pobre, 

él-empezar-ya él-caducar. = Mi pobre abuela ya empieza a 
chochear. 

841. ENTENDÉ. Pronunc. entendé 

«Tener idea clara de las cosas». 11 «Saber con perfección 
una cosa». 11 «Conocer, penetrar». 11 «Conocer el ánimo o la 
intención de uno». (Dice. Acad., s. v. entender). Etim. enten

der. 
Ej.: NaentendeporÉiiri có eréba chébe. = No-yo-entender 

lindo-no este tú-decir-el-que mi-a. =No entiendo bien lo que 
me dices. 

- Chéco aentendéma chupé. = Yo, pues, yo-entender-ya 
él-a. = Yo ya le entiendo a éL 

Deri~lado - ÑONTENDÉ. Pronunc. lJontendé 

'Entenderse recíprocamente'. Etim. (ño < yo, 'recíproca
mente') entender. 

Ej.: Ñandé ñañontendé. = Nosotros,nosotros-recíproca
mente-entender. = Nosotros nos entendemos. 

842. JUICIO. Pronunc. xwísjo y xuísjo 

'Seso, asiento y cordura' (Acad., s. v. 8 a). 11 MetaL 'memo
ria'. Etim. juicio. 

Ej.: Tuichá reí co mitÉi jha nda'ijuicioiri. = Grande de
balde este niño y 00- tener-juicio-no. = Este muchacho es 
grande, pero no tiene juicio. 
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- Ndathejuicio béi. = No-yocjuicio más-no. = No tengo 
más memória: 

- Ejhendúporiike ndé ~e juicio poriiba. = Tú-oir lindo
rogativa tú tu juicio lindo-el-que. = Oye bien tú que tienes 

. buena' memoria. 

Juicio 'memoria' también se usa en la Argentina. 

843. MALlCIÁ. Pr:onunc. malisjá 

'Sospechar, presumir y creer'. Etim. maliciar. 

Ej.: Amaliciá Roberto ocueráma. = Yo-maliciar Roberto 
él-sanarse-ya. =.Creo que Roberto ya está sano. 

- Caraí Góme omaliciá co ca'arúpe ~guájhétajhá ta'lra. 
= Señor Gómez él-sospechar esta tarde-en él-llegará-que su
hijo. = El señor Gómez presume que esta tarde llegará su hijo. 

844. PENSÁ. Pronunc. pensá 

'Pensar' (Acad., s. v.). Etim. pensar. 
Ej.: Apensa = [yo-pensar] = Yo pienso (HANDEL). 
- «Tové la gente te'í 

Yadispará 'páma j há 
Jha opensá mamó reí» (COLMAN, I, 68). = Que la gente 

que-él-diga nosotros-huir-todo-ya que, y él-pensar donde nada. 
= Que diga la gente que ya hemos huído y que se equivoque. 
~ Che apensá mamó reí. = Yo yo-pensar donde nada. = 

Yo pongo mi pensamiento donde no hay nada. = 'Yo me 
equivoco'. 

845. DESEÁ. Pronunc. aeseá 

'Desear' (A cad. , s. v. la y 2a). Etim. desear. 

Ej.:.Yadeseántenico ojhó porii chupé. = Nosotros-desear
lo-pues, él-ir lindo a-él. = Lo único que deseamos es que 
le vaya bien [a él]. 

- «l poriibamante ndébe odeseá» (COLMAN, I, 116). = Ser 
lindo-el-que-solamente ti-a él-desear. = Sólo te desea cosas 
buenas. 

Hispanismo no muy extendido. El uso de los verbos gua
raníes potá y sé es más. corriente. 
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846. GUSTÁ. Pronunc. guhtá 

'Agradar una cosa'. 11 'Parecer bien'. Etim. gustar; 
Ej.: «¡Che gustá guaimí pucú!» (COLMAN, 1, 127). Me-

gustar vieja largo. = ¡Me gusta la vieja alta! 
- Che gustá chebe mbaracapú. = Me gustar mi-a guitarra

sonido. = Me gusta el sonido de la ~uitarra. 
- «Enterobénte che gustá, jheíye cuñá todo 10 quiere. 

(COLMAN, 11, 29). = Entero [todo] más-so'lo me 'gustar, él
decir-dicen mujer todo lo quiere. = Me gustan todos dicen 
que dijo una mujer todo lo quiere. 

Derivado - YEGUSTÁ. Pronunc. yeguhtá 

'Enamorarse'. 1I 'Estar enamorado'. Etim. (ye 'se') . gustar. 
Ej.: Ayegustá aicóbo. = Yo-me-gustar yo-andando'. = Es

toy enamorado. 
Ma'éra ndayé oyegustá Camérejhe. = Fulano se-dice él-se

gustar Carmen-por. = Dicen que Fulano está enamorado de 
Carmen. 

Gustarse 'enamorarsé' es usado en la Argentina, Chile 
(ROMÁN) y Uruguay. 

YEGUSTAHÁ. Pronunc. yeguhtahá 

'La persona amada'. 11 'Amor' (Acad., s. v. 4 a). Etim. (ye 
'se') gustar (jhá 'el que'). 

Ej.: Che yegustajhá. = Mi me-gustar-el-que. = El que me 
gusta a mí. = 'Mi amor'. 

847. PONDERÁ. Pronunc. pondeJá 

'Encarecer'. 11 'Alabar'. 11 'Criticar'. Etim. ponderar. 
Ej.: «Jhetaité toponderá» (COLMAN, 1, 97). = Mucho-muy 

que-ponderar. = Que alabe mucho. 
- Naponderapái ne morotingué. = No-yo-ponderar-todo-no 

tu blancura. = N o acabo de encarecer tu blancura. 

848. REPARÁ. Pronunc. fepaJá 

'Mirar con cuidado; notar, advertir una cosa' (Acad., s. v. 
reparar 2a). 11 'Criticar; poner reparos'. Etim. reparar. 

I 
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Ej.: Errepará co'ápe yajhechá osépa la tajhli. = Tú-reparar 
aquí nosotros~ver él-salir-interrogación la hormiga. = Fíjate 
bien aquí a ver si salen las hormigas. 

- Orrepará yebYma jhesé jhina. = Él-reparar volver-ya 
por-él él-ahora. = Ya vuelve a criticarle (a ponerle reparos). 

Argentina, reparar, 'remedar' y 'criticar'. La Academia en 
su diccionario s. v. reparar no registra nuestra 2a acepción 
pero trae: Reparador,-ra 'que propende a notar defectos fre
cuentemente y con nimiedad'. 

849. STIMÁ .. Pronunc. stimá 

'Agradecer'. 11 'Estimar' (Acad., s. v. 3a ). Etim. estimar. 
Ej.: «Astimá. = [Yo-estimar]. = Y o agradezco (HANDEL). 
- «Astimaité ndébe. = [Yo-estimar-muy ti-a]. = Te lo agra-

dezco» (Pequeño ensayo). 
Estimar, . 'agradecer', aun cuando no están registrados en 

los diccionarios, es popular en América como en España. En 
Navarra: ¡Se estima! = 'Se agradece'. 

División del tiempo 

Acerca de la forma en que aprendieron los indios guara
níes de las misiones la nomenclatura de los meses del año y 
días de la semana así como la numeración, véase lo que dice 
HERNÁNDEZ: «Enseñábase a t9do. el pueblo en común la nume
ración general y los nombres de días y meses en castellano como 
lo explica el P. Peramás. Cada domingo, dice, después de 

. rezadas todas las oraciones del catecismo y los misterios, los 
dos que de pie en medio de la Iglesia llevaban la voz decían: 
estos son los nombres y el orden de los números: uno. Y res
pondía el pueblo: uno. Y seguían ellos: dos. Y todos a su vez: 
dos; continuando tres, cuatro y así sucesivamente hasta ciento 
y mil. Después de esto. decían los dos que guiaban: estos 
son los nombres de la semana: domingo, repitiendo todos 
domingo. Seguían ellos: lunes; y todos repetían, lunes; y así 
contaban hasta sábado. Luego pasaban a los meses: Estos 
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son los nombres de los meses desde el principio del año : Enero; 
y repetían todos, Enero. Luego Febrero, Marzo, etc., hasta 
Diciembre. Con lo cual se lograba que a los indios, desde niñQs, 
se hiciesen familiares estos nombres, y usasen con expedi
ción de aquel modo de contar que falta en su lengua ... » (Orga-
nización social, 1, 255). ~ 

Sin embargo el sistema quinario de numeración guaraní no ha si
do abandonado y supervive alIado del aprendido de los europeos. 

850. a) AÑo. Pronunc. á!}o 

'Año' (A cad. , s. v. 2 a y 3a). Etim. año. 
Ej. :Pe año ojhasá baecuépe. = Ese año él-pasar pretérito

en = En el año que pasó. 
- «Año pla'jhú oú jhagua» (COLMAN, 1, 89). = Año nuevo 

él-venir para. = Para qué llegue el nuevo año. 

Frase acuñada. 
Horante i pú nda'ipúiri año mba'é. (Véase n° 856). 

b) AÑo NUEVO. Pronunc. a.!}onwébo 

'Día en que comienza el año, o sea el primer día de enero'. 

851. BíSPERA. PrOnunc. bíhpeJa 

'Día que antecede inmediatamente a otro determinado, 
éspecialmente si es de fiesta'. Etim. víspera. 

Ej.: «Péina i vispera oguajh~» (COLMAN, 1, 90). = He-aquí 
su vispera él-llegar. = He aquí que ya llega su víspera. 

852. CALENDARIO. Pronunc. kalendáJjo 

'Calendario de taco'. Etim. calendario. 
Ej.: «Upégui catu ajhechá 

Calendario jhfi pucú» (COLMAN, 1; 101). = Desde allí, 
contrariamente, yo-ver. = Calendario negro largo. = Después, 
en cambio, he vi~to un calendario negro y largo. 

853 .. a) DíA. Pronunc. día 

'Día'. 

Es voz usada en ~ fórmulas especiales, como estediá, 'hoy' 
diáciádo' 'día aciago', o cuando se usa un numeral español 

, 

,,¡; 
'.'.' 
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como quince día riré 'después de quince días'. En todos los 
demás, casos 'se prefiere la voz gu~ian~ ára 'día'. 

b) DíA CIADO. Pronunc. diasjá~g y día siádo 

'Día aciago O infausto'. Etim. día aciago. 
Ej.: Lune día ciado boí. = Lunes día áciago mismo. El 

lunes es un día aciago. 

854. EDAR. Pronunc. edáJ 
'Edad'. Etim. edad. 
Ej.: Edar de quince año aguajh~ baecué ParaguaYpe. = Edad 

de quince años yo-llegar pretérito Asunción-en. ",; Llegué a la 
Asunción.a la edad de quince años. 

- «Mamópa ojhóne opltá acó edá ... » (COLMAN, 1, 39)., 
= Dónde-interrogación él-irá él-quedar aquél edad ... = ¿Dón
de habrá ido a parar aquella edad ... ? 

855.~ FECHA. Pronunc. fésa 
'Fecha' (Acad., s. v. la). Etim. fecha. 
Ej.: «Jha pe i féchama oyujhú moc6i ára oyatrasá» (COL

MAN, 1, 101). = Y ese su fecha-ya él-encontrar dos día él-se
atrasar. = Y encontró la fecha atrasada en dos días. 

856. 'HORA. Pronunc. óJa 
'Hora' (A cad. , s. v. la, 2a y3a). Etim. hora. 
Ej.: Mba'é~, horapa jhina. = Cosa hora-interrogación él

ahora. ' ;,;' Qué hora es? 
- Oguajhéma chupé jhi hpra. = Él-llegar-ya él-a su hora. 

= Ya le llegó su hora. 

Frase acuñada. 
Horante i pú nda'ipúiri año mba'é. = Hora-sólo tener sonido, 

no-tener-sonido año cosa. = Solamente suenan horas y no 
suenan años. 

Exclamación con que se indica el deseo de que marche el 
tiempo más aprisa para que se realicen ciertas esperanzas. 

857. MÉ: ,Pronunc. mé 
'Mes' (A cad., s. v. la y 2a). Etim. mes. 
Ej.: Me paj~ápe ame'éne ndébe jhep'Í'. = Mes fin-en yo

daré ti-a su-precio. = A fin de mes le pagaré. 
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- Aga quince ombotYta mé. = Ahora quince él-cerrará 
mes. = El día quince (próximo) se cumplirá un mes. 

858. MINUTO. Pronunc. minúto 

'Minuto' (Acad., s. v. 4a). Etim. minuto. 
Ej.: Ojhasáma cuatro minuto. = Él-pasar-ya cuatro minuto. 

= Ya pasaron cuatro minutos. 

859. REG LÓ. Pronunc. feg ló 

'Reloj' (Acad., s. v. la). Etim. reloj. 
Ej.: Arecó peteí regló ipi"ajhúba. = Yo-tener un reloj ser

nuevo-el-que. = Tengo un reloj nuevo. 
- Co regló oicó baí. = Este reloj él-andar feo. = Este 

reloj anda mal. 

860. a) SEMANA. Pronunc,: semána 

'Semana' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. semana. 
Ej.: Pe semana ojhasá baecué. = Ese semana él-pasa·r 

pretérito. = La semana pasada. 

b) SEMANA SANTA. Pronunc. semanasánta 

'Semana santa' (Acad., s. v.). Etim. semana santa. 
Ej.: Semana santa riré ajháne roñandú jhagulÍ,. = Semana 

santa después yo-iré a-ti sentir para. = Iré a: visitarte después 
de la semana santa. 

c) ENTRE SEMANA. Pronunc. entresemána 

'Entre semana' (A cad. , s~ v.). Etim. entre semana. 
Ej.: Entre semana ndajhaséi. = Entre semana no-yo lr

querer-no. = No quiero ir entre semana. 

861. SIGLO. Pronunc. síglo 

'Siglo' (Acad., s.v.).11 MetaL 'tiempo prolongado'. Etim. 
siglo. 

Ej.: Icuaipí:ra tres siglos oicó» (BENÍTEZ, 1, 14). = Gober
nada tres siglos él-andar. = Fué gobernada durante tres siglos. 
. - Sigloma oyapó ndorojhechabéi. = Siglo-ya él-hacer no
yo-a-tí-ver-más-no. = Hace ya muchísimo tiempo que no te 
veo. 

, 

'j 
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862. TARDE. Pronunc. táJae 

'Tarde'(Aéad., s.v. 4 a). Contrapuesto a temprano; única 
acepción que tiene en guaraní. Etim. tarde. 

Ej.: Nde pi"a'é, cha tardema. = Tú pronto, porque tarde-ya. 
= Apúrate que ya es tarde. 

La voz no ha desplazado a las equivalentes guaraníes. 

863. TEMPRANO. Pronunc. tempJáno 

'Temprano' (A cad. , s. v.). Etim. temprano. 
Ej.: Temprano~tereí naguajheséiri. = Temprano-muy no

yo-llegar-querer-no. = No quiero llegar muy temprano. 
Es voz de uso ~orriente aunque no ha desplazado por com

pleto a las equivalentes guaraníes. 

864. TIEMPO. Pronunc. tjémpo 

'Tiempo' (A cad. , s. v., 1 a, 2a, 3 a , 6a y 7a). Etim. tiempo. 
Ej.: «El tiempo jheií barlÍ,» (COLMAN, 1, 60). = El tiempo 

él-decir deber. ;,;, El tiempo lo dirá. 
:.... Noguajhéi gueteri naranja tiempo. = No-él-llegar toda

vía naranja tiempo. = Todavía no es el tiempo de las naran
jas. (Todavía no ha llegado el tiempo de las naranjas). 

- Ndarecói tiempo. ~ No-yo-tener-no tiempo. = No tengo 
ti~mpo. 

865. a) LÚNE. Pronunc. lúne 

'Lunes' (A cad. , s. v.). Etim. lunes. 
Ej.: Aga lune rojhóta. = Ahora lunes nosotros-iremos. 

Nos iremos el lunes. 

b) LUNE SANTO. Pronunc. lunesánto 

'Lunes de la semana santa'. Etim. lunes santo. 

866. MARTE. Pronunc. máJte 

'Martes' (A cad. , s. v.). Etim. martes._ 
Ej.: «Martes yecó ara pané» (COLMAN, 1, 67). = Martes 

se-dice día 'aciago. = Dicen que el martes es un día aciago. 
- Marte oúba ajháta. = Martes él-viniente yo-iré. = Voy 

a ir el martes que viene. 
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867. a) MIÉRCULE. Pronunc. mjéJkule 

'Miércoles '(Acad., s. v.). Etim. miércoles. 

b) MIÉRCULE SANTO. Pronunc. mjéJkule 

'Miércoles de la semana santa'. Etim. miércoles santo. 

c) MIÉRCULE DE SENISA. Pronunc. mjéJkule de senísa 

'Miércoles de ceniza'. Etim. miércoles de ceniza. 

868. a) JUEVE. Pronunc. xwéoe 

'Jueves' (Acad., s. v.). Etim. jueves. 
Ej.: «Jhi'Á chébe ra'é jueve» (COLMAN, 1, 76). = Él-parecer 

mI-a pretérito jueves. = Me parece que fué un jueves. 

b) JUEVE SANTO. Pronunc. xweoesánto 

'Ju(Wes santo'. Etim. jueves santo. 

869. a) VIERNE. Pronunc. ojéJne 

'Viernes'. Etim. viernes. 

Ej.: Vierne Pljharé yayojhecháne. = Viernes noche nos
otros-mutuamente-veremos. = Nos veremos en la noche del 
VIernes. 

b) VI ERNE SANTO. Pronunc. ojeJ nesánto 

'Viernes santo'. Etim. viernes santo. 
Ej.: Viernesanto ára guasú. = Viernes santo día gra'nde. -

El viernes santo es un día grande [sagrado, religioso]. 

870. a) SÁBADO y SÁADO. Pronunc. sáoado y sáado 

'Sábado'. Etim. sábado. 
Ej.: Sáado ca'arú. = Sábado tarde. = El sábado por la 

tarde. 

b) SÁBADO DE GLORIA. Pronunc. sáado de glóJja 

'Sábado santo'. Etim. sábado de gloria. 

871. a) DOMINGO. Pronunc. domíIJ90 

- 'Domingo' (A cad. , s. v.). Etim. domingo. 

Ej.: Domingo jhá'é -areté. = Domingo ser fiesta. 
mingo es día de fiesta. 

El do-

División del tiempo 

b) DOjVIlNGO DE PASCUA. Pronunc. domíIJ90 de páhkwa 

'DQmingo de resurrécción'. Etim. domingo de pascua. 

c) DOMINGO DE RAMO. Pronunc. domíIJ90 de ~ámo 

'Domingo de ramos'. Etim. domingo de ramos. 

872. ENERO. Pronunc. enéJo y henéJo 

'Enero' (A cad. , s. v.). Etim. enero. 

331 

La forma ele' pronun.ciación corriente es la primera. La 
aspiración se oye en el campo a personas de edad avanzada. 
Creemos pós~ble una explicación por un cruce con febrero 
(véase n° 873) que le contagió su aspiración l. Podría expli
carla también una influencia de la índole misma de la fono
logía del guaraní, que tiende a transformar en aspiración el 
ataque duro de las vocales iniciales de palabras. 

873. FEBRERO. Pronunc. feoJéJo; xeoJéJo y heoJéJo 

'Febrero' (A.cad., s: v.). Etim. febrero. 
Febre~o e~' la· forma gen~~~lizada. xeoJéJo y sobre todo 

heoJéJo se oyen solamente en el cam'po y en boca de per
sonas de edad. Esta última forma es la antigua española con
servada hasta· el siglo XVIII en la lengua literaria y hasta 
hoy en la vulgar de Colombia (MANGELS, Sondererschei

nungen, 17) y Extremádura(KRüGER, Westspanischer Mun
darten, § 106). Para el paso def ). x y f > h cfr. TISCORNIA, 
La lengua {le Martín Fierro, § 49. 2 

I 

874. MARZO. Pronunc. máJso 

'Marz' (A cad. s. v.). Etim. marzo. 
Ej.: Márzope aikéta escuélape. = Marzo-en yo-entraré 

escuela-en. = En marzo iré a la escuela. 

875. ABRIL. Pronunc. aOJíl 

'Abril'. Etim. abril. 

1 Sobre la influencia fonética en los nombres de los meses cfr. MEYER

LÜBKE, RFE, VIII, 236. 
2 No podemos dejar de tener en cuenta, sin embargo, la inscripción 

lapidaria ebrero de la catedral de Burgos (M. PIDAL, Oríg. § 41) que data 
de 1443. 

I 

1, 
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876. MAYO. Pronunc. máyo 

'Mayo' (A cad. , s. v. la). Etim. mayo. 
Ej.: «Ocho de mayo co'~» (COLMAN, 1, 67). Ocho de mayD 

mañana. = En la mañana del ocho de mayo. 

877. JUNIO. Pronunc. XÚ!!O 

'J unio'. Etim. junio. 

Ej.: Juniope oñepi"rÜma ro'i". = Junio-en él-empezar-ya 
frío. = En junio empieza ya el invierno. 

878. JULIO. Pronunc. xú!o 

'J ulio'. Etim. julio. 
Ej.: Juliope áñota jhina. 

= En julio hará un año. 

879. AGOSTO. Pronunc. agóhto 

'Agosto'. Etim. agosto. 

Julio-en añojuturo él-ahora. 

Ej.: «Agosto pi"jharebé» (COLMAN, 1,46). = Agosto mañana. 
En las mañanas de agosto. 

Frase acuñada. 

Ag6stopente rejhecháne. = Agosto-en-solamente tú-verás. 
= Ya verás lo que te ocurre en agosto. 

Es una amenaza. En el mes de agosto mueren los animales 
de salud precaria porque es el mes más fríD del año. 

880. SETIEMBRE. Pronunc. setjémbre 

'Septiembre'. Etim. septiembre. 
Ej.: Setiembrepe ro'i" ojh6ma. = Septiembre-en frío él-ir-ya. 

= En septiembre ya no hace frío. 

881. OTUBRE. Pronunc. otúbJe 

'Octubre' (A cad. , s. v.). Etim. octubre. 
Ej.: Otúbrepe oklne. = Octubre-en él-lloverá. = Tal vez 

llueva en octubre. 

Folklore. 

Caraí Octubre: sobrenombre que se da a los glotones por
que una superstici6n popular, de origen hispánico sin duda, 
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atribuye gula a los nacidos en el mes de octubre. Etim. (caraí 
'señor:) octuare. 

882. NOVIEMBRE. Pronunc. nojémbJe y nobjémbJe 

'Noviembre'. Etim. noviembre. 

883. DICIEMBRE. Pronunc. disjémbJe 

'Diciembre'. Etim. diciembre. 

E x p r es ió n del a can t ida d 

884. AL~UNO. Pronunc. aJgúno 
'Alguien' (AGad., s. v.). Etim. algu1Jo~ 

Ej.: Oúpa alguno cherecá. = Él-venir-interrogación alguno 
me-buscar. = ¿Vino alguien a buscarme? 

885. CADA. Pronunc. káda ' . 

'Cada' CAcad.,s. v. ta). Etim. cada,. 
Ej.: Mba'égui picó ndereyúi cada co'~ cher6pe. = Cosa-de 

interrogación no-tú-venir cada mañana mi-casa-en. = ¿Por qué 
no vienes a mi casa cada mañana ('todas las mañanas')? 

886. CATORCE. Pronunc. katóJse' 

'Catorce' (A cad. , s. v.). Etim. catorce. 
. Ej.: «El catorce toguajh~» (COLMAN, 1, 69). 

que-llegar. = Que llegue el ¡[día] catorce. 

887. CINCO. Pronunc. síIJko 

'Cinco' (Acad., s. v. la). Etim. cinco. 

El catorce 

. Ej.: Cinco diáma namba'apói. = Cinco día-ya no-yo-tra
bajar-no. = Son ya cinco días que no trabajo. 

888. OlÉ. Pronunc. djé 

'Diez'. Etim. diez. 
Ej.: Dié mitá oye'6ita jhicuái ostudiábo. = Diez mno él

irán plural él-estudiar-a. = Van a ir a estudiar diez niños. 
- La dié ramo aguajhha. = Las diez cuando yo-llegaré. 
Llegaré a las diez. 
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889. DOCENA. Pronunc. doséna 

'Docena' (Acad., s. v.). Etim. docena. 
Ej.: Aipotá una docena rrguasú rupi'á. = Yo-querer una 

docena gallina huevo. = Quiero una docena de huevos de 
gallina. 

890. ENTERO. Pronunc. entéJo 

'Todo'. 11 'Todos'. Etim. entero. 
Ej.: Cóa entero arríe'éta ndébe. = Esto entero yo-daré ti-a. 

= Te voy a dar todo esto. 
- Entero ojhopá. = Entero él-ir-todo. = Se fueron todos. 

891. OCHO. Pronunc. ÓSO 

'Ocho' (A cad., s. v. 1 a y 2a). Etim. ocho. 
Ej.: Ocho óga oí co'ápe. = Ocho casa él-estar aquí. = Aquí 

hay ocho casas. 

- «Ocho de'mayo co'~» (COLMAN, 1, 67). = Ocho de mayo 
mañana. = En la mañana del ocho de mayo. 

Folklore infantil. 

Ocho por ocho ca'í morocho. = Ocho por ocho mono moro
cho. (Frase que por gracejo repiten los niños en las escuelas 
al aprender de memoria la tabla de multiplicar). 

892. TRÉ. Pronunc. tré 
'Tres'. Etim. tres. 

'Ej.: «lcuaipí:ra tres siglos oicó» (BENÍTEZ, 1, 14). = Gober
nado tres siglos él-andar. = Fué gobernado por tres siglos. 

893. UNA PARTIDA. Pronunc. una paJtída 

'Número indeterminado; tiene el mismo valor que el español 
varios, unos cuantos, etc.'. Etim. una partida. 

Partida significando 'cantidad' es frecuente en español. 
Un cruce entre las acepciones 5a, 7a, 8a , lOa de las registradas 
en el Dicc. Acad. pudiéronse el punto de arranque de este 
significado guaraní. 

Ej.: Una partida yaguá. = Una partida perro. = Una par
,tida de perros. = 'Varios, unos cuantos perros'. 
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- Rám5 oguerajhácuri JIna partida cebóiad. Ramón 
él-llevar 'pre"térito una partida cebolla-cabeza. = Ramón se 
llevó upas cuantas cabezas de cebolla. 

- Arajhaucáta ndebe una partida abatí bosá. = Yo enviaré 
a-ti una partida maíz bolsa. = Te voy a mandar varias bolsas 
de maíz. 

IX 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La familia 

894. FAMILIA. Pronunc. famí!a y xami!a 

'Familia' (Acad., s. v. la,' 3a y 7a). Etim. familia. 
Ej.: Mba'éichapa oí jhicuái ne familia cuera. = Cosa-cómo

-interrogación él-estar tu familia plural. = ¿Cómo están los 
miembros 'de tu ianIilia? . 

- Upé familia upea jhecó baí. = Ese familia ese su-cos
tumbre feo. = Esa familia tiene costumbres malas. 

- Mba'éPa reicuaá ne famíliagúi. = Cosa-interrogación tú-
-saber tu familia-de. == ¿Qué sabes de tu familia? 

Este hispanismo ha desplazado por completo a la voz gua
raní aná 'familia' y 'pariente'. 

895. GENTE. Pronunc. xént~ 

'Gente' (Acad., s. v. la). 11 'Pariente'. 11 'Parentela inmediata 
de uno'. Etim. gente. 

Ej.: Ndaicatúiri aÍ gentetá apHépe. = No-yo-poder-no yo
-estar gente-mucho centro-en. = No puede estar entre mucha 
gente. 

- CA caraí jha'é che gente. = Este señor ser mi gente. 
= Este señor es pariente mío. 

-'- Agaitéma guajhéta jhicuái che gente cuera. = Ahora
muy-ya él-llegará plural mi, gente plural. = Pronto llegarán 
mis parientes. 

Con el artículo' la « las) tiene valor de plural. 



336 La familia 

Ej.: «Tobé la gente te'í» (COLMAN, 1, 68). 
te él-decir. = Que digan las gentes. 

896. HERMANO, - NA. Pronunc. eJmánp, - na 

Que la gen-

'Hermano,-na' (Acad., s. v. 1°). 11 'Tratamiento de canno y 
respeto que se dan personas de una misma edad'. Etim. her-
mano,-na. 

Ej.: Ndé Pico Francisco hermano. = Tú interrogación Fran
cisco hermano. = ¿Tú eres el hermano de Francisco? 

- «Hermano, jhe'í oyupé» (COLMAN, 1, 61). = Hermano 
él-decir mutuamente. = Se llamaban mutuamente hermanos 
[sin serlo]. 

Este hispanismo es de uso limitado. Puede decirse que se 
usa solamente en las ciudades. La. gente de campo usa siempre 
las palabras guaraníes castizas. 

897. MAíNA. Pronunc. marna 

'Madrina' (Acad., s. v. 1°). Etim. madrina. 
, Ej.: Asha che maínandibe. = Yo-saldré mI madrina-con. 

= Voy a salir co~ mi madrina. 

898. MAMÁ. Pronunc. mamá 

'Mamá' (A cad. , s. v.). Etim.mamá. 
Ej.: «Mamá che mondó lcuápe>.,.l = Mamá me enviar 

agua-agujero-en. = Mamá me envía a la fuente. 
. ~ Mamá, rojhenói ndébe aína. = Mamá, a-ti-llamar ti-a 

yo-ahora. = Mamá, a tí te estoy llamando. 
Este hispanismo ha sustituído al vocativo guaraní, pero 

alterna con el uso de s:¡, 'madre' en todos los demás casos. 

Derivado - MAMAGUASÚ. Pronunc. mamagwasú 
'Abuela'. Etim. mamá (guasú 'grande). 
Ej.: Mama-guasú omanoriré. = Mamá grande él-morirse

después. = Después de la muerte de abuela ... 
Se usan en el lenguaje infantil las formas ma~aachú, ma

machú y machú. Todas estas formas alternan con yarZ'i 'abuela'. 

1 De una copla popular. 
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899. NOVIO, -A: Pronunc. nóbjo, -a 

'Novio,-a' (Acad., s. v. 2° y 3'). Etim. novio,-a. 
Ej.: «Omanó che novia mí.» (COLMAN, 1, 64). = Él-morirse 

mi noviadiminutivo. = Se murió mi noviecita. 
De uso muy extendido, aunque no ha sustituído por com

pleto a las voces guaraníes menará « mena 'marido' + rtÍ 
'para') y tembirecoriÍ «temhirecó 'mujer-espo~a' + rtÍ 'para'). 

900. PAíNO. Pronunc. paíno 

Padrino' (AGad., s. v. la). Etim. padrino. 

901. PRIM9. -A. Pronunc. pJímo, -a 

'Primo,-a' (Acad., s. v. 7"). Etim. primo,-a. 
El guaraní designaba con nombres distintos a los primos 

hijos del tío hermano de la madre, a los primos hijos del her
mano del padre, así como a los hijos de la hermana del padre 
y a los hijos de la hermana de la madre. Esta curiosa y difícil 
nomenclatura fué completamente desplazada por el hispa
nismo. 

~902. SOBRINO. -A. Pronunc. sobJíno, -á 

'Sobrino,-a' (A cad. , s. v.) Etim. sobrino,-a. 

903. TIÓ, -Á. Pronunc. tió, -á 

'Tío,-a' 11 'Denominación despectiva que se da a una persona 
grosera o de malos sentimient6s. Equivale al esp. tío,-a en la 
frase ¡es una tía bruja!, o, ¡es un tío sin entrañas! Etim. tío,-a. 

Ej.: Che tiá che ra'ar5 jhina. = Mi tía a-mi esperar él
ahora. = Mi tía me está esperando. 

- «Tiá sabiL resai:cú» (COLMAN, 1, 110). = Tía bizca, ojo
derretido. "'7 ¡Tía bizca, lagañosa! 

La voz guaraní aiché 'tía', es hoy desconocida de los guara
ni parlan tes. 

Frase acuñada-
Terejhó emombé'ú nde tiápe. = Vete tú-referir tu tía-a. 

¡Vete a contarlo a tu tía! 

22 
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904. TOCAYO, -A. Pronunc. tocáyo, -a 

'Tocayo,-a' (Acad., s. v.). Etim. tocayo,-a. 
Ej.: «Co'ág'aité reguajhébo aicuaá 

Cu nde tocavontejhá oyeyapí» (COLMAN, 1, 134). = 
Este-ahora-muy tú-llegando y~-saber aquél tu tocayo-solo-el
que él-se-herir. = Ahora poco, al llegar tú, supe que el herido 
no fuiste tú sino tu tocayo. 

L a vid a de r e I a ció n 

905. ADló. Pronunc. adj6 

'Saludo de despedida'. Etim. adiós. 
Ej.: «¡Adiós! che Túpas'lmí (COLMAN, 1, 66). = Adiós mI 

vi~gen-diminutivo. = ¡Adiós virgencita mía! 

906. ADULÁ. Pronunc. adulá 

'Adular' (A cad. , s. v.). Etim. adular. 
Ej.: Che nda' adulacuáairi ababérejhe. = Yo no-yo-adular

saber-no nadie por. = Yo no sé adular a nadie. (Registrada 
por HANDEL). 

907. AMA. Pronunc. áma 

'Tratamiento de respeto que se dan las mujeres adultas 
entre sí. Equivale al tratamiento de señora en español'. II 'Entre 
mujeres que riñen tiene valor despectivo, porque siempre va 
acompañado de cierto tono que es el que le da este valor.' 
II 'En boca de un hombre dirigiéndose a una mujer puede 
interpretarse como falta de respeto, burla o broma según el 
tono. de que se acompaña'. EtÍm: ama. 

Es un caso de reducción de significado del español ama y al 
mismo tiempo una superstición de pasadas costumbres. De uso 
muy extendido entre los guaraniparlantes es inusitado entre 
los hispanohablantes, no siendo escaso el número de éstos que 
la creen voz ~uaraní. 

908. AMALAYA. Pronunc. amaláya 

'Exclamación con 'que se denota el deseo de que ocurra algo'. 
Etim. ¡ah!, mal haya. 
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Con el mismo valor es usada en la Argentina, Uruguay, 
Bolivia,' México (R. DUARTE). En Honduras amalayar 'desear' 
(MEMBREÑO) . 

909. AMISTÁ. Pronunc. amihtá 

'Amistad' (Acad., s.v. la). Etim. amútad. 
Ej.: «Rerobiá aipó amistá» (COLMAN, 1, 85). = Tú-creer 

aquél ainistad. = Crees en lo que llaman amistad. 
- Ndarecói amistá ababéndibe. = No-yo~tener-no amistad 

nadie-con. = N o tengo amistad con nadie. 

910. AVlsÁ. Pronunc. abisá 

'Avisar' (A cad. , s. v. la). Etim. avisar. 
Ej.: «Maer[\ nandepoyábai 

Reyubo che avisamt?» (COLMAN, 1, 145). = Porqué 
no-tú-acercar-no, tú-viniendo a-mi avisar diminutivo. = ¿Por 
qué no te llegaste a darme un avisito? 

Es más usado con el mismo significado el verbo guaraní 
momarandú. 

911. CONOCÉ. Pronunc. konosé 

«Tener trato o comunicación con alguno» (A cad. , s. v. 
conocer, 4a

). Etim. conocer. 
Ej..: NdéPa reconocé Antoño Lópepe. = Tú-interrogación 

tú-conocer Antonio López-a. = ¿Conoces tú a Antonio López? 
(Registrado por HANDEL). 

J 

Hispanismo usado en los centros de mayor densidad de 
población y por los guaraniparlarites de cierta ilustración. 
Convive con cuaá que predomina en el campo y en los pueblos 
pequeños. 

912. CONSOLÁ. Pronunc. konsolá 

'Consolar' (A cad. , S. v.). Etim. consolar. 
Ej.: «OgueyY ne consolá» (COLMAN, 1, 64). = Él-bajar a-tí 

consolar. = Bajó a consolarte. 

913. CONTESTÁ. Pronunc. konteht4 

'Responder a 10 que se pregunta, se habla o se escribe'. 
Etim. contestar. 
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EL:· «Nocontestái ababé» (COLMAN, 1, 69). = No-él-con
testar nadie. = Nadie contesta. 

- «¡Ma'é! Péina ocontestá» (COLMAN, 1, 69). = Mirar, 
ya él-contestar. = Mira, ya contesta. 

914. CULPÁ. Pronunc. kulpá y kurpá 

'Culpar' (Acad., s. v). Etim. culPar. 
Ej.: «¡Jha ndipóri aculpába» (COLMAN, 1,104): = y no-está 

yo culpar-el-que. = Y yo no culpo a otra cosa. 
- Che ndaculpáiri ababépe. = Yo no-culpar-no nadie-a. 

= Yo no culpo a nadie. 

915. DIPENSÁ. Pronunc. dipensá 

'Disculpar' (Acad., s. v. 2a). Etim. disculpar. 
Ej.: Che dipensá chamigo = A-mi dispensar mi-amigo 

Dispénseme [discúlpeme] mi amigo. 
- Chendicatúiri rodipensá = Yo-n o-yo poder-no a-ti-dis

pensar = Yo no puedo disculparte: 

916. DISPOSICiÓN. Pronunc. dihposisjón 

'Acci6n y efecto de disponer', Etim. disposición. 
Ej.: Arec6 che disposici6npe mbojhapYcanoa, = Yo-tener mi 

disposici6n-en tres canoas. = Tengo.a mi disposici6n tres canoas. 
Se usa también con frecuencia en la frase de cortesía añemot 

ne disposici6npe (yo-me-poner tu-disposici6n-en) 'me pongo a 
su disposici6n'. 

917. DON. Pronunc. don 
'Don' (Acad., s. v.). Etim. don. 
Para la geografía y valor social de este tratamiento en la 

América española véase Biblioteca de dialectología hispanoame
ricana, 1, Apéndice VII. 

918. GÜÉNO. Pronunc. gwéno y gwéno 

~Exclamaci6n que denota aprobaci6n, contentamiento, sor
presa, asentimiento, etc., o equivale a basta, no má~, está bien'. 
Etim. buéno.-
. Ej.: Guéno, ayap6ta landé eréba chébe. = Bueno, yo-haré 
la tú tú-diciente mi-a. = Bueno, haré lo que me dices. 
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919. INCOMODÁ. Pronunc. iIJkomodá 

'Incomodar'. 11 'Molestar'. 11 'Fastidiar'. Etim. incomodar. 
Ej.: Ayú nerendápe roincom.odamí jhaguii. = Yo-venir tu

lugar-en a-ti incomodar-diminutü'o para, = Vengo hasta ti para 
causarte una pequeña incomodidad. 

- Che incomodá reína. "'" A-mi incomodar tú-ahora. = 

Me estás molestando. 

Derivado - ÑEINCOMODÁ. Pronunc.· !!ejIJkomodá 
'Incomodarse. Etim. (ñe, 'se') incomodar. 
Ej.: Aní reñeincomodá. = No tú-te-incomodar. No te 

incomodes .. 

920. LASTÁ. Pronunc. lahtá 

«Padecer en pago de una culpa» (A Gad. , s. v. lastar). Etim. 
lastar. 

Ej.: «¡Olastá angá reí eté 
Madama pl'árasí:!» (COLMAN, 1, 78). Él-lastar, pobre, 

de-balde-muy madama enojo. = Ella last6 sin culpa los dis
gustos de madama. I 

. En Honduras lastar 'gastar o pagar sm esperanzas de re
e~bolso' (MEMBREÑO). 

921. MAJÁ., Pronunc. maxá 

'«Molestar, cansar, importunar». (A cad. , s. v. majar, 2a). 

Etim. majar. 
Ej.: «Ndayúbéima po maja» (COLMAN, 1, 55). = No-yo

venir-más-ya a-otros majar. = Ya no vendré a molestaros. 

922. MEMÓRIA. Pronunc. n1emóJja 

'Saludo o recado cortés o afectuoso a un ausente, por escrito 
o por medio de tercera persona' (Acad., s. v. memoria, 9a ). 

Etim. memoria. 
Ej.: Memoria che amigo cuerape. = Memoria mi amigo 

Plural-a. = M.emorias [recuerdos] a mis amigos . 

1 Madama, por antonomasia, es en el Paraguay Mme. Luisa Elisa 
Lynch, mujer de Francisco Solano López. 
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- Memoria nde sÍ'pe. = Memoria tu madre-a. 
tu madre. 

923. NÁPUE, NÁP'i. Pronunc. nápwe, náp'i 

Saludos a 

'Interjección para animar, estimular o excitar, como el esp. 
hala, vamos, etc'. EtiriJ.. (ná '¡ea!') pues. 

Ej.: Erajhá co vacá ñúme, nápl. = Tú-llevar este vaca 
campo-en, ea-pues. = Lleva esta vaca al campo, ¡hala! 

924. N EGÁ. Pronunc. negá 

'Negar' (Acad;, s. v. la, 2a, 5a). Etim. negar. 
Ej.: Anegariré ambYasÍ' la anegá jhagué. = Y o-negar-después, 

yo-sentir la yo-negar pretérito. = Después de negar. sentir 
[me pesól haber negado. 

- Anibé renegá nderembiap6 baí cué. = No-más tú-negar 
tu-trabajo feo lo-que-fué. = No niegues más tus malas acciones. 

Derivado - ÑENEGÁ. Pronunc. !!enegá 

'Negarse' Etim. (ñe 'se') negar. 

925. NÉINAPUE, NÉINAP'i. Pronunc. néinapwe, nelnap'i 

'Interjección empleada para infundir aliento o meter prisa'. 
Etim. (neina, '¡ea!') pues. 

Ej.: NéinapY epu'li cha asayéma. = Ea-pues tú-levantarte 
porque siesta-ya. = jEa!, levántate que ya es tarde. 

926. ÑA. Pronunc.!!a 

'Doña' (Acad., s. v. la). Etim. doña. 
Ej.: Ña Juanita jha ña CaII].é ojhóta jhicuái ParaguaÍ'pe. 

Doña J uanita y doña Carmen él-irá Plural Asunción-a. 
Doña J uanita y doña Carmen van a ir-a la Asunción. 

Para la geografía y valor social de este tratamiento cfr. Bi
.blioteca de dialectología hispanoamericana, 1, Apéndice VII. 

927. ÑEJUNTÁ. Pronunc. !!exuntá 

«Acompañarse, andar con uno» (A d . • ) ca ., s. v. Jun.ar. 
Etim. (ñe, 'se') juntar. 

Ej.: «Añejuntá. = [Yo me-juntar]. = Yo me junto (HANDEL). 
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- Aní reñejuntá Ma'érandibe. = No tú-te-juntar Fulano
con. = No te jUntes con Fulano. 

928. OFRECÉ. Pronunc. ofJesé 

«Obligarse a hacer, decir o dar una cosa». 11 «Presentar y 
dar voluhtariamente una cosa» (A cad. , s. v. ofrecer, la y 2a). 

Etim. ofrecer. 
Ej.: Che conéurso aofrecé. = Mi concurso yo-ofrecer. = Yo 

ofrezco mi concurso. 
- MbobYpa oofrecé ndebé nembá'é repÍ' rejhé. = Cuánto

interrogación él-ofrecer ti-a tu-mercadería por. = ¿Cuánto te 
ofreció por 'tu mercadería? 

Derivado - JOFRECÉ. Pronunc. yofJesé 

'Entregarse a otro voluntariamente para ejecutar algo'. 
Etim. (ye 'se') ofrecer. 

929. PATRÓN, -NA. Pronunc. patfón, patfóna 

'Persona que emplea obreros en una obra cualquiera'. 11 'El 
amo o señor de una casa con respecto a las personas de ser
vicio'. 1I 'Tratamiento que dan las personas de condición hu
milde a otras de mejor posición social o económica'. 11 'El 
santo protector de un pueblo o ciudad'. Etim. patrón,-na. 

Ej.: Ore patrón ne'ira oÚ. = Nuestro patrón aún-no él-venir. 
= Todavía n.o ha venido nuestro patrón. 

- Ch6 patrona chemboú netendápe. = Mi patrona me-en-' 
viar tu-lugar-en. = Mi patrona me envía a usted. 

- Ndereyoguaséipa che patrón tataplimí. = No-tú-comprar 
-querer-interrogación mi patrón carbón-diminutivo. = ¿ Señor, 
no quiere comprar un poco de carbón? 

- «Ne patrón rembirecó» (COLMAN, 1, 139). = Tu patrón 
esposa. = La esposa de tu patrón. 

930. PERDONÁ. Pronunc. peJlÍoná 

'Perdonar' (Acad., s. v. la). Etim. perdonar. 
Ej.: Jha aipotá 'che perdoná. = Y yo-querer a-mi perdonar. 

= y quiero que me perdones. 
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Derivado - ÑEPERDONÁ. Pronunc. !!epeJdoná 

'Estar perdonado'. 11 'Perdonarse'. Etim. (ñe "se') perdonar; 

Ej.: Ne'íra gueterí añeperdoná. = No todavía yo-me-perdo
nar. = Todavía no estoy perdonado. 

- Cheté añeperdoná. = Yo-muy yo-me-perdonar. ~ Yo 
mismo me perdoné. 

- Ndicatúiri añeperdoná la afalta jhagué. = No-yo-poder
no yo-me-perdonar la yo-faltar pretérito. = No puedo perdo
narme el haber faltado. 

931. PI ERNEÁ. Pronunc. pjeJneá 

'Ayudar o secundar a uno en su empresa amorosa'. Etim. 
piernear < pierna. 

En la Argentina ser una pierna o ser ún muchacho pierna 
'estar dispuesto a ayudar a los amigos'; ser buena pierna 'ser 
buen compañero'. 

Ej.: «!catúmor opierneá» (COLMAN, 1, 144). = Ser-posible
tal-vez a,tí-piernear. = Tal vez te pueda ayudar. 

N uestra acepción de piernear se expresa en Buenos Aires 
con la frase hacer gancho. 

932. PLÉITO. Pronunc. pléito 

'Pleito' (A cad. , s. v. 2a y 4a). Etim. pleito. 
Frases acuñadas. 

Chendibé mbiH la pleito. = Yo-con corto la pleito. = Con
migo el pleito es corto. = 'Yo siempre corto por lo sano'. 

-'Ipucú mboriajhú pléitoicha. = Ser-largo pobre pleito-
-como. = Es largo como pleito de pobre. 

933. RAMALAZO. Pronunc. ¡amaláso 

'Se llama así al castigo que uno recibe siendo otro el culpa
ble'. Etim. ramalazo. 

Ej.: Chénte la ramalazo rerajhajháyepi. = Yo~solamente 
la ramalazo llevador siempre. = Siempre suelo ser yo el casti
gado [sin tener culpa ninguna]. 
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934. RECEBí y RECI Bí. Pronunc. 'jesebí y resiDí 

'Recibir; (A Gad. , s. v. 1 a y 8a): Etim. recibir. 
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Ej.: «Mariscalgui orecibí» (COLMAN, 1, 76). Mariscal-del 
él-recibir. = Él recibió del mariscal. 

- «Ma'é cuñá caraí 
Ndi catúi ro recibí» (COLMAN, 1, 127). = Mira mujer 

señor, no-yo-poder-no a-tí recibir. = Mire Ud. señora: no 
puedo recibirla. 

Derivados - YERRECEBí y YERRECIBí. Pronúnc. ye?esebí y 

ye?esiDí 

'Recibirse y ser recibido'. Etim. (ye 'se') recibir. 
Ej.: Ayerrecibita maestro ramo pe año oúbape. = Yo-me

recibiré maestro como ese año viniente-en. = Me recibiré de 
maestro en el año queyiene. 

935. REGALÁ. Pronunc.' ,!egalá 

'Regalar' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. regalar. 
Ej.: Arregaláta ndébe peteí vacá sá'lyú. = Yo regalaré ti-a 

un vaca amarillo. = Te regalaré una vaca baya. 

Derivado - YERREGALÁ. Pronunc. Yefegalá 
'Ser regalado 'y 'recibir regalos'. Etim: (ye 'se') regalar. 
Ej.: Jhetá a yerregalá baecuéche santo ára pe; = Mucho 

yo me-regalar pretérito mi santo día-en. = Recibí muchos rega
los en el día de mi santo. 

I 

936. RESOLVÉ. Pronunc. resolbé 

«Tomar determinación fija y decisión». 11 «Hallar la solución 
de un problema» (Acad., s. v. resolver, 1 a y 4a). Etim. resolver. 

Ej.: «Coroneloresolvé» (COLMAN, 1, 67). = Coronel él resolver. 
= El coronel resolvió. 

-'Re, resolvémapara' é la problema. == Tú resolver ya interro
gación pretérito la problema. ';= ¿Ya resolviste el problema? 

937. SÁLAKI. Pronunc. sálaki 

'Interjección para espantar á animales como el perro, gato, 
gallinas, etc.' Etim.sal de aquí. 

Está registrada en el Pequeño Ensayo. 
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938. SALUDÁ. Pronunc. saludá 

'Saludar' (Acad,. 1 a, 5a y 6a). Etim. saludar. 
Ej.: «Pécotl nde saludá» (COLMAN, 1, 85). = Allí-hacia a-ti 

saludar. = Allá te saludan. 
-- Ajhamíta asaludá che paínope. = Yo-ir-diminutivo-futuro 

yo-saludar mi padrino-a. = Iré a saludar a mi padrino. 
-- Oikébo Pirabebé puerto pe osaludá chupé ambué vapor 

cuera. = Él-entrar-al Pirabebé puerto-en él-saludar a-él otro 
vapor plural. = Al entrar en el puerto el Pirabebé le saludaron 
los otros vapores. 

Saludar alterna con el verbo guaraní momaiteí. 

939. SOLTERO. Pronunc. soltéJO y SOJtéJO 

'Soltero' (A cad. , s. v. Ja). Etim. soltero. 
Ej.: NdéPa soltero terapá remendába. = Tú-interrogación 

soltero o-interrogación tú-casado-el-que. = ¿Eres solteró o ca
sado? 

Frase acuñada. 
Soltero yaguái1:ha. = Soltero perro-como. = Soltero como 

un perro. 
Ej.: Omanó soltero yaguáicha. = El-morirse soltero perro

como. = Murió soltero como un perro. 

940. TARDE PlANCHO. Pronunc. táJde piánso 

'Tarde piache' (A cad. , s. v. piache). Etim. tarde Piache. 
Ej.: «Tarde piancho jha'é boí» (COLMAN, 1, 108). = Tarde 

piache yo-decir mismo. = Tarde piache, yo ya lo dije. 
Tarde Piancho es también la forma popular de esta expresión 

e~ la Argentina. 

941. TENTÁ. Pronunc. tentá 

'Fastidiar, importunar'. 11 'Hacer burlas'; 11 'Desafiar'. II'In
citar'. Etim. tentar. 

Ej,: Aníbéna che tentá reína nde mitá. = No-mas-rogativa 
a-mi tentar tú-ahora tú niño. = ¡No me estés fastidiando, 
niño! 
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-- «Wicker'ípe ye otentá» (COLMAN, 1, 67). = Wicker [ca
ñ6n]pequeño con, se-dice, él tentar.. = Dicen que hacía bur
las a un cañoncito Wickers. 

Derivado -- ÑETENTÁ. Pronunc. !!etentá 

'Ser tentado'. Etim. (ñe < ye \se') tentar. 

-- Ej.: Jhetá añetentá baecué. = Mucho yo-me-tentar pre
térito. = Fuí muy tentado. 

942. TRATÁ. Pronunc. tratá 

«Comunicar, relacionarse con un individuo». 11' «Proceder 
bieno mal,. con una persona, de obra o de palabra». 11 «Asistir 
y cuidar bie"u, o mal, a uno, especialmente en orden a la comida, 
vestido, etc.» (A cad., s. v. tratar 3a , 5a y 6a

). Etim. tratar. 

Ej.: «¡Reim6'á tobá tabi: 
Ndibe reyú retratá» (COLMAN, 1, 110). = Tú-creer cara

tonto con tú-venir tú tratar. = ¿Crees tú que has venido a 
tratar con una tonta? 

-- ¡Aníbéna retratá péichandesi:pe! = No-másrogativ.o tú
tratar así tu-m adre-a. = ¡No trates más así a tu madre! 

Derivado -- YETRATÁ. Pronunc. yetratá 

'Ser tratado'. Etim. (ye 'se') tratar. 

943. a) VECINO, - NA. Pronunc. besíno:- na 

'Vecino,-na'. (Acad., s. v. 1~). Etim. vecino,-na. 

Ej.: Ma'éra jha'é ore vecino. = Fulano ser nuestro vecino. = 
Fulano' es vecino nuestro. 

-- Vecino baínte ndaipotái. = Vecino feo-solamente no-yo
qurer-no. = Lo único que deseo es no tener un mal vecino. 

b) MALVECINO. .Pronunc. malliesíno y marliesíno 

'Mal vecino'. Etim. mal vecino. 

Frase acuñada. 
Mal vecino ndayé Ñ andeyára castigo~ = Malvecino se-dice 

Nuestro-dueño castigo. = Se suele decir que un mal vecino 
es un castigo de Dios. 
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944: VISITÁ. Pronunc. 'bisitá 

«Ir a ver a uno en su casa por cortesanía, atención, amitad 
o cualquiera otro motivo» (Acad., s. v., 1 a). Etim. visitar. 

-- «Mbaépa remombe'ú chébé upearejhe che visitá. = [Cosa 
interrogación tú contar mi-a paresa a-mi visitar]. = ¿Qué me 
cuenta usted, por cuanto me visita?» (BOTTIGNOLI, l, 13). 

El hispanismo no ha desplazado al guaraní ñandú . 'visitar' .• 

945. VIUDA. Pronum:. 'biúda 

'Viuda'. (Acad., s. v. la). Etim; viuda. 
Ej.: Peteí viuda bringa ojhoséma i vallepe. =: Un viuda 

gringa él-ir-querer-ya su valle-en. = Una viuda extranjera que 
ya quiere ir a su tierra. 

946. YEDESCUIDÁ PronuUc. yedehkwidá 

'Descuidarse'. Etim. (ye 'se') descuidar. 
Ej.: Aní reyedescuidá chuguí. = No tú-te-descuidar de-él. 

N o te descuides de él. 

Frase acuñada. 

- Tecobé kirirÍ jha cabayú amangr-guí, nde reyedescuidá 
baeriLi. = Sujeto callado y caballo encontrado-de, no-tú-te
descuidar deber-no. = No debes descuidarte de hombre callado 
ni de caballo encontrado. 

o r g án iza ció n p ó 1 í tic a 

La organización política, jurídica y militar que los españoles 
imp4sieron a los pueblos y ciudades americanos, conforme en 
todo a la de los pueblos y ciudades de España, obligó a los 
idiomas indígenas a la adopción de numerosas voces que la 
expresara. Con la independencia, desaparecieron muchas df:Y' 
las antiguas instituciones, que fueron reemplazadas por otras, 
más de acuerdo con el-espíritu dem()crático que animó al 
movimiento emancipador' en todo el continente. Todos estos 
cambios se reflejan en el espejo de la lengua. Son numerosos 

La organizac\ón política 349 

los documentos en guaraní que registran voces como tributo, 
~ficio, dl~r¡lde; alÚrez real, corregidor, caÚldo, alguacil" teniente, 
audiencia, zlirrey, et~~ que hoy han desaparecido del comercio 
~o~riente de la l~ngua. Otras yoces como presidente, ministro, 
senador, diputado, gobierno, político, justicia, tirano, patria, 
política, comisaría, libre, etc., corren hoy con frecuencia en 
boca de los guaraniparlantes, .. así como las que sirven, en ge
neral, para designar cargos o actividades de un régimen po
lítico republicano y democrático. 

A continuación se tratan solamente aquellas voces que, e~ 
su paso' de Una a otra lengua, han adquirido un especial interés 
fonético o semántico. 

947. CABILDO. Pronunc. ka'bíJto y kaÍJílto 

'Edificio donde celebran sus remlÍones las cámaras de dipu
tados y senadores'. 

En los tiempos de la dominación española esta voz designaba 
lo que llamamos hoy en Améric~ Junta MuniciPal o Concejo 
Deliberante y el edificio ,donde dicho cabildo efectuaba sus 
reuniones. 

Bajo el nuevo régimen político los diputados siguieron efec
tuando reuniones en el viejo cabildo colonial y derruído ~ste 
edificio, el pueblo siguió llamando cabildo al palacio en que 
se reúnen los diputados, aun cuando las clases cultas hayan 
trocado su antiguo nombre por, los más modernos de parla
mento y congreso. Etim. cabildo. 

94:8., CIVIL. Pronunc. si'bíl 

'Agente de policía urbana'. Etim. guardia civil. 
Ej.: Peteí civil, chererajhá comisariápe. = Un civil me-llevar 

comisaría-en. = Un agente de policía me condujo a la comisaría. 
Es voz más usada en las'ciudades. Civil 'agente de. policía' 

también en España. 

949. COMISARIO. Pronunc. komisáJjo 

'En las ciudades el empleado encargado de la superinten
dencia de policía en una parroquia'. ti 'En las embarcCiciones 
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de gran porte, el empleado que dirige la economía'. Etim. 
comisario. 

Con las mismas acepciones en el Uruguay y la Argentina 
(SEGOVIA). En Chile y Puerto Rico corre solamente con la 
primera (E. REYEs, MALARET). 

950. COMPANíA. Pronunc. kompanía 

'Cada una de las divisiones de un partido' (véase n° 959, 1 a). 

Etim. compañía. 

951. FEUDO. Pronunc. féVdo 

'Feudo' (Acad., s. v.). Etim. feudo. 
Ej.: «Feudo opáma» (BENÍTEZ, 1, 1'6). = Feudo él-acabarse

ya. = Ya se acabaron los feudos. 
Es voz de uso exclusivamente literario. 

952. FRONTERA. Pronunc. fJontéJa 

'Frontera' (A cad. , s. v. la). Etim. frontera; 
Ej.: Frontera pebé'oguajh~ baecué guaicurú. ¡= Frontera hasta 

él-llegar pretérito indio. = Los indios lleg;¡.ron hasta la frontera. 

953. INDIVIDO. Pronunc. indibído 

'Individuo' (A cad. , s. v. 6a). 'Se usa como vocativo de 
persona, teniendo implícito en este caso un menosprecio o un 
insulto. Etim. individuo. 

Ej.: Upé individo upeáco la mondajhá. = Ese individuo 
ese-ciertamente la ladrón. = Ese individuo es el ladr6n. 

-'¡Ndé individo!, m06ico rejh6. = Tú, individuo, d6nde
interrogación tú-ir. = Tú-individuo, d6nde vas? 

954. JEFATURA. .Pronunc. xefatúJa 

'Casa donde funcionan las oficinas del jefe político'. Etim. , 
jefatura. 

955. JEFE POLÍTICO. Pronunc. xéfe polítiko 

'El ciudadano que tienen el mando superior de un pueblo 
y su partido, en lo referente al gobierno civil'. Etim.jefe político. 
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956. a) JUÉ .. Pronunc. xué 

'Jue¡' (Acad., s. v. P, 2a y 3a). Etim. juez. 

Ej.: Ca raí jué oñe'éta jhina. = Señor juez él-hablará él
-ahora. = Ahora va a hablar el señor juez. 

Ndé reicóta juéramo. = Tú tú-serás juez-como. = Tú harás 
de juez. 

b) JUÉ DE PÁ. Pronunc. xwédepá 

'Juez de paz' (Acad .. s. v.). Existen todavía en América. 
En las ciudades (uno en cada parroquia) y en los pueblos. 
Etim. jue~ de paz. 

957. LlBERTÁ. Pronunc. libeJtá 

'Libertad'. Etim. libertad. 

Ej.: «Ndarec6i che libertá ... " (COLMAN, 1, 72). = No-yo
-tener-no mi libertad. = No tengo mi libertad. 

- «Yarec6ne libertá ... » (COLMAN, 1, 130). = Nosotros-
··tendremos libertad. = Tendremos libertad. 

958. PAÍ. Pr¡¡nunc. paí 

'País' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. país. 
Se usa solamente en la fórmula del paí 'del país', 'de la 

tierra', como en aramir6 del paí 'almidón del país' contrapuesto 
a aramir6francé' 'almidón fran9és' (véasearamir6, n° 84);fruto 
del paí 'fruto o frutos del país'. 

En todas lap otras acepciones de país es de uso constante la 
voz guaraní tetá. 

959. PARTI DO. Pronunc. paJtído 

'Distrito o territorio de una jurisdicci6n o administraci6n 
que tiene por cabeza un puéblo principal' (A cad. , s. v. 13 a). 

Cada partido a su vez se halla dividido en compañías (véase 
nO 950). Ii 'Parcialidad o coligaci6n entre los que siguen una 
misma opini6n o interés' (Amd., s. v. 5a). Etim. partido. 

Ej.: Che ndarec6i partido. = Yo-no-yo-tener-no partido. 
No pertenezco a ningún partido [político]. 
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960. PESQUISA. Pronunc. pehkísa 

'Policía secreta'. (A~ad., s. v.). Etim. pesquisa. 
Lo mismo en la'Árg~ntina (SEGOVIA), Chile (VICUÑA, Coa, 

124) y Uruguay. 

961. POLlCL~NO. Pronunc. polisjáno 

'Agente de policía urbana o rural'. Etim. policiano. " 
Con la misma significación corre en la Argentina (GARZÓN). 

La.voztiene mayor uso en el campo (véase civil, nO 948}. 
.> Ej.: «Jha policiano-~aoú» (CqÚdAN, 1, 127). ~ Y policia
no-ya él-v.enir. = Y vino ya el agente de policía. 

962. REPÚBLICA. Pronunc. ~epúlika 

'República' (A cad. , s. v. 2a ) Etim. repliblica. 
Ej.: «Yapegui"pe República oicóma» (BENÍTEZ, 1, 14), 

Libertad-debajo, repúbliéa él-andar-ya. = Ya nació la repú
blica bajo la égida de la libertad. 

963. SARGENTO DE COMPANíA. Pronunc. saJxéntoa~ kompanía 

'El empleado encargado de la superintendencia de polida 
en una compañía. Tiene a su cargo algunos Polic!/fnos y él a su 
vez está subordinado al iefe político de su partido'. Etim. 
sargento de compañía. 
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964. AFRONTÁ. PrOl,l.unc. afJontá 

'Hacer frente al enemigo o a una situación difícil'. Etim. 
afrontar. , 

Ej.: Umiba na cuimba'éi, noafrontáiri mba'ebé. = Esos n0 
hobre-no, no-él-afrontar-no nada. = Esos no son h<?mbres, no 
afrontan nada. 

965. A LA CARRERA. Pronunc. alakaféJa 

'Ala c~rrera' (A cad. , s. v. carrera). Etirn. a la carrera. 
Ej.: «Yaye'ói alac¡¡.m;ra» (COLMAN, 1, 68). =,= Nosotros-ir 

a la carrer:a. = Vayamos a la carrera. " 
Esta frase adverl;>ial (!sde uso casi exclusivo en el ejército., 
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966. ALBA. Pron~nc .. álba 

'Se llama así at'turno de guardia que se hace en los cuarteles 
entre medianoche Y.el amanecer'. Etim. alba. 

967. a) ARMA. Pronunc. áJma 

'Arma' (Acad., s. v; 7a ). Etim. arma. 
-

b) ARMA BLANCA. Pronunc. aJmabláI)ka 

'Arma blanca' (A cad. , s. v. arma). Etim. arma bla'Y?ca. 

c) ARMAMENTO. Pronunc. aJmaménto 

'Armamento' (Acad., s.' v. 2a y 3a). Etim. armamento. 

ch) ARMÁ., Pronunc. aJmá 

'Armar' (Acad., s. v. 1 a, 2a , 3 a y 12 a). Etim. armar. 

Ej.: Aarmáta che sortado cuerape. = Yo-armaré mi soldado 
plural-a. = Armaré a mis soldados. 

- Aarmá aína peteÍ ñujh~. = Yo armar yo-ahora un tram
pa. = Estoy armando una trampa. 

Derivado - ÑARMÁ. Pronunc. !}aJmá 

'Armarse'. Etim. (ñe <ye 'se') armar. 

Ej.: «Ara baí ca oñarmá» (COLMAN, 1, 99). = Tiempo feo, 
pues, él-se-armar. = Se prepara un tiempo malo. 

968. ATACÁ. Pronunc. ataká 

'Atacar' (A cad. , s. v. 3a y 4a). Etim. atacar. 

Ej.: «Ya'atacáke Yuk:irÍ"» (COLMAN, 1, 68). = Nosotros-ata
car-rogativo Yuki"á. = AtaquemoS Yuki"rLl 

- Caraí diputado }1a'éra ndayé oatacáta jhina gobiernope. = 

Señor diputado Fulano se-dice él-atacará él-ahora gobierno-al. 
= Se dice que el señor diputado Fulano atacará al gobierno. 

969. a) AVANCE. Pronunc. abánse 

'Avance' (Acad., s. v.). 11 'Voz usada por los militares para 
ordenar· un avance'. Equivale al imperativo avanzad. Etim. 
avance + avancen. 

Ej.: Roguerajhá peteí avance. 
= Llevamos un avance. 

1 Nombre de lugar. 

Nosotros-llevar un avance. 

23 
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- «¡Avance! jhe'í Jarita» (COLMAN, I, 69). ~ Avance él
decir Jarita. = Avancen, dijo Jarita. I 

b) AVANZÁ. Pronunc. aoansá 

'Avanzar' (A cad. , s. v. 1"). Etim. avanzar. 
Ej.: «Ña'avanzá, ñamboyeré!» (COLMAN, I, 69). = Nosotros 

(imperativo) avanzar, nosotros (imperativo) envolver. = Avan
cemos, envolvamos [al enemigo]. 

970. ATROPELLÁ. Pronunc. atrope!á 

'Atropellar' (Acad., s. v.). Etim. atropellar. 
Ej.: «Néina epucablmí, toroatropellá» (COLMAÑ, rr; 42). 

¡Ea! tú-sonreir-diminutivo, que-yo-a-tí-atropellar. = ¡Ea! son
ríete un poco, que [siendo así] te atropellaré. 

971. BALA. Pronunc. bála 

'Bala' (Acad., s. v. la). Etim. bala. 
Ej.: Peyocuá chupé bala. = Vosotros-atar él-a bala. 

¡ Métanle balas en el cuerpo! 

972. a) BANDERA. Pronunc. oandéJa y oantéJa 

'Bandera' (Acad., s. v. la, 2a y 3a). Etim. bandera.· 
Ej.: «Ca bandera morotÍ» (COLMAN, I, 67). = Este bandera 

blanco. = Esta bandera blanca. 

Derivado - BANDERA RERAJHAJHÁ. Pronunc. oantéJaJeJahahá 

'Abanderado' CAGad., s. v.). Etim. bandera (rerajhajhá 
'llevante'). . 

b) BANDERILLA. Pronunc. oandeJí!a 

'Gallardete' (A cad. , s. v.). Etim. baderilla. 

973. BAQUETA. Pronunc. oakéta 

'Baqueta' (A cad. , s. v. 1"). Etim. baqueta. 
Ej.: AmocañY che baqueta. = Yo-factitivo~perder mi baqueta. 

= Perdí la baqueta [de mi fusil]. , 
974. CAJA. Pronunc. káxa 

'Caja' (A cad. , s. v. lOa). Etim. caja. 

1 Nombre de un jefe revolucionario del Paraguay. 

. '. ¡ 
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975. CALABOZo'. Pronunc. kalabóso 

'Calabozo' (A cad. , s. v. ler. art.). Etim. calabozo. 

976. a) CAÑO. Pronunc. ká~o 

'Cañón de las armas ed fuego'. Etim. caño. 
Ej.: I caño kl'á jhina che mbocá. = Tener caño SUClO é.l

-ahora mi fusil: = Mi fusil tiene el cañón sucio. 

b) CAÑÓN. Pronunc. ka!!? n 

'Cañón' (Acad., s. v. 7a). Etim. cañón. 
Ej.: «Ndoguerecóiri cañón» (COLMAN, I, 69). 

no cañón. = N o tiene cañones. 

• Derivado - CAÑONPÚ. Pronunc. ka!!om Pq 

N o-él tener-

'Ruido que produce un disparo de cañón'. 11 'Cañonazo'. 
Etim. cañÓn (pú 'sonido'). 

Ej.: Rojhendú petéí cañompú. = Nosotros-oir un cañonazo. 
= Oímos un cañonazo. ,. 

c) CAÑONEÁ. Pronunc. ka!!orieá 

'Cañonear' (A cad. , s. v.). Etim. cañonear. 

977. CAUTIVO. Pronunc. kaytíoo 

'Prisionero'. Etim. cautivo. 
Ej.: «Cautivomícu chabé» (COLMAN, I, 73). = Cautivo-di

minutiva-pues, yo-también. = Yo también soy un pobre pri
sionero: 

978. COMANDANTE. Pronunc! komantánte 

'Comandante'. Etim. comandante. 

Dreivado - CUMANDA'UJHÁNTE. Pronunc. kumanda'uhánte 

Deformación popular humorística del hispanismo. Se emplea 
para ridiculizar a los comandantes poco serios o poco cultos . 
Etim. (cumandá 'poroto' < ujhá 'comedor' < nte 'solamente'). 
= El que solamente come porotos. 

979. COMBATE. Pronunc. kombáte 

'Combate' (A cad. , s. v. la). Etim. combate. 
Ej.: Roikéta roína combátepe. = Nosotros-entraremos nos

otros-ahora combate-en. = Vamos a entrar ya en combate. 
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980. CORONEL. Pronunc. kOJonél 

'Coronel' (A cad. , s. v.ler. art.). Etim. coronel. 
Ej.: «Coronel orresolvé» (COLMAN, 1, 67). = Coronel él-re

solver. = El coronel resolvió. 

981. a) CUARTEL. Pronunc. kwaJtél 

'Edificio destinado al alojamiento de soldados'. 11 'Soldado'. 
1I 'Ejército'. Etim. cuartel. 

Ej.: Che jha'é cuartel cué. = Yo ser cuartel que-fué. = Yo 
fuí soldado. 

- Oikesé cuartelpe. - = Él-entrar-querer cuartel-en. = Él 
quiere ingresar en el éjercito. 

b) CUARTELERO. Pronunc. kwaJteléJo 

'Soldado' (A cad. , s. v. 2a). Etim. cuartelero. 
Ej.: Che abeí jha'é cuartelero cué. = Yo también ser cuar

telero que-fué. = También yo fuí soldado. 

982. a) CULATA. Pronunc. kuláta 

'Culata' (A cad. , s. v. 2a y 3a). Etim. culata. 
Ej.: Chembocá culata. = Mi-fusil culata. = La culata de mi 

fusil. 

b) CULATAZO. Pronunc. kulatáso 

'Culatazo' (A cad. , s. v. la). Etim. culatazo. 

983. CHIMINEA. Pronunc. siminéa 

'Cañón d~ la escopeta'. Etim. chimenea. 
Chimenea es, en las armas de fuego llamadas de pistón, el 

cañoncito de la recámara donde se encaja la cápsula. Con ella 
empieza el cañón; de ahí que haya dado su nombre también 
a éste. 

984. DEFENDÉ. Pronunc. aefendé 

'Defender' (Acad., s. v. la y 5a). Etim. defender. . 
Ej.: «¡Ajhamíne adefendé» (COLMAN, 1, 51). = Yo-i~diminu

tivo-futuro yo-defender. = Iré a defender. 
- «Jha jhetlÍ odefendé» (COLMAN, 1, 76). = Y su-patria 

él-defender. = Y defendió su patria. 
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Derivado - ÑEDEFENDÉ. Pronunc. !)eaefendé 

'Defender~e'. II 'Ser defendido'. I1 'Estar defendido'. Etim. 
(ñe 'se') defender. 

Ej.: Añedefendéne ndejheguí. = Yo-me-defenderé tú-de. = 
Me defenderé de ti. 

985. a) DISPARÁ. Pronunc. aipaJá y dihpaJá 

'Correr'. 11 'Huir'. Etim.disparar. 
Ej.: Rodispará rojhob9' = Nosotros-disparar nosotros-yen

do. = Nosotros íbamos corriendo. 
- Aní redispará chejheguí. = No tú-disparar mi-de. No 

me huyas. 
Con las mismas acepciones en la Argentina, Perú (MALARET, 

II), Chile (E. REYES), Y Uruguay. 

b) A LA DISPARADA. Pronunc. ála lÍihpaJáaa 

'Corriendo'. Etim. a la disparada. 
Ej.: Ojh~sá a la disparada. = Él-pasar a la disparada. 

Pasó corriendo. 
- Terejhó a la disparada. = Tú-ir a la disparada. = Vete 

. . 
corriendo. 

Frase usada también en la Argentina y en España. 

986. ESPADA. Pronunc. ehpáaa 

'Espada'. Etim. espada. . , 
Ej.: «Iyespada oguenojhe» (COLMAN, 1, 78). = Su-espada 

él-sacar. = Desenvainó su espada. 

987. GASTILLO. Pronunc. gahtí!o 

'Disparador de las armas de fuego'. Etim. gatillo. 
Con la misma acepción en España yen la Argentina. 

988. GUERRA. Pronunc. gé~a y géJa 

'Guerra' (Acad., s. v. 1 a). Etim. guerra. 
Ej.:.«Aicopá guerra guasú» (COLMAN, 1, 53). = Yo-andar

-todo guerra grande. = Hice toda la campaña de la guerra 
grande. 
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Guaraní, voz indígena que con el significado de 'guerra' se 
encuentra en documentos del siglo XVII, es hoy completa
mente desusada. 

989. a) JHACHA. Pronunc. hása 

'Hacha' (Acad., s. v. ler. arto la). Etim. hacha. 
Ej.: Cóa jha'é che jhácha. = Este ser mi hacha.' = Esta es 

mi hacha. 

b) JHACHEÁ. Pronunc. haseá 

'Achear' (A cad. , S. v.). Etim. hachear. 
Pe yocó tajhacheá. = Vosotros tener que-yo-hachear. 

Tened vosotros que yo hachearé. 

990. LANZA. Pronunc. lánsa 

'Lanza' (A cad. , S. V. 1 a). Etim. lanza. 
Ej.: Lanza ru'iíme oicutú. = .Lanza moharra-con él-clavar. 

= Le clavó con la moharra de la lanza. 

991. MACHETE. Pronunc. maséte 

'Sable'. Etim. machete. 
Ej.: Oti'drÍ che machete. = Él-arrastrarse mi machete. = Se ' 

me arrastra el sable. 

992. MANDÁ. Pronunc. mandá 

"Ordenar el superior al súbdito; imponer un precepto». 11 

«Regir, gobernar, tener el mando» (A cad. , S. V. mandar 1 a y 
ga). 11 'Prescribir un remedio'. Etim. mandar. 

Ej.: «La parada amandasé» (COLMAN, 1, 69). = La parada 
yo-mandar-querer. = Quiero mandar [tener el mando] la pa-
rada. ' 

- Ndaicuaái mba'éPa amandá ndebé. = No-yo-saber-no 
cosa interrogación yo-mandar ti-a. = No sé qué ordenarte. 

- Che pojhanóba omandá chebe jha'ú jhaguá opámba'é. = 
Mi médico él-mandar mi-a yo comer para todo-cosa¡' = Mi 
médico me ordenó que comiera de todo. 

993. MARISCAL. Pronunc. maJihkál 

'Título honorífico que se confiere a un jefe que después de 
haber alcanzado todos los grados militares se hace acreedor, 
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por sus trabajos, de una especial distinción de sus conclU
dadanús'.· Etim. mariscal. 

Ej.: Mariscal cheYlba'ttri omanó. = Mariscal mi-brazo so
bre él-morir. = El mariscal murió en mis brazos. 

994. METRALLADORA. Pronunc. metra!aaóJa 

~Ametralladora'(Acad., s. v.). Etim. ametralladora. 
Ej.: Oyererajhapáma co'águi la metralladora cuera. - Él

-se-llevar-todo-ya aquí-de la ametralladora plural. = Ya se 
llevaron de aquí todas las ametralladoras. 

995. ÑANIMÁ. Pronunc. !!animá 

'Animarse' (A cad. , S. v. animar). Etim. (ñe <ye 'se') animar. 
Ej.: «Jara jhaguá oñanimá» (COLMAN, 1, 67). = Jara, para, 

é1-se-animar. = Jara, por ser él, se animó. 
- Che nañanimáiri. = Yo no-me-animar-no. = Yo no me 

ammo. 

996. OCUPÁ. Pronunc. okupá 

'Ocupar' (A cad. , S. V. P). Etim. ocupar. 
Ej.: «Ya ocupáta la Asunción» (COLMAN, 1, 69). = Nosotros 

ocuparemos la ,Asunción. = 'Ocuparemos la Asunción. 

997. OREJA. Pronunc. oréxa 

'Guardamonte de las armas de fuego'. Etim. oreja. 
Oreja 'asa' en toda América y en el español de los siglos 

XVI y XVII, no parece difícil que se aplicara también la de
nominación al guardamonte por su forma similar a la de un 
asa. 

Oreja 'guardamonte' también en la Argentina. 

998. PARADA. Pronu,nc. paJáda 

«Formación de tropas para pasarles revista o hacer alarde 
de ellas en una solemnidad» (A cad. , S. v. 13 a). 11 'Desfile mili" 
tar'. Etim. parada. 

'Id' en la Argentina. 
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999. PARLAMENTO. Pronunc. paJlaménto 

'Tregua durante una acción de guerra para que los conten
dientes parlamenten'. Etim. parlamento. 

Ej.: «Ndaipóri bar~i boí. 
Parlamento cóicha guá» (COLMAN, l, 67). = No-él-haber 

deber-no mismo, parlamento este-como clase. = Nunca habrá 
un parlamento de esta clase. 

1000; a) PELIGRO. Pronunc. pelí-gJo 

'Peligro' (Acad., s. v. la). Etim. peligro. 

Ej.: Ndai peligroiri. = No-él-tener peligro-no. = No tiene 
peligro. = 'No es peligroso'. 

- Ndaipóri peligro. = No-él-haber peligro. = No hay pe
ligro. 

b) PELIGROSO. Pronunc. peli-g~óso 

'Peligroso' (A cad. , s. v. la). Etim. peligroso. 
Ej.: lpeligroso. = Ser peligroso. = Es peligroso. 

1001. PIE DE GATO. Pronunc. pjéae -gáto 

'Patilla' (Acad., s. v. 2a). o 'pie del gatillo (véase n.O 987) 
de las armas de fuego'. Etim. pie.4t gato. 

1002. PISTOLA. Pronunc. pihtóla 

'Pistola' (Acad., s. v.). Etim. pistola. 

1003. PLAN. Pronunc. plan 

'Plan; (Acad., s. v; 2a). Etim. Plan. 

Ej.: «Petéí plan yarajhá» (COLMAN, l, 68). = Un plan nos
otros-llevar. = Llevemos [preparado] un plan. 

1004. PRISIONERO. Pronunc. pJisjonéJo 

'Prisionero'. Etim. prisionero. 

Ej.: Jha'á baecué prisionero. = Yo-caer pretérito prisionero. 
Caí prisionero. 

1005. PUNTERíA. Pronunc. punteJjá 

'Punto o bolita de acero que tienen las armas de fuego junto 
a la boca para que sirva de mira'. Etim. puntería. 

Punto de mira en la Argentina. 
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1006. PULSO. Pronunc. pÚJSO 

',Puntería' o 'destreza deJ tirador para dar en el blanco'. 
Etim. pulso, cuya tercera acepción es 'seguridad o firmeza en 
la mano para ejecutar una acción con acierto' (Acad.). 

Ej.: Ndachepúlsoiri. = No-yo-mi-pulso-no. = No tengo pun
tería. 

Der.ivado - YEPULSEÁ. Pronunc. yepuJseá 

'Ensayar la puntería'. Etim. (ye 'se') pulsear. 
Ej.: Ayepulseáta amó lb irá amó a rejhe. = Yo-me-pulsearé 

aquél palo aqUél por. = Vaya 'ensayar mi puntería en aquel 
palo .. 

1007. RACiÓN. Pronunc; fasjón 

'Asignación diaria que en especie o dinero se da a cada 
soldado o marinero para su alimento'. Etim. ración. 

Ej.: «Nde ración tobá peté» (COLMAN, l, 130). = Tu ración 
cara palmada. = Tu ración [lo que ati te toca] es una bofetada. 

1007 bis. REVÓLVE. Pronunc. febólbe 

'Revólver' (A cad. , s. v.). Etim. revólver. 
Ej.: Che revolve oñemb"iaí. = Mi revólver él-se-descompo

ner. = Mi revólver está descompuesto. 

1008. a) SALVÁ. Pronun<;. salbá y sarba 

«Librar de un riesgo o peligro». 11 «Evitar un inconveniente, 
impedimento, dificultad Q/riesgo». 11 «Vencer un obstáculo, pa
sando por cima o a través de él» (Acad., s. v. salvar 1 a, 3 a y 
5a). 11 «Pasar, en la escuela, de un curso a otro superiop>. 
Etim. sáZvar. 

Ej.: «Asalbá. = [Yo-salvar]. = Yo salvo». (HANDEL). 
-Asalbá baecué Josépe oyajhogá mo'~ yabé. = Yo salvar 

pretérito J osé-a él-se-ahogar casi en-el-momento. = Yo salvé 
a José en el momento en que iba ahogarse. 

- «Ca ñane ret~me osalvá jhaguá» (COLMAN, l, 137). = 

Este nuestro país-a él salvar para. = Para salvar a nuestra 
patria; 

- ¡Ay! Jesú, ya jhechá mi. 
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«Máicha itépa yasalvá ... » (COLMAN, I, 98). = Ay, Jesús, 
nosotros ver diminutivo c6mo muy-interrogación nosotros-sal
var. = ¡Ay, Jesús! Veamos c6mo salvamos [esta dificultad]. 

-- Pe ca'a'gu5: asalbá riré rojhen6ita. = Ese monte yo-salvar 
después a-tí-yo-llamaré. = Te llamaré después de trasponer 
ese monte. 

Co año c6ape asalvátacuarto gradope. = Este año este-en 
yo- salvaré cuarto grado-en. = Este año pasaré al cuarto curso. 

Derivado - YESALVÁ. Pronunc. yesalbá 

'Salvarse'. 11 'Ser salvado'. 11 'Estar salvado'. Etim. (ye 'se') 
salvar. 

Ej.: Peyesalváma. = Vosotros-se-salvar-ya. = Ya estáis 
salvados. 

b j SALVO. Pronunc. sáloo 

'Salvo'. Etim. salvo. ., 
Ej.: «Opitáma salvo paraguay retiÍ.» (COLMAN, J, 137). = 

Él-quedar-ya salvo paraguay país. = Ya está a salvo la patria 
de los paraguayos. 

1009 a j. SENTENCIA. Pronunc. senténsja 

'Sentencia (AGad., s. v. 4a). 11 'Sentencia de muerte'. Etim. 
sentencia. 

Ej.: «l sentencia oyeleé» (COLMAN, 'I, 76). = Su sentencia 
él-se-leer. = Se [le] ley6 la sentencia [de muerte]. 

bj. SENTENCIÁ. Pronunc. sentensjá 

'Sentenciar' (AGad., s. v. la). Etim. sentenciar. 

1010. SORTADO. Pronunc. SOJtádo 

'Soldado'. Etim. soldado. 

1011. TI RO. Pronunc. tíJO 

'Disparo y detonaci6n de un arma de fuego'. Etim. tiro. 

1012. TRENSA. Pronunc. trénsa 

'Lucha cuerpo a cuerpo entre varias personas'. Etim. trenza 
porque los luchadores forman con sus cuerpos una como trenza. 

Con la misma acepci6n en la Argentina y Chile. 
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1013. TRINCHERA. Pronunc. trinsé.la 

"Trinchera' (Acad., s. v. 1 a ). 11 'Fosa abierta en la tierra 
en la que entran los soldados para ocultarse como, tras una 
trinchera'. Etim. trinchera. 

Trinchera 'fosa' corre también en la Argentina. La acep
ci6n está de acuerdo con la etimología y no era desconocida 
del español antiguo (dr. CUERVO, Apuntaciones § 598). 

1014. TRIUNFO. Pronunc. triúnfo 

'Victoria'. Etim. victoria. 
Ej .. : «Triunfo ñanemba'é» (COLMAN, I, 69). 

nuestro-cosa. = La victoria' es nuestra. 

1015. VENCÉ. Pronunc. oensé 

'Vencer' (AGad., s. v.r· Etim. vencer. 

Triunfo 

Ej.: «Avencé. = [Yo vencer]. = Yo venzo» (HANDEL). 
- Chevencéma co mba:as5: . = A-mi vencer ya este enfer-

medad. = Me vence ya esta eÍifermedad. 
- Oré rovencé cambá cuerape. = Nosotros nosotros vencer 

negro plural-a. = Nosotros vencemos a los negros. 

Derivado - Ñevencé. Pronunc. ~eoensé 

'Ser y estar vencido' 11 'Destruirse o gastarse las máquinas, 
artefactos, utensilios y herramientas.' 11 'Vencerse'. Etim. 
(ñe 'se') vencer. 

Ej.: Che añevencéma. = Yo yo me-vencer ya. = Yo ya 
estoy vencido. 

- Che regló oñevencé. = Mi reloj él-se-vencer. = Mi 
reloj está vencido o descompuesto. 

- i"márna oñevencé baecué co cerradura. = Antes-ya él
se-vencer pretérito este cerradura. = Ya hace mucho tiempo 
que se descompuso esta cerradura. 

- Nde silla cuera eñevencepá. = Tu silla Plural él-se
vencer-todo. = Tus sillas están todas vencidas (desvencijadas). 

- Cuejhé oñevencé la arquilé. = Ayer él-se-vencer la 
alquiler. = Ayer se venci6 el alquiler. 
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Vencerse. 'destruirse' 'gastarse' también en Chile (ROMÁN) 
y la Argentina (Prov. de Entre Ríos). 

1016. YATAGÁN. Pronunc. yatagán 

'Bayoneta' (Acad., s. v.). Etim: yatagán 1. 

La voz vive tamién en Chile con el significado de 'sable' 
o 'espada ancha' (ROMÁN). 

1017. YEFOGUEÁ. Pronunc. yefogeá, 

'Estar foqueado o acostumbrado al fu ergo de la pólvora'. 
'Estar acostumbrado a sufrir y a pasar penálidades'. Etim: 

(ye 'se') foguear. 
Ej.: ]hetáma aye.fogueá. = Mucho ya yo-me-foguear. 

Yo ya estoy muy fogueado (acostumbrado a sufrir). 

x 
ELEMENTOS LEXICALES INDEPENDIENTES 

1018. ACOMODÁ. Pronunc. akomollá 

Ve r'b o s q u e in d i can 
acciones materiales 

'Acomodar' (Acad., s. v. la, 2a y 3a). Etim. acomodar. 
Ej.: Aacomodáta che aó cuera che carameguápe. = Y 0-

acomodaré miropa plural mi baúl-en. = Acomodaré mis 
ropas en mi baúl. 

Derivado - Ñeacomodá. Pronunc. neakomollá 

'Acomodarse'. Etim. (ñe 'se') acomodar ~ 
Ej.: Nañeacomodámo'ái mamobé! jhe'íye aip6 angu'ápe 

okéba. (COLMAN, Il, 40). = No-yo-me-acomodaré donde-mas 
él-decir, dicen, aquel mortero-en durmiente. = No me acomo
daré en ninguna parte dicen que dijo uno que dormía dentro 
de un mortero. 

1 «Especie de sable o alfanje que usan los orientales. (A cad.). 
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1019. ACOSTUMBRÁ. Pronunc. akohtumbJá 

, 'Acostumbrar' (Acad., s. v. 1 a). Etim. acostumbrar. 
Ej.: Reacostumbrámapa nde cabará cuera pe anibé jhaguá 

ocarú mandió rejhe. = Tú-ácostumbrar-ya-interrogación tu 
cabra Plural no-más para él-comer mandioca por. = ¿Acos
tumbraste ya: a tus cabras a' no alimentarse de mandioca? 

Derivado --;- Ñacostumbrá. Pronunc. IJákohtumbJá 

'Acostumbrarse'. Etim. (ñe 'se') acostumbrar. 
Ej:: Che nañacostumbrairi gueterí. = Yo no me-acostum

brar-no todavía. = Todavía no me acostumbro. 
--;- Oñacostumbrá baipá ágaguá mitá cuera. = Él-se-acos

tumbrar feo-todo ahora habitante niño-plural. = Los niños 
de hoy se acostumb~an muy mal. 

1020. AFORRÁ. Pronunc. afo~á 

«Poner forro a alguna cosa». 11 «Cubrir una cosa con funda 
o forro que la resguarde y conserve» (Acad., s. v. aforrar y 
fl]rrar). Etim. aforrar. 

Ej.: Eaforrámipa chébe co che saco yibá. = Tú-aforrar 
diminutivo-interrogativo mi-a este mi saco brazo. = ¿Quieres 
forrarme la manga de este saco mío? 

Derivado - YfFORRÁ. Pronunc. yafo~á 

'Forrarse'. 11 'Estar forrado'. Etim. (ye 'se') aforrar. 
Ej.: «Techo guibé oyaforrá» (COLMAN, 1, 100). = Techo 

desde él-se-aforrar. .=' Esta forrado desde el techo. 

1021. AMAGÁ. Pronunc. ama-gá 

'Hacer ademán de castigar o dañar a otro'. 11 'Empezar 
a manifestarse los síntomas de las enfermedades o dolores 
sin que pasen de ello' (ambas acepciones son españolas). 
Etim. amagar. 

Ej.: Che amagá petéí tobá peté. = A-mi amagar un cara 
golpe. = Hizo ademán de darme una bofetada = 'Me amagó 
con una bofetada'. 

Ej.: Oamagá curi chupé tleugut = Él-amagar pretérito 
a-él disentería = Le amagó la disentería. 
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Etim. apurar. 

1022. ApURÁ. Pronunc. apuJá 

'Apremiar' (AGad., s. v. la). 
Ej.: Aní reyú cheapurá 

No . vengas a apremiarme. 
No tú-venir a-mi-apurar 

Derivado - YAPURÁ. Pronunc. yapuJá 

'Apresurarse', 'apurarse'. Etim (ye 'se') apurar. 

Ej.: Eré chupé toyapurá = Tú-decir a-él que-se-aputar. 
= Dile que se apure. 

.-' 
- Ayapuráitereí aína. 

Estoy apuradísimo. 
y o-me-apurar-muy yo-ahora = 

1023. a) ARRIBÁ. Pronunc. atíbá 

'Subir una cuesta'. 11 'Elevarse un objeto'. 11 'Crecer un río, 
arroyo o laguna'. Etim. arribar + arriba. No se puede pensár, 
para la etimología de arribar en un paralelismo de abajar, 
ya que no se conoce esta voz, tampoco encontranos arribar 
con estas acepciones en el español de América ni en el penin
sular. Hay que pensar, pues, en una creación guaraní a bas'e 
del adverbio castellano arriba. El procedimiento es conocido 
de la lengua y a cada paso, empleado. 

Ej.: «Uperié toarribá. 

Ñande rYjrú i'baté)} (Colman, I, 97). = Eso después 
que arribar, nuestro recipiente alto. = Después de eso, que 
suba muy alto nuestra embarcación! 

- Co pYjharebépe oarribá poriÍ curi peteí globo che apoí 
baecué. = Este mañana-en él-arribar lindo pretérito un globo 
yo yo-largar pretérito. = Se elevó muy bien esta mañana 
un gl.?bo que yo largué. 

- IparaguaS: tuichá oarribá curi angé pYjharé. = Río 
Paraguay grande él-arribar pretérito ayer-noche. = Creció 
mucho anoche el Río Paraguay. 

b) ARRI BADA. Pronunc. al'íliáda 

'Cuesta o pendiente de cerro, colina etc.' Etim. arribada. 
Ej.: Che mocane'ó co arribada. = A-mi factitivo-cansado 

este arribada. = Me cansa esta cuesta. 
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1024. ASEGURÁ. Pronunc. aseguJá 

:Fijar sólidamente un objeto'. 11 'Afirmar la certeza de 10 
que se refiere'. Etim.asegurar. 

Ej.: Easegurá ñandebe pe ok~ anibé oyepe'á = Tú-ase
gurar nosotros-a ese puerta no-más él-se-abrir. = Asegura 
esa puerta, que no se abra más. 

- Aasegurá ndebé tubichá oki:tajhá copYjharépe. = Yo 
asegurar ti-a grande lloverá-que este noche-en. = Te.aseguro 
que esta noche lloverá con intensidad. 

Registrado por HANDEL. 

1025 .. a) ATRASÁ. Pronunc. atrasá 

. 'Retraso' (A Gad., s. v. 1 a). Etim. atrasar. 
Ej.: Aatrasáta moc6i árape che jhó. = Yo atrasaré dos 

día-en mi ida. = Atrasaré mi partida en dos días. 

Derivado - YATRASÁ. Pronunc. yatrasá 

'Atrasarse' 11 'Irle mal a uno en los negocios'. Etim. (ye 
'se') atrasar. 

Ej.: Moc5i ára oyatrasá (COLMAN, I, 101). = Dos día 
él-se-atrasar. = Se atrasó dos dí;:l.S. 

- Co año cóape jhetá ayatrasá. = Este año este-en mucho 
yo-me-atrasar. = Este año me atrasé mucho. = 'Me fueron 
mal los negocios'. 

b) ATRASO. Pronunc. atráso 

'Malos negocios'. !I 'Óesgracia'. Etim. atraso. 
«Mainumbl: reyucáramo (eyesarecónte) até pebé ndica

tubéi res~ atrasogui ... » (COLMAN, n, 73). = Picaflor tú
matar-cuando (tú-te-fijar-solamente) tarde hasta no-ser-po
sible-más-no tú-salir atraso-de .... = Si matas un picaflor 
serás por mucho tiempo desgraciado. 

1026. CONSEGUí. Pronunc. konsegí 

'Conseguir' (AGad., s. v.). Etim. conseguir. 
Ej.: Reconseguí'nepa chébe peteÍ yaguareté piré? = Tú

conseguirás-interrogación mi-a un tigre cuero. = ¿Podrás 
conseguirme una piel de tigre? 
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- Ndicatúi aconseguí (COLMAN, 1, 53). No-ya-poder 
-no yo-conseguir. = No puedo conseguir. 

1027. CRUSÁ. Pronunc. kJusá 

'Atravesar una cosa sobre otra en forma de cruz'. I! 'Atra
vesar un cammo, campo, calle, etc., pasando de una parte 
a otra'. Etim. cruzar. 

Ej.: «Ibága ocrusá 
Peteí araí» (COLMAN, 1, 94). 

nube. = Cruza el cielo una nube. 
Cielo él-SJOUzar un 

Derivado - MBOCRUSÁ. Pronc. mbokJusá 

'Hacer cruzar'. Etim. (mbo, factitivo) cruzar. 
Ej.: Ambocrusáta che cabayúpe peamó ñú. = y o-factitivo, 

cruzaré mi caballo-a, aquél campo. = Haré cruzar a mi caballo 
aquel campo. 

1028. DESQUITÁ. Pronunc. dekitá 

'Desquitar'. Etim. desquitar. 

Ej.: Ca año cóa nañotÍlri mandlyú pero adequitáne pe 
oúbape. = Este año este no-yo plantar-no algodón, pero 
yo-desquitaré ese viniente-en. = Este año no sembré algodón 
pero me desquitaré en el próximo. 

Derivado - YEDESQUITÁ. Pronunc. yedekitá 

'Dequitarse'. 11 'Vengarse'. Etim. (ye 'se') desquitar. 
Ej.: Carné jhetá chembopl'áras'Í'i, jha ayedesqllitane chuguí. 

= Carmen mucho a-mi-fastidiar y yo-me-desquitaré de-él. 
= Carmen me fastidia mucho y me desquitaré de ella. 

1029. a) EMPAREJÁ. Pronunc. empaJexá 

'Nivelar' I! 'Igualar'. Etim. emparejar. 
Ej.: Aemparejá porariré ca che ibY añotÍta la pet-Í-. = y ci 

-emparejar lindo-después este mi tierra yo-plantaré la tabaco 
= Después de nivelar bien mi tierra plantaré el tabaco. 

Derivado - ÑEMPAREJÁ. Pronunc. !!empaJexá 

'Ser o estar emparejado [nivelado-igualado]'. Etim. (ñe 'se') 
emparejar. 
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Ej.: Ca lbi coa noñemparejáporáiri. = Este tierra este 
no-él-se-emparejar lindo-no. = Este terreno no está bien 
emparejado [nivelado]. 

b) PAREJO. Pronunc. paJéxo 

'Nivelado, igualado'. Etim. parejo. 
Ej.: Nda'iparejo poriiri gueterí có lb±' = No-él-ser-parejo 

lindo-no todavía este tierra. = Todavía no está bien empa
rejada esta tierra. 

1030. ENTREGÁ. Pronunc.entregá 

'Poner en manos o en poder de otro a una persona o cosa' 
(Acad., ·S. V. e1ztregar) II'Morir'. (Usado sólo por el bajo pue
blo y hablando irrespetuosamente). Etim. entregar. 

Ej.: Antregá ndébe ca che menJ:>5: reñangarecó jhaguá jhe
sé. = Yo-entregar ti-a este mi hijo tú-cuidar para por-él. 
Te entrego este hijo mío para que lo cuides. 

- Terejhópa eentregami chebe ca cambuchí i yárape. 
Vete interrogativa tú-entregar-diminutivo mi-a este cántaro 
su dueño-a. = -¿Quieres hacerme el favor de ir a entregar 
este cántaro a su dueño? 

- I piré jhati oentregá jhaguá pe añá ra'í:. = Él-tiene 
piel duro él-entregar para ese diablo-hijo. = Tiene dura la 
piel para morir ese hijo del diablo. 

Derivado ~ ÑENTREGÁ. Pronunc. !!entregá 

'Entregarse'. 11 'Rendirse'. Etim. (ñe' se') entregar. 

1031. FALTÁ; Pronunc. faltá y faJtá 

«No existir una prenda, calidad o circunstancia en lo que 
debiera tenerla». 11 «No acudir a una cita u obligación» 11 

«Dejar de asistir a otro, o no tratarle con la consid~ración 
debida» 11 «Estar a punto de suceder una cosa o de acabar 
una acción» (Acad., S. v. faltar). Etim. faltar. 

Ej.: «Cu ro jhechá guibénte 
Oimé baicha ofaltába» (COLMAN, 1, 104). = Aquel 

a-tí ver desde-solo él-haber como él-falta-el-que. = Desde 
que te vi parece que [me] falta algo. 
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- «Aní kena refaltá» (COLMAN, J, 145). 
tú-faltar. = No faltes, por favor. 

Frases acuñadas. 

No rogativo 

«Ndofaltai baeri nico yaguá carrera jhápe» (COLMAN, 
11, 42). = No-él-faltar-no obligadamente, pues, perro carrera 
lugar-en. = Nunca. ha de faltar un perro en una carrera. 

- «Ndofaltái la pucari, jhe'íye jhecoreíba» (COLMAN, JI, 
42). No-él-faltar-no la risa-para, él-decir-se-di;oe, holga
zán. = Nunca falta algo risible, dicen que dijo urr holgazán. 

1032. FORMÁ. Pronunc. formá 

'Formar' (Acad., s: v. 1 a, 2a , 3a y 4a). Etim. formar. 

Ej.: Aformáta peH~í soctedá. = Yo-formaré un sociedad. 
= Formaré una sociedad. 

- «jha'eté boí oformá 
jha jheti odefendé» (COLMAN, J, 76). = Él-muy 

mismo él-formar y su~patria él-defender. El mismo formó 
[un batallón] y defendió a su patria. 

- « Truco de gallo oformá» (COLM¡'\.N, J, 109). = Truco de. 
gallo él~form<;Lr. = Formó un truco de gallo (véase n° 781). 

1033. GASTÁ. Pronunc. gahtá 

«Expender o emplear el dinero en un;=¡. cosa». 11 «Destruir, 
extinguir» (Acad., s. v. gastar). Etim. gastar. 

Ej.: '«Jhetaitémapa ag~stá» (COLMAN, J, 1(2). = Mucho
muy-ya-admiración yo-gastar. = ¡Cuánto he 'gastado ya! 

- Co año cóape agastá moc5i sapatú. = Este año este-en 
yo gastar-dos zapatos: = En este año gasté dos pares de 
zapatos. 

Derivado - YEGASTÁ. Pronunc. yegahtá 

'Gastarse'. 11 'Estar gastado'. 11 'Gastar el dinero o cúmprar 
cosas en beneficio de otra persona'. Etim. (ye 'se') gastar. 

Ej.: Co kYsé oyegastapáma. = Este cuchillo él-se-gastar
todo-ya. = Este cuchillo ya está todo gastado. 

"'.'\ ' 
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- Co itá oyegastá ñajhaimbe'éramo kYsé cuera. = Este 
piedra-él-se~gastar nosotros-afilar-cuando cuchillo plural. = 
Esta piedra se gasta cuando afilamos los cuchillos. 

- JhasYramo Manuel ayegastá- jhesé. =" Enfermo-cuando 
Manuel mucho yo-me-gastar por-él. = Yo gasté mucho 
dinero cuando Manuel estuvo enfermo. 

- Ayegastasé aína nderejhé. = Yo-me-gastar-querer yo 
-ahora ti-por. = Quisiera comprarte algo. 

1034. LIDIÁ.· Pronunc. liajá 

'Luchar por la vida; trabajar'. Etim.lidiar. 
Ej.: P.- lVIbaéichapa reicó. Perú. = Cosa-como interroga

ción tú-andar Pedro. = ¿Cómo andas Pedro? 
R.- yha yalidiá yaicóbo. = Y nosotros-lidiar nosotros

andar-al. = Y andamos_lidiando (trabajando, luchando por 
la vida). 

- Jhetáma lidiá a che a membÍ cuera rejhe. = Mucho-ya 
yo-trabajar mi hijo Plural por. = Ya trabajé mucho por mis 
hijos. 

Existen. en español las frase lidiar "por la 'vida y lidiar con 
la vida no re~istradas en los diccionarios. Lo propi<;> del gua
raníha sido reducir a lidiar el significado de la frase entera. 

1035. PINTÁ. Pronunc. pintá 

«Cubrir con un color la superficie de las cosas: como per
sianas, puertas, etc.» !! «Mostrarse la pinta de las cartas 
cuando se talla». 1I «Empezar a tomé;lr color y madurar ciertos 
frutos» (A cad. , s. v. pintar, 2a, 8a, 9a y lOa acep.). 1I 'Presentar 
un asunto o negocio'buena o mala perspectiva'. Etim. pintar. 

Ej.: Apintáta che róga rók~. = Yo pintaré mi casa puerta. 
= Pintaré la puerta de mi casa. 

- Opintáma jhicuái la naranja Cuera. = Él-pintar ya Plural 
la naranja plural. =. Ya pintan las naranjas. 

- Ca añope opintá pori cumandá. = Este año-en él-pintar 
lindo guisante. = En este año pintan bien (= 'presentan bue

. na perspectiva') los guisantes. 
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1036. PODÉ. Pronunc. podé 

'Poder' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. poder. 

«Peteícha opodesé» (COLMAN, I, 129). Uno-como él-
poder querer. = Todos quieren poder al mismo tiempo. 

- Che nda podéiri jhesé r. = Yo no-yo-poder-no por-él. 
= Yo no puedo con él. 

1037. PRESENTÁ. Pronunc. pJesentá 

. 'Presentar' (AGad., s. v. 1 a y 4a). Etim. presentar, 

Ej.: Apresentáta mbobi' vacá la' concurso jhápe. = Yo 
presentaré pocas vaca la concurso lugar-en. = Presentaré 
pocas vacas al concurso. 

- Terejhó kena chamigo la yerokl jhápe; upepe apresen
táta ndebe che ñembokijhá. = Vete rogativo mi-amigo la
baile lugar-en; allí. yo-presentaré ti-a mi novia. = Te ruego, 
amigo mío, que te vayas al baile; te prese?taré allí a mi novia. 

Derivado - Ñepresentá. Pronunc. !!epJesentá 

'Presentarse'. Etim. (ñe 'se') presentar. 

1038. REBAJÁ. Pronunc. ~ebaxá 

'Bajar el nivel de un terreno o de otro objeto'. 11 'Bajar 
el precio'. 1I 'Recortar, acortar'. Etim. rebajar. 

Ej.: Arrebajaberiré co paré opttá pori. = Yo-rebajar-más
después, este pared él quedar bien. = Quedó bien la pared 
después que le rebajé un poco más. 

- Errebajá chébe nemba'é repi'. = Tú-(imperativo)-rebajar 
mi-a tu-cosa precio. = Bájame el precio de tu mercadería. 

- Aipotá rerrebajapori chébe che ába. = Yo-querer tú
rebajar bien mi-a mi pelo (de la cabeza). = Quiero que 
recortes bien el pelo. 

-- Rerrebajáta chébe coche mes á cha i pucú aterd. = Tú-
rebajarás mi-a este mi mesa porqué él-largo muy. Me acor-
tarás la mesa porque es muy larga. 

1039. RESPONDÉ. Pronunc. fehpondé 

'Hacerse responsable de los procederes o de las 
de otro'. Etim. responder. 

l , 
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Ej.: «La che Irúma orrespondé» (COLMAN, I, 102). = La 
mi cbmpañero-ya él-responder. = Mi compañero entonces 
respondió [se hizo responsable]. 

- Che a~respondé jhesecuéra. Yo yo responder por-él' 
plural. = Yo respondo de ellos. 

1040. SEGUí. Pronunc. segí 

'Seguir' (AGad., s. v. 1 '':' 3a y Sa). Etim. seguir . 

Ej.: «Aseguí = [Yo seguir] = Yo sigo» (HAN~EL). 
- Eseguinte co, tapé cóa rejhe jha rejhóporane. = Tú

seguir-so,lo este camino este por y tú-ir lindo-futuro. = Sigue 
no más por este camino e irás bien. 

- «Los mitá pe che seguí» (COLMAN, I, 68). = Los mucha
cho vosotros a~mi seguir. = ¡Seguidme, muchachos! 

- Aga ca'árú aseguíta che rembiapó. = Ahora tarde yo
seguiré mi trabajo. = Esta tarde continuaré mi trabajo. 

- Che ra''Í: oseguí medicina ParaguaÍ'pe. = Mi hijo él-seguir 
medicina Asunción-en. = Mi hijo sigue los estudios de me
dicina en Asunción. 

Derivado - YESEGUí. Pronunc. yesegí 

'Ser seguid,o'. Etim. (ye'se') seguir. 

1041. STIRÁ. Pronunc. stiJá 

«Hacer fuerza para traer hacia sí o para llevar tras sí» 
CAGad., s. v. tirar, 13 a).!1 «Alargar dilatar una cosa, exten
diéndola con fuerza para que dé de sí». 11 «Planchar ligera
mente la ropa blanca para quitarle las arrugas» (A Gad. , s. v. 
estirar, la y 2a). Etim. estirar + tirar. 

'Ej.: Che Ylbágui chestirá» (COLMAN, I, 102). = Mi brazo 
-de a-mi-estirar. = Me tira del brazo. 

- Ani kena restiraisté co gomati. = No rogativo tú-estirar 
-muy esta goma-no. = No estires mucho esta goma. 

- Ajhasé aína ógape astirá jhaguá cheaó. = Yo-ir-querer 
yocahora casa-en yo-estirar para mi-ropa:. = Quiero ir a casa 
para planchar mi ropa. 
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Derivado -.vESTIRÁ. Pronunc. yehtiJá 

'Estirarse' 11 'Ser tirado'. Etim. (ye 'se') estirar. 

1042. a) SUJETÁ. Pronunc. suxetá 

'Afirmar o contener una cosa por la fuerza» (Acad., s. v. 
sujetar, 2 a ). Etim. sujetar. 

Ej.: Esujetá co cabayú reti"má cha amoÍtama jhesé Ila 
herradura. = o Tu-sujetar este caballo pierna. porque yo-pon-

. dré-ya por-él la herradura. = Sujeta la pata del caballo que, 
ya le voy a poner la herradura. 

- Asujetáta che memblpe cha iñacajhatáité jhina. = Yo
sujetaré mi hijo-a porque él-tener-cabeza-dura-muy él-ahora. 
= Voy a sujetar a mi hijo porque está insoportable. 

Derivado - YESUJETÁ. Pronunc. yesuxetá 

'Sujetarse'. 11 'Ser o estar' sujeto'. Etim. (ye 
Ej.: «Boínte oyesujetá» (COLMAN, I, 86). 

solo-él-se-sujetar. = Muy pronto se sujeta. 

b) SUJETO. Pronunc. suxéto 
'Morigerado'. Etim. sujeto. 

'se') sujetar. 
Pronto-

Ej.: André jha'é peteÍ caria'y sujeto. =Andrés ser un hombre 
sujeto. = Andrés es un hombre morigerado. 

1043. TANTEÁ. Pronunc. tanteá 

'Considerar y reconocer con prudencia y reflexión las cosas' 
antes de ejecutarlas'. 11 'Examinar con cuidado una a persona 
o cosa, haciendo prueba de ella para conocer sus cualidades'. 
11 'Explorar- el ánimo o' la intención de uno sobre .un asunto' 
(A cad. , s. v. tantear, 3a 4a y 5a). 11 Tiene además los signi
ficados generales de probar, ensayar, explorar, inquirir, exa
minar y experimentar. Etim. tantear. 

Ej.: Atanteá raéta yajhechá icatútapa teráPa nadicatú
mo'ái ayapó upéba. = Yo-tantear-primero-futuro nosotros
ver ser-posible-futuro o interrogación no ser-posible-futuro
no yo-hacer eso. =. Primero tantearé si podré o no podré 
hacer eso. 

./ 
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- Ro tanteá riré jha'éta ndébe ne rembiapó r~. =A-tí tan
teaJ1 después yo-diré tí-a tu trabajo para.. = Después de 
tantearse te diré lo que debes hacer. 

- Etanteá Luipe yajhechá oyoguasépa la cabayú. = Tu
tantear Luis-a nosotros-ver él-comprár-querer-interrogación ,la 
caballo. = Prueba a ver si Luis quiere comprar el caballo .. 

Todas estas acepciones de tantear- son de uso corriente 
en la Argentina y Chile (ROMÁN) . 

1044. TOPÁ. Pronunc. topá 

'Hallar a alguien por casualidad'. 11 'Encontrar algo que se 
buscab"a' (las dos acepcio~es son españolas). Etim. topar. 

Ej.: «Retopá ramo jhesé, 
¡Co'ho! ];lente reicó» (COLMAN, I, 128). = Tú-encon

trar cuando p'or-él, mañana en-solamente tú-andar. == Cuan
do te encuentras con 'él (le hallas por casualidad) te dice: 
¡Venga mañana! 

- Otopáma túa rejhe .. = Él-encontrar-ya su-padre por. 
= Encontró ya a su padre; 

- NeÍ'ra atopá che cabayú. = No-aún yo-encpntrar mi 
~aballo. = Todav~a no encuentro mi caballo., 

Es uno de los verbos españoles de más firme arraigo en gua- . 
raní. Muchos hispanohablantes lo creen guaraní. 

1045. TocÁ. Pronunc. toká 

'Llegar el turno'. 11 'Caer en suerte' (ambas acepciones 
son españolas). Etim. tocar. 

Ej.: «Aga ndébema otocá» (COLMAN, I, 75). = Ahora 
ti-a-ya él-tocar. = Ahora te toca a ti. 
~ Mba'éPa otocá ndébe ra'é la rifape. = Cosa interrogación 

él tocar ti-a pretérito la rifa-en. = ¿Qué te tocó (cayó en suerte) 
en. la rifa~ .. ~ 

" 

1046" ·TROSÁ. Pronunc. trosá 

«Romper, hacer pedazos». 11 'Dividir una cosa en trozos'. 
11 'Cortar'. Etim. trozar. 
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Ej.: Otrosapá iyaó. = Él-trazar-todo su-ropa. = Hizo 
pedazos su ropa. ' 

- Oré rotrosácuri ca ibiraraciÍ,. Nosotros nosotros-
trozar-pretérito este árbol. = Nosotros hemos dividido en tro
zos este árbol. 

- Atrosáta ca pan mbi:térupi. = Yo-trozaré este pan mitad 
-por. = Cortaré este pan por la mitad. 

Derivado -:-YETROSÁ. Pronunc. yetrosá 

'Ser o estar dividido una cosa en trozos'. 11 'Estar hecho 
pedazos, destrozado'. Etim. (ye 'se') trozar. 

Ej.: Co ca'a'rúpe oyetrosáta pe'amó tarumá raciÍ,. = Este 
tarde-en él-se-trozará aquél tarumá cabeza. = Esta' tarde 
se va a dividir en trozos aquél árbol de tarumá. 

1047. USÁ. Pronunc. usá 

'Usar' (Acad., s. v. 1 a y 3a). Etim. usar. 
Ej.: «Nda usábai I che la Yapú». (COLMAN, I, 145). = No

yo usan te-no yo la mentira. = Yo no acostumbro a mentir. 

1048. VALÉ. Pronunc. balé 

'Ser hábil'. 11 'Tener precio'. 1: 'Ser útil' o 'servir'. 11 'Equi
valer'. 11 'Correr o pasar, tratándose de monedas'. 11 'Tener 
alguna calidad que merezca aprecio y estimación'. 11 También 
se usa con el significado de 'ser bueno', 'ser conveniente'. 
Etim. valer. 

Ej.: Che avalé amba'apó jhaguá. = Yo yo-valer yo-tra
bajar para. = Yo valgo para trabajar. = 'Yo soy un traba
jador hábil'. 

- «MbobYpa ovalé upeba. = [cuanto interrogación él-valer 
eso]. = ¿Cuánto ;.vale eso?» (Pequeño Ensayo). 

- Ca che cabayú cóa ovalé quiñento peso. = Este mI 
caballo este él-valer quinientos pesos. = Este caballo mío 
cuesta quinientos pesos. 

- Upé caria'í: upéba ndovaléiri marabé. = Ese hombre 
ese no-el-valer-no para-nada. = Ese hombre no es útil (no 
sirve) para nada. 
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- Ovalémanepa jha'ú la pojhiÍ,. = El-valer-ya-faturo-inte-
rrogaciónyo-tomar la medicina. ¿Ya convendrá que tome 
la medicina? 

Derivado - YEVALÉ. Pronunc. yebaJé 

'Valerse'. 11 'Ocupar a alguien en algún trabajo'. Etim. 
(ye 'se') valer. 

Ej.: Eyevaleminte ... » (COLMAN, I, 35). = Tú-te-valer
diminutivo-solamente. = Válete no más. 

- «Reyevalé ñepirú» (COLMAN, T, 86). = Tú-te-valer co
mienzo. = Empiezas a valerte de él ('empiezas a ocuparle 
en algo'). 

- Ayevalesemí nderejhé. Yo-me-valer-querercdiminu-
tivo tí-por. = Quisiera valerme de ti. 

1049. YETOPETÁ. Pronunc. Jetopetá 

'Chocar' (Acad., s. V., 1 a). Etim. (ye 'se') topetar. 
Ej.: Ajha' iÍ,bo pelota ayetopetá Andréndibe. = Y o-j ugar

al pelota yo me-topetar Andrés con. = Jugando a la pélota 
choqué. con Andrés. 

- Moc5ibé tren oyetopetá jhicuái. = Ambos tren él-se
topetar plural. = Chocaron ambos trenes. 

Registrado por (BATTIGNOLi n, s. v. topetá). 

Elementos Sintácticos 

1050. AMÁKE. Pronunc. amáke 

'Cuanto más'. Etim. a más que 
Ej.: «Amáke rejhoporiÍ,» (COLMAN, I, 85). = A más que 

tú-ir-lindo. = Cuanto más bien tú vayas. = 'Cuanto mejor 
vayas'. 

1051. CON. Pronunc; kon 

'Prep. con'. Etim. con. 
Ej.: «Iha ñaimé con libertá» (COLMAN, I, 54). = Y noso

tros-estar con libertad. = Y estamos con libertad., 
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1052. CUANTlMÁ. Pronunc. kwantimá 

'Cuanto más' (A cad. , s. v. cuanto). Etitri". 'cuanto más. 
Ej.: «Latinpe yepé o'ñe'é 

Cuantimá co guaraní» (COLMAN, 1, 30). = Latin-en 
hasta él-hablar, cuanto-más este guaraní. = Si hablan hasta 
en latín, cuanto más en' guaraní. 

1053. EN. Pronunc. en 

'Prep. en'. Etim. en. 
Ej.: «OmanÓ en Cerro corá» (COLMAN, 1, 54). = El-morir 

en Cerro corá. = Murió en Cerro corá. 

1054. ENTONCE. Pronunc. entónce 

Adv. de modo: 'en tal caso', 'siendo así', 'entonces', etc. 
Etim. entonces. 

Ej:: Mb'épa jha'éta chupé entonce. = Cosa-interrogación. 
yo-diré a-él entonces. = ¿Qué le voy a decir entonces? 

1055. PERO. Pronunc. péJO 

'Pero', conjunción adversativa. Etim. pero. 
Ej.: Che jha'é chupé oyapo jhaguá cóicha pero jha'é ndo

yaposéi. = Yo yo-decir a-él él-hacer para así pero él no-él
ha cer-querer-no. = Yo le dije que hiciera aSÍ, pero él no 10 
quiso. 

Pero ha desplazado por completo a la adversativa guaraní 
biñá o bili, Q.oy desconocida hasta de los ancianos. 

1056. POR NO. Pronunc. pOJ nó 

'Para que no' y 'por no'. Etim. por no. 
Ej.: Por no rejhó pe'amó pebé. = Por no tú-ir allá hasta. 

= Por no irte hasta allá. = Para que no ·vayas hasta allá. 

1057. PORQUE. Pronunc. pÓJke 

'Porque' conjunción causal. Etim. porque. 
Ej.: «Porque chéco paraguay» (COLMAN, 1, 51). = Porque 

yo-pues paraguay. = Porque yo soy paraguayo. 
Es de uso. muy extemlido, aunque no ha hecho olvidar el 

de sus equivalentes guaraníes rejhe Csiemwe enclítico) y chao 
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1058. SI. Pronunc. si 

¡Conjunción ya causal, ya consecutiva, de uso limitado. 
Equivale al puesto que esp. Etim. si. 

Ej.: Ndé reicuaáne chemba'asÍ", si ttdé nico ne arandú. = 

Tú tú-sabrás mi-enfermedad, si tú ciertamente tú [eres] sabio. 
.' , 

.= Tú sabrás 'la enfermedad que yo tengo puesto que eres 
un sabio. 

- Terejhó catú, ~i rejhosé .nico. = Tú-ir bie~, si tú-ir
querer ciertamente. = Puesto que' quieres ir, vete. 

Abstractos 

1059. AGRÉDE. Pronunc. a.gJélÍe 

'Adrede' CAcad., s. v.). 11 'Persona que hace lo que se le pro-
hibe'. Etim. adrede. 

Ej.: Agrede oyapó cherejhé. Adrede él-hacer mi-por. 
= Me lo hizo adrede. 
- Ma'éra jh'a é petei agrede; Fulano ser un adrede. = 

Fulano es una persona que háce, lo que se le prohibe. 

1060. BIEN. Pronunc. bjén 

'Bien'. Etim. bien, se usa únicamente en la frase hacer el bien. 
Ej'.: Eyapóna cherejhé el bien jha ejhechaucamí chebe la 

Villa rapé. = Tú-hacer-rogativo mí-por el bien y tú-ver-fac
titivo-diminutivo mi-a la villa camino. = ¿Quiere usted hacer 
el favor de enseñarme el camino del pueblo? 

1061. CAUSA. Pronunc. kávsa 

'Causa' CAcad., s. v. la y 2a). Etim. causa. 
Ej.: Nde causa rejhe oyejha'ñandebe amba'é. = Tu causa 

por él-suceder nosotros-a estos-co¡;;as. = Todas estas cosas 
nos ocurren por causa tuya. 

1062. CIERTO. Pronunc. sjéJto 

'Cierto', 'verdadero'. Etim .. cierto. 
Ej.: Cierto guánte che jha'é. =;; Cierto clase-solamente yo 

yo-decir. = Yo digo solamente cosas ciertas. 
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- Cierto pé jhe'íba. = Cierto ese diciev;te. 
lo que dice. 

1063. CONSUELO. Pronunc. konswélo 

Es cierto 

'Consuelo' (Acad., s. v. 1 a). Etim. consuelo. Se usa la voz 
en la frase acuñada siguiente: 

Mba'ereíntecú, mboriajhú consuelo. = Cosa-nada-solo -aque
llo, pobre consuelo. = Decir que no es nada [que no tiene I 

ninguna importancia una cosa o un acontecimiento] es el 
consuelo del pobre. 

1064. EMBANDO. Pronunc. embándo 
'En bando'. Etm. en banda. 

Es usada solamente en la frase guaraní jho' á embando 
él-caer en banda = 'caer sin sujeci6n'. Nos parece evidente 
la relaci6n entre esta frase guaraní y la española caer enban
da 'pender en el aire sin sujeci6n', registrada como término 
de marina en el Dicc. Acad. 

1065. CHAPETONíA. Pronunc. sapetonía 

'Inexperiencia'. 11 'Torpeza'. Etim. chapetonía < chapetón 
'europeo recIén llegado' y por 10 tanto inexperto, torpe en las 
cosas de la tierra (dr. MONTOYA. n, s. v. chapetón). 

Ej.: Che chapetoníante apagá. '= Mi chapetonía-sola
mente yo-pagar. = He pagado mi inexperiencia. 

1066. FAVOR. Pronunc. falló.! 

'Favor'. Se usa solamente en las frases hacer el favor o pedir 
un favor., Etim. favor. 

Ej.: Eyap6na cherejhé el favor jha terejh6 co'águi. = Tú 
-hacer-rogativo mí-por el favor y vete aquí-de. = ¿Quieres 
hacerme el favor de irte de aquí? 

- Ayerureséndébe peHH favor. = Yo-pedir-querer ti-a un 
favor. = Quiera pedirte un favor. 

1067. FIN. Pmnunc. fin 

'Fin'. (Acad., s. v. la). Etim. fin. 

Ej.: «Oguajhéco ñane fin»; (COLMAN, I, 70). = Él-llegar-pues, 
nuestro fin. = ¡Ya llega nuestro .fin! 
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1068. GRACIA. Pronunc. g.!ásja 

¡Chiste'. 11 'Gracia' (Acad., s. v. ga). Etim. gracia. 
Ej.: Nda'igraciaciari la reyap6ba. = No-él-tener-gracia-no 

la tú-haciente. = No tiene gracia (chiste) lo que haces. 
- Ndébente i gracia. = Tí-a-solo tener gracia. Sola-

mente a ti te causa gracia. 

1069. LADO. Pronunc. láUo 

'Lado'. (Acad., s. v. 2a , 4a, 7a). Etim. -lado. 
Ej.: C6a lado oÍpetéí lb\: oñevendeséba. = Es~e lado él 

-estar un tierra él-se-vender-querer-el-que. = De este lado 
hay un terreno que se quiere vender. 

Convive este hispanismo 'con las voces guaraníes cofi, 

iké 'lado'" 'costado' que son aún muy usadas, tanto en el 
campo como en la ciudad. 

1070. LAYA. Pronunc; láya 

'Clase' (Acad., s: v. 2 a). 11 'Costumbre',. Etim. laya. 
Ej.: Mba'é layapa reipótá." = ,Cosa clase-interrogac,ión tú 

-querer. = ¿De qué clase quieres? 
- «1 por§. nda'ilayabéi;, (COLMAN, 1, 64). = Ser lindo no-él 

-tener-Iaya-más-no. = Es muy hermoso, el único en su clase. 
Co mitá i laya baí. = Este niño tener laya feo. = Este 

niño tiene malas costumbres. 
- «Péba pé laya baí» (COLMAN, 1, 101). = Ese ese laya 

feo. = Esa costumbre mala. 

1071. a) PACENCIA. Pronunc. pasénsja 

'Paciencia' (Acad., s. v.). Etim. paciencia. 
Ej.: Mba' étepa yayap6ta, pacencia manteo Cosa-inte-

rrogación nosotros-haremos, paciencia solamente. = ¿Y qué 
podremos hacer?, hay que tener paciencia y nada más. 

- Na'i pacenciairi ababé rejhe. = No-él-tener pacien
cia-no nadie por. = No tiene paciencia por nadie. 

b) DEPACENCIÁ. Pronunc. depasensjá 
'Despacienciar'. Etim. despacienciar. 
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... 
Ej.: Anibé che depacenciá. = No-más me despacienciar. 

= N o me hagas perder la _ paciencia. 

1072. SOCORRO. Pronunc. sokóJo 

'Socorro' (A cad. , s. v. la). Etim. socorro. 
Ej.: «MbojhapÍ" yebS" boí 

La socorro oyeruré» (COLMAN, 1, 77). = Tres vuelta 
mismo la socorro él-pidió. = Por tres veces consecutivas I 

pidió socorro. 

XI 

HISTORIA NATURAL 
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1073. AGUACERO. Pronunc. agwaséJo 

'Aguacero' (Acad., oS. v.). Etim. aguacero. 
Ej.: Aguacero oipljh± petI-pe ombiaí paité jhagúáma. = 

Aguacero él-tomar tabaco-a él-destruir-todo-muy para-ya. = 
Si un aguacero toma a una plantación de tabacos, es 
destruirla por completo. 

1074. ALBA. Pronunc. álba 

'Primer,il luz del día antes de salir el sol' (A cad. , 
Etim. alba. 

Ej.: «Jha' etépa pe lucero 
Cu alba rerujhá» (COLMAN, 1, 104). = 

clamación ese lucero, aquél alba _ trayente.. = Es 
cido al lucero que trae el alba. 

Trátase en est.e caso de un cultismo del poeta e COLMA~. 

1075. ÁRCO NOÉ. Pronunc. áJkonoé 

'Arco iris'. Etim. arco de, Noé. La denominación arco de 
Noé 'arco iris' es popular en España de donde ha pasado a 
América. Se funda en la leyenda bíblica según la cual Dios: 
tendió ese arco después del diluvio en señal de amistad 'Y 
alianza con Noé (Génesis, IX, 13). 
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1076. ARROYO. Pronunc. afóyo ,., 
',Arroyo' (A cad. , s. v. 1 a). Etim. arroyo. Este hispanismo 

hadesplazado por completo a la voz guaraní tacá que solamen
te se conserva en la toponimia co~o en ¡acá ro''insá 'arroyo 
frío' y ¡acá guasú 'arroyo grande'. Y a tal punto ha llegado 
el olvido del significado de '{acá que muchos guaraniparlantes 
dicen constantemente arroyo acá ro'lnsá repitiendo en esta 
forma la palabra a~royo, pues la dicen pril}lero en español y 
luego en guaraní. Otros que presumen de mayores conoci
mientos de la: lengua, rectifican 'iacá con acá 'cabeza' y así 
dicen .arroyo acá ro''insá 'arroyo' Gabeza fría'. Esto último, 
como se ve, no es sino, un caso guaraní de etimología popular. 

1077. CENTRO. Pronun. séntro 

'El punto o las calles más concurridas de una población' 
(A cad. , s. v: lOa). Etim. centro. 

1078. CERRO. Pronunc. ·séfo 

'Cerro' (Acad., s, v. 3a ). 11.'Cordillera de cerros'. Etim. cerro. 
Ej.: Cerro ru'~me. =.= Cerro cumbr~-en. = En la cumbre 

del cerro. 
Este hispanismó ha susti'tuído -en todos los casos a su equi

valente guaraní lblá que supervive en la toponimia:'ibft'imí 
'cerrito', Pero,en este caso, la mayoría de los guaranipar
lantes ignoran el significado de la voz ibui (cfr. arroyo). 

1079. COMETA JHUGUÁIBA. Pronunc. kométa hugwáilia 

'Cometa caudato'. Etim. cometa (jhuguáiba' que tiene cola'). 
Ej.: Cometa jhuguáiba, vidalita 
- «aipo'ó bará ... » (COLMAN, 1, 35). = Cometa que-tie

ne-cola, vidalita, yo-arrancar obligadamente. = Cometa cau
dato, vidalita, yo arrancaré ... 

- 1080. CORDILLERA. Pronunc. kOJdi!éJa 

'Cordillera de cerros'. Etim. cordillera. 
La voz ;¡bUirusú 'cordillera' es conocida sólo, por los eruditos 

en la lengua. 
1, 
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1081. COSTA. Pronunc. k6hta 

'Costa' (Arad., s. v. la). 11 'Lado'. 11 'Orilla de un bosque, 
de una isla, de un río, etc.' 11 'Pie de un cerro o cordillera'. 
11 'Arrabal de una ciudad o de un núcleo urbano'. Etim. costa. 

Las mismas acepciones corren en la Argentina. 

Ej.: Ndaipotáiri rejhó lcostape. = No-yo-querer-no 
río-costa-en. = No quiero que vayas a la orilla del río. 

1082. a) ELÁ. Pronunc. elá 

'Caer heladas'. Etim. helar: 

Ej.: Co año cóape ndo'eláiri mb'ébé = Este año este-en 
no-él-helar-no nada. = En este año no heló nada: 

- «Ndaipóri i baíba... ndo'eláimaguibé árape». (COL
MAN, lI, 41). = No-hay ser feo-el-que ... no-él-helar-no-ya 
-desde día-en = No hay nada malo, puesto que no caen hela
das durante el día (puesto que no ocurre nada inesperado). 

b) ELADA. Pronunc. eláda 

'Helada' (Acad., s. v.). Etim. helada. 

1083. ESTANCIA. Pronunc. ehtánsja 

'Hacienda de campo dfstinada al cultivo y más especial
mente a la ganadería' (Arad., s. v. 6a). Etim. estancia. 

'Id.' en la Argentina, Chile y Uruguay. 

1084. ESTERO. Pronunc. ehtéJo 

'Estero' (A cad. , s. v. 2a). Etim. estero.' 
Hispanismo abundante en la toponimia. 

Ej.: Co tapé iyesteropá. = Este camino tener-estero-todo. 
= Este camino está hecho un estero. 

1085. ESTRELLA. Pronunc. ehtré!a 

'Estrella' (Arad., S v. 1 a). Etim. estrella. 

Ej.: «Estrella omimbíba» (COLMAN, 1, 35). 
él-brillar-el-que. = Estrella brillante. 
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Son comunes las <;omparaciones del tipo brillante como 
und estrella y brillan como estrella$: 

El hispanismo estrella h<l; desterrádo el uso d,e la voz guaraní 
yacitatá, sólo conocida, d~ .los eruditos. 

'1086. ILA. Pronunc. íla 

'Monte de corta extensióri' o 'bosq'Hecillo aislado'. Etim. 
isla. 

Ej.: «Isla costape res~» (COLMAN, 1, 47). = Isla costa-en 
tú-salir. = Sáles a la orilla de un bosquecillo. 

1087. .LESTE. ,Pronunc. léhte 

I 
'Este' 11 'Viento del este'. Etim. el este. 
Ej.: Lestegui os~ cuarajM. = Este-de 

sol sale por el este. 
él-salir sol.. = El 

- «Jha oipeyú lestemí» (COLMAN, 1; 80). = Y él-soplar 
este-diminutivo. = Y sopla un vientecito del este. 

1088. LUCERO. Pronunc. luséJO 

'Lucero' (Arad., s. v. la). Etim. lucero. 
Ej.: «Lucero poriÍ» (COLMAN, 1,' 35). = Lucero hermoso. 
Son abundantes en el 'habla popular comparaciones del 

tipo de brilla como un lucero y brillante como lucero. 

1089. MEGUANTE. Pronunc. megwánte 

'Cuarto menguante'. Etim. menguante. 
Las fases de la luna son: yaára'Y, luna-hijo, 'luna nueva'; 

yaá mbareté, luna fuerte, 'luna llena' y menguante 'luna men
guante' o 'cuarto menguante'.' 

Ej.: «Pe meguantepe nico pe yací: oñlñií ojhóbo. = Este 
menguante-en, ciertamente, ese luna él-disminuir él-yendo. 
= En el cuarto menguante la luna va decreciendo. , , 

1090. MUNDO. Pronunc. ~úndo 

'Mundo' (Arad., s. v. 1 a y 2a ). Etim. mundo. 

Ej. : «Jha upeichaitécu co mundo apére» (COLMAN, 1, 108). 
= Y así-muy-pues, este mundo superficie-por. = Y en esa 
forma, por sobre el haz de la tierra ... 

25 
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Derivado. - MUNDOPE. Pronum:. múndope 

'Fórmula de encarecimiento de la belleza, del valor, de 
la fealdad, de amor, etc.'. Etim. mundo (pe 'en'). 

Ej.: JhePl mundope. = Ser-caro· mundo-en. = es caro 
en el mundo. = Es carísimo. 

- I porá mundope. = Ser lindo mundo- en. = Es lindo 
en el mundo. = Es lindísimo. 

- Rojhalhú mundope. = A-tí-yo-querer mundo-en. = Te 
quiero en el mundo. = Te quiero con toda mi alma. 

1091. NORTE. Pronunc. nÓJte 

'Viento que sopla del norte'. Etim. norte. 
Ej.: «Norte pigui: toipeyú» (COLMAN, 1, 46). Norte 

suave que-é1-sop1ar. = Que sople suavemente el viento norte. 

1092. PONIENTE. Pronunc. po~énte 

'Oeste' I[ "Viento del oeste'. Etim. poniente. 

1093. REMANSO. Pronunc. (emánso 

'Remolino que hacen los ríos cuando son detenidos (reman
sados) en su curso por algún obstáculo o pozo de su lecho'. 
Etim. remanso. .. 

'Id.' en la Argentina y Paraguay (hispanohablantes). 

1094. SERRASÓN. Pronunc. setasón 

'Niebla' (A cad. , s. v. ta). [1 'Neblina' (Acad., s. v.). Etim. 
cerrazón. 

Con las mismas acepciones en la Argentina. 

1095. VALLE. Pronunc. bá!e 

'Valle' (Acad., s. v. la). [[ 'Conjunto de lugares, caseríos 
o aldeas situadas en un valle' (A cad. s. v. 3 a). [['Pago'.[['Re
gión'. [[ 'País'. [['Parroquia'. [[ 'Paisano'. Etim. valle. . 

Ej.: «Che Valle Pucú 19uá». Yo valle largo habitante. 
= Yo nací en Valle Pucú. 

-'«Jha che valle» (COLMAN, 1, 45). ¡Ah, mi pago! 
¡Ah, mis pagos! 
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- Ojhoséma i valIepe. = É1-ir-querer-ya su· valle-en. = 
Ya' quiere volver a' su país. 

- La Mercé vallepe oÍ cheróga. =. Las Mercedes valle-en 
él-estar mi-casa. = Mi casa está en la parroquia [de la vir
gen] de las Mercedes. 

- Mba'éichapa che valle. = Cosa-corno-interrogación mi 
valle. = ¿Qué tal paisano? 

1096. VIENTO sú. Pronunc.bjentosú 

'Viento sur'. Etim. viento "sur. 
Ej.: Viento sú ro'lnsá ombojhast Viento sur frío é1-

jactitiv'o-enfermo.= Le enfermó el frío viento dd sur. 

1097. VILLA. Pronunc. bí!a 

'Ciudad' [[ 'Pueblo'. Etim. villa. 
Ej.: Rejhótapa villape. = Tú~irás-interrogación. villa-en. 

= ¿Vas a ir a la villa? 
Es voz que abunda en la designación de pueblos y ciudades. 

1098. ZANJA. Pronunc. sáIJxa· ~ 

'Zanja' (Acad., s. v. la). [[ 'Arroyada' (Acad., s. v. 2a). 11· 

'Toda clase de hoyo, pozo, precipicio, etc. Etim .. zanja. 
- Jha'á zanjape. = Yo-caer zanja~en. = Caí en una 

zanj~. 

-1 zanja i zanjapá la tapé. = Tener' zanja, tener zanja 
todo la camino. = El camino estaba lleno de pozos. 

Fauna 

1099. ALACRÁN. Pronunc. alakJán 

. 'Alacrán' (Acad., s. v. 1 a). Etim. alacrán. 
Ej.: Che yopí petN alacrán. = Me-picar un alacrán. Me 

picó un alacrán. 

1100. ALONSO. Pronunc. alónso 

'Furnarius rujus badius( Leicht)' y 'Furnarius rujus com
mersoni (Pelz)'. Etim. AlOnso. 
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Con el nombre de hornero es conocido en el Río de la Pla
ta; con el de casero en Entre Ríos y Tucumán. Su nombre 
guaraní es Oga-raiá ',casa-nido' (BERTONI, Fauna, 51), pero 
ha ~i~o desplazado por completo. AZARA (Pájaros, rr, 222) 
refinendose al nombre dice: «al presente le llaman hornero 
en el ~ío de la Plata, y casero en el Tucumán, aludiendo 
a su mdo de barro que tiene la figura exterior d~ un horno. 
En el Para~uay le llaman Alonso Carcía no sé por qué». 

Una coplOsa lectura de crónicas y relaciones de viajeros 
no nos ha permitido descifrar el enigma que se le ofreció a 
Azara. 

Ej.: «Alonso jha chOrorí» (COLMAN, I, 47). 
chororí. . = Alonso y chororí. 

1101., ARMADO. Pronunc. aJmádo 

Alonso. y 

'Doras armatus Cuv. y Val' (BERTONJ, Fauna', 6). Etim. 
armado. 

Es un ~ez sin escarnas de unos 60 centímetros de largo y 
con una SIerra a cada costado a lo largo del cuerpo. Sus nom
bres guaraníes Itaguá (BERTONI, Fauna, 6) y Taguará (MON
TOYA, III; s. v.). parecen haber sido desalojados del todo; por 
lo menos no los hemos oído a lo largo del río Parao-uay que es 
donde más abunda. b 

En Bolivia también es conocido con el mismo nombre 
(BAYO). En la Argentina armad~y también dorado. 

1102. BOGA. Pronunc. bóga 

BERTONI (Fauna, 10) registra siete variedades de boo-as 
que son: Leporimus affinis'; 'Lep. conirostris'; 'Lep. fascia~ 
tus'; 'Lep. Frederici'; 'Lep. hipselonotus (Cthr); 'Lep. striatus 
Kner' y 'Lep. trifasciatus Steind'. Etim. boga. 

No conocernos el nombre guaraní. Al 'Lep. frederici' llama 
BERTONI pirá pitá, 'pez rojo'. 

En la Argentina es muy conocido y SEGOVIA dice que 
«la boga de nuestros ríos recuerda mucho a la de los ríos de 

·.I· ..... ·~ .. I •.. ' . 

,::': 
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Europa. La carne de la especie leporinus Frederici semeja 
a la del salmón». 

1103. CURUBINA., Pronunc. kUJuóína 

'Corbina trispinosa'. Etim. curvina < corvina. 
Pez de 30 a 40 centímetros de longitud! chato, de color 

plomizo. por encima y por debajo blanco plateado. Su carne 
es muy apreciada. No es originario de los ríos del Paraguay 
donde su importación es reciente. Abunda en ~l río de la 
Plata. «Suele 'hallarse en riachos y hasta en lagunas» (SÉ
GOVIA). 

Ej.: Ejhatíomipa chébe umí che curubina cuera. = Tú-su 
-espina-sacar diminutivo'interrogación mi-a esos,' mI corVma 
plural. = ¿Quieres hacerme el favo.r de sacarle las espinas 
a esas co.rvinas? 

1104. CHICHÁ. Pronunc. sis~ 
'Chinche' (A cad. , s. v. ta). Etim. chincha. 
Ej.: Anojhémbaitéma la chinchá cuera. = Yo-sacar-todo

muy-ya l~ chinche plural. = Yasaqué to.das las chinches. 
Chincha por chinche se dice en Galicia, Costa Rica, Perú, 

Argentina y en el esp. del Paraguay. 

1105. DORADO. Pronunc. QOJáQO 

Existen en el Paraguay las variedades 'Salminus brevidens 
Cuv.', 'Salminus hilarii Cuv. y Val.' y 'Salminus maxiliosus 
Cuv. y Val' (BEIáoNI, Fauna, 13). Etim. ~rado. 

Pez de unos 70 centímetros de largo, con escarnas de reflejos 
do.rados. El nombre guaraní pirayú 'pez amarillo' sólo sub-
siste en las regiones apartadas del tráfico. . 

Ej.: Moc6i dorado aikutú curi pljharé. = Dos dorados 
yo-clavar pretérito no.che. = Anoche pesqué dos dorados. 

Abunda también en los ríos principales de la Argentina. 

1106. G,UlRÁ CAMPANA. Pronunc. gW·iJá kampána 

'Procnias nudicollis, Vieill' (BERTONI, Fauna, 58). En Argen
tina y Brasil 'Chasmarhynchus nudicollis' (SEGOVIA, s. v. 



'. 
390 Fauna 

Pájaro campana; MARTIUS, Glossaria, 437). Etim. (guirá, 
'pájaro') campana. 

Sus nombres guaraníes guirá-póng, 'pájaro-p6ng' (pong es 
onomatopeya del canto del ave) y guirapú 'pájaro [con] sonido' 
(como le llaman SÁNCHEZ LABRADOR Y GUEVARA) están des
plazados por el híbrido. Se puede documentar con GUEVARA, 
que en el siglo XVIII los guaraniparlantes aún lo designaban 
con la denominaci6n indígena, pues dice: «El pájaro campana, 
guirapú le llaman los indios,... es pequeño de cuerpo, de 
pluma blanca y menor que una paloma. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . '.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo particular ,es el canto, que imita cOn propiedad el repi
que de campanillas de plata». 

1107. GU'iRA CARPINTERO. Pronunc. gw'iJá kaJpintéJO 

'Colaptes campes tris Viel!', y 'Colaptes agricola Malh. (BER
TONI, Fauna, 49). Etim. (gui"rá, 'pájaro') carpintero. 

El guí"rá carpintero, cuyo nombre guaraní Ipecú coexiste 
con 'el híbrido que registramos, recibe su nombre de la seme
janza de aspecto y costumbres cón el Pájaro carpintero es
pañol. 

En la América meridional existen várias especies. En Chile 
llaman carpinterito a la especie 'Picus. melanocePhalus' (MEDI
NA), .que es conocida en la Argentina con el nombre de Pájaro 
carpintero (GRANADA, SEGOVIA). Otros carpinteros comunes 
e n la Argentina a más de los citados son: ColaP)es ruPícola 
Orb., Chrysoptilus cristatus Viell., Dendrocopus mixtus Bodd., 
y CampePhilus leucopogon Val. (dr. ANÍBAL CARDOSO, Nues
tros conocimientos en ciencias naturales durante la éPoca colonial, 
Humanidades, XI, 373). 

1108. HALCONCITO. Pronunc. alkonsíto 

'Accipiter erythrocnemis Gray'; 'Accipiter pileatus' y 'Acci
piter timus' (BERTONI, Fauna,. 42). Etim. halconcito. 

Su nombre guaraní taguató-í coexiste con el hispanismo 
halconcito. En tiempos de AZARA ya era conocido con este 
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nombre, pues, en Pájaros (1, 183) dice: «Así le llamo [cer~í

calo] porque tal vez lo es. Por acá le denominan hal~onctto. 
Abunda en el Paraguay, pero escasea mucho en MontevIdeo ... » 

1109. IPE CUCHARA. Pronunc. lpé kusáJa 

'Spátula Platalea Viell' (BERTONI, Fauna, 41). Etim. (lpé, 

'pato') cuchara. , 
Es un anatidae cuyo pico tiene la forma de una espatula. 

Los hispanoparlantes del ~araguay le llaman pato-espátula y 

pato-cuchara. , 

Ej.: Co. pljharebépe ayai'í moc5i lpecuchara. _ = Este n;aña
na-en yo-tirar dos pato-cuchara. = Esta manan a mate dos 

pato-espátulas. . . . 
En la Argentina vive en el Chaco y allí le llaman mdIstm-

tamente pato-cuchara y pat?-espátula. 
En Chile es conocido con el nombre de pato-cuchara (MEDI

NA, S. V. pato). 

1110. '{PECÚ LA NOVIA. Pronunc. "ipekii la nó1ija 

'Leuconerpes candidus Otto' (BERTONI, Fauna, 49). Eti~. 
(ipekú, nombre genérico de muchos ~ájaros') la novw. 

Ave de la familia Picidae. Tal vez recIba su nombre del 
penacho de plumas blancas que le adornan la cabeza. . 

Ej.: IpecÜ la novia michibé gUlrá tatágui. = Ipekú la nov:a 
chico más pájaro fuego-de. = El lpekú la novia es más pequen o 
que el pájaro de fuego. 

1111. KiRIR'ió ACÁ CURUZÚ. Pronunc. k'iJ"iiló ak¡ikuJusú 

'Lachesis alternatus D. et. B.' Etim. (kiririó-ac!i 'serpiente
cabeza') cruz. Este reptil lleva una mancha en la cabeza, qu: 
los paisanos interpretan como una cruz. SJI nombre guaram 
es mbói-kuatiá 'víbora dibujada o con dibujos' según BERTONI 

(Fauna, }9). 
Ej.: ]hasYpema recuerá .nde. yopímaguibé peteí. klrlr16adí 

-curuzú. = Difícil-en-ya tú-sinar .. a-ti picar-ya desde un víbo-
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ra-cabezaccruz. = Dl·fI'cI·l'mente' t' e' , sanaras SI te picó' una 
víbora de la cruz. 

En la Argentina la llaman víbora de la cruz. 

1112. LECHIGUANA. Pronunc; lesigwána 

'Nectarina 'mellijica' y 'N. lechiguana Lat.' Etim. llachi
huana, voz quichua que entró en guaraní por vía hispánica;, 
a~rmamos :sto en vista de que el guaraní ha adoptado la 
~11Sma ~.odtficacióq llachihuana > leéhiguana que los espa~ ~ 
noles hIcIeron por etimología popular. Su nombre guaraní 
cabeichú, usado aún en tiempos de MONTOYA (III, s .. v. cá), 
es hoy desconocido. 

Lechiguana corre en la Argentina (SEGOVIA, LIZ¿NDO BOR
DA), en el Uruguay (GRANADA), en Bolivia (BA:Yo) y el Brasá 
~n el ~ío Grande do Sul, antigua provincia portuguesa de 
lllfluenCla española. 

/ 

1113. MANDI'í CORRENTADA. Pronunc. mandi'í kOf-entáaa 

, 'Iheringichthysmegalops Eig. y Wqrd.' y 'Pimelodus albicans'. 
Etim. (mandi' í, 'bagre') correntada. 

El mandí'í-correntada recibe este nombre porque, a lo que 
parece, prefiere vivir en el medio del río donde es más recia 
la corriente. Los nombres guaraníes de las dos especies (man
di'í Sq':¡'yú 'bagre amarillo' y mandi'í guasú 'bagre grande' 
respectivamente) son usados tanto como el híbrido qu~ n~gis
tramos. 

Ej.: Pirá sá'í etá apYtépe oú abeí mbojhapY mandi'í corren~ 
tada. = Pescado chico mucho entre, él-venir también tres 
bagre correntada. = Entre muchos pescaditos vinieron tam
bién tres bagres de correntada. 

1114. MARTíN PESCADOR. Pronunc. maJtím pehkaaóJ 

'Cerile amazona' Lath'., 'Cerile americana Gm.' y 'Ceryle 
torquata L.' (BERTONI, Fauna, 45-46). Etim. martín pescador. 

Es un ave parecida al martín pescador de España por el 
tamaño, color y costumbres. Su nombre guaraní es, según 

" . 
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BERTONI" yaguá-katÍ; Gl.}EVARA, en cambio, le designa con los 
nombres indígenas jabati,guacárá y jabirú, pero ninguno de 

estos nombres son hoy conocidos. 

1115. ÑACANINÁ ESTERO., Pronunc. lJakaniná ehtéJo 

'Drymobius bifossatus' y 'Spilotes puZlatus (L)' (BERTONI, 
Fauna, 26). Etim; (ñacaniná 'nombre que se da a varias 

serpientes') estero. 
Ej.: Ayucá curi pet1'H ñacaniná esterolrembe'lpe. = Yo' 

matar-pretérito un ñacaltiná estero río-orilla-en. Maté un 
ñacaniná de estero en la orilla del río. 

En la Argentina ñacaniná (SEGOVIA). 

1116. ÑANDÚ CABAYÚ. Ptonunc. lJandú kabaYú 

'Theraphosa avicularia'. Etim. (Ñandú, 'araña') caballo. 
La denominación se origina, en una comparación enfati

zadora. La araña es muy grande, peluda y venenosa. SEGOVIA 
asegura que algunas llegan a pesar 300 gramos. 

Ej.: Che yopí peteí ñandú-cabayú.= Me-picar un araña 

caballo. = Me picó una araña caballo, 
En la Argentina se conoce con el nombre de araña pollito 

(SEGOVIA), con el de araña peluda en Cuba (PICHARDO) y con 
el de araña pica caballo en Costa Rica (GAGINI). 

1117. PALOMETA. Pronunc. palométa 

'Serrasalmus marginatus Val' y 'Pygocentrus piraya Cuv.'. 

Etim. palometa. 
Pez casi redondo y achatado de unos 20 centímetros de 

diámetro con escamas de reflejos plateados unas veces y dora
dos otras. Tiene doble hilera de dientes pequeños y de forma 
piramidal. Es muy voraz y feroz. El nombre guaraní Pirili 
nQ ha sido desplazado sino en muy pequeña proporción. 

Ej.: Che-su'ú peteí palometa. = Me morder un palometa. 

= Me mordió una palometa. 
Son' numerosos los peces de mares y ríos americanos que 

han recibido el nombre de palometa. Ellos son además de los 

, I 

____ ....1.
'

.' 



394 Faun~ 

citados arriba, abundantes en el Paraguay y Argentina los 
siguientes: Trachynotus galucus, Tr. ovatus, Tr. rhomboides 
Hynnis cubensis, Bothrolaemus pampanus en las Antillas ; 
Caranx georgianus en Chile (efr. MALARET, II y MEDINA). 

1118. SÁBALO. Pronunc. sábalo 

'Prochilodus argenteus Agass'. y Pochilodus seroja Steind', I 
(BERTONI, Fauna, 10). Etim. sábalo. 

Pez con escamas: tiene unos 30 centímetros de largo. Los J 

nombres guaraníes kirimbatá y Pirá gu'irá (así le llaman en 
/ Asunción) coexisten con el hispanismo sábalo que está poco 

extendido. . 

Existe también en Argentina (SEGOVIA), donde recibe el 
mismo nombre originado en su aspecto y costumbres sem~-' 
jant~s al del sábalo de los mares de España. 

1119. TAGUATÓ GAVILÁN. Pronunc. tagwató g'abilán 

'Spizaétus ornatus Daud' Etim. (taguató 'nombre de varias 
aves de la fam. jalconidae') gavilán. 

Ej.: Ndaipori ndayé gui'rá jhesapi'sobéba taguató gavilán 
gui. = No-hay, dicen, pájaro ojo-extendido-más-el-que tagua
tó-gavilán-de. Dicen que no hay pájaro que tenga la vista 
más aguda que el taguató-gavilán. 

1120. TAPITí MBURICÁ. Pronunc. tapitímbUJiká 

'Lepus brasiliensis Bris!i.' Etim. (taPití 'liebre') borrica. 
Ej.: Tapití mburicá. ro'ó icatí ra''imí. = Liebre-borrica 

carne tener hedor hijo-diminutivo. = La carne de la liebre-mula 
hiede un poco. 

No hemos podido averiguar el origen de la denominación. 
¿Se deberá también, como en el caso del tatú mburicá a 

las orejas largas del tapití? 

1121. TATÚ CARRETA. Pronunc. tatú kaféta 

'Priodontes gigas Cuv'. (B'ÉRTONI, Fauna, 70). Etim. (tatú, 
'tatú') carreta. 
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La designación tiene su origen en una comparación enfa
tizadora. Se trata del mayor de los tatús o armadillos ame
ricanos. Segovia dice que el cuerpo mide 86 centímetros de 
largo y la cola 45. El nombre guaraní tatú guasú, 'tatú grande' 

no está completamente desplazado. 
En la Argentina, tatú carreta 'Priodontes giganteus E. 

Geojjroy' (LEHMANN NITSCHE, Adiv., 144). 

1122. TATÚ MBURICÁ. Pronunc: tatúmbuJiká . 

'Tatusia hybrida (Desm.)' Etim. (tatú, 'tatú') borrica. 
Los hispanoparlantes del Paraguay, de la Argentina, par

te de B~livia y del Uruguay llaman a este animal tatú muti
ta, «alusión a que las orejas son grandes, derechas y para

lelas como en la mula» (AzARA). 

Flora 

1123. ALGARROBO. Pronunc. algaf6bo 

'Prosopis sp.', 'prosopisalba' Y~P!os(Jpis algarrobilla'. Etim. 

algarrobo. " . . . 
, Recibe el mismo nombre en la Argentina y el Uruguay el 

prosopis dulcis además de los arriba citados. En C~b~ l~ 
Himenoea curbqril, Lin. (algarróbo criollo); el prosop~s Juh
jlora (algarrobo del Brasil); elpithecolobium saman, Benth 
(algarrobo del país) y el A lbizzi(Llebbeck , Benth (algarrobo de 
olor). En Colombia, Venezuela y Puerto Rico llaman algarrobo 
al Pithcolobium Saman, Benth (efr. SUÁREZ y MALARET, 
Il). Todos estos vegetales' americanos son de aspecto similar 
al algarrobo español (Cáatonia siliqua) y como él pertenecen 

a la gran familia de las leguminosas. 

1124. AULí. Pronuric. alilí 

'Lesquerella mendocina'. Etim. alhelí. 
Crucífera. Abunda en La Pampa, Mendoza y Paraguay. 
En la Argentina se le llama alhelí del campo (SEGOVIA). 
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Ej.: Alilí poÚ jhi'lÍ chébe nájhacülÍiri. = Alhe Ií flor é!
parecer mi-a no-[tiene] olor~no. = Me l:Jarece que la flor del 
alhelí no tiene olor. ' 

,En, Cuba ~laman alhe~í blan~o a la/Pl~meria alba' y 'alheli 
punzo a la Yatropha tntegernmá' (SUÁREZ), plantas que en 
nada se parecen a la lesquerella mendocina. 

. En México, alelía (R. DUARTE).' Erí España, dialecto ~stu~ 
nano, aleluyes (RATO ARGÜELLEs). 

1125. ALTAMISA y ARTAMISA.Pronunc. altamísa y aJtamísa 

'Ambrosia tenuifolia'. Etim. altamisa < artemisa. 

~fiene ,gran semejanza con, la artemi~a de España. Alta
mtsa en Argentina (SEGOVIA), Chile, (ROMÁN), y Ecuador 
(TOBAR), Costa Rica (GAGINI), México (R. DUARTE) Perú 
(MALARET) y también en España (Dic. Ac.). 

E!.:. Umí cabayú ndo'uséiri la artamisa jhacuá mbareté 
te~elreJhe. = Esos caballos no-él-comer-querer-no la arte
mIsa su-~lor fuerte muy por. = Los caballos no quieren comer 
la artemIsa por su olor fuerte. ' 

1126. ApIO PARAGUAY. Pronunc. ápjopa~agwái 
'Helosciadium ranunculifolium. D. C.' Umbelífera. Etim. 

áPio (paraguay, 'del Paraguay'). 

En la Argentina y Uruguay se le llama apio cimarrón. En' 
Venezuela apio. Se le atribuye propiedades medicinales. 

1 ' r 127. AROMITA. Pronunc. ólJOmíta 

'Acacia aroma y su flot'. Etim. aromita y esta de aromo~ 
Arbolillo de flores amarillas y fragantes. Leguminosa. Ere 

Argentina le llaman espinillo (V. esta voz), aromo v aromo 
americano. A su flor, aroma (SEGOVIA). Tiene extra;rdinari~ 
parecido con el aromo de España. 

En México llaman aroma a la acacia (R. DUARTE). En 
Costa Rica aromo a la 'Acacia farnesiana' (GAGINI). 

En Cuba aroma amarilla 'Acacia farnesiana' aroma blan
ca 'Lencoena glauca, Benth', aroma uña de gato 'Mimosa 
unguiscati' (SUÁREZ). 
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Todas estas plantas son también le,guminosas y de aspecto 
seméjante, lo que explic~ el nombre común. 

1128. ASAJHÁ. Pronunc. asahá 

'Flor de todos los ,árboles del género citrus'. Etim. azahar. 
, Ej.: «Azajhá poÚmi~í» (COLMAN, 1, 65). = Azahar flor 

pocos. = Algunas flores de azahar. 
La pronunciación nos denuncia la antigüedad de la intro-

ducción de este 'hispanismo, 

.1129. AZUCENA. Pronunc. asuséna 

'Echites funiformes'. Etim. azucena. 
Su nombre guaraní es manad,. En la Argentina y Uruguay, 

le llaman jazmín del Paraguay. Los hispanohablantes del -, ' 

Paraguay le conocen con el nombre de azucena del bosque 
que los guaraniparlantes redujeron a azucena. 

Ej.: «Isla costape res~ , 
Azucena rejhetft".(COLMAN, 1, 47). = Isla costa en 

tú-salir, azücena tú-oler. = Sales a la costa de una isla y aspi

ras [el perfume de] la ázuCena. 

1130. BERBENA. Pronunc. oeJÍléna 

'Verbe~a atriodora'. Eti~. verbena. 
Deriva su nombre de 'sus propiedades medicinales (es 

amargo y astringente) similares a las de la verbena europea: 
Es conocida en toda la América meridional. 
Ej.: Ambol'úta che memb5",pe berbena r'icué r~jhe. = Yo 

factitiz1o,-beberé mi hijo-a verbena jugo por. = Voy a hacer 
beber a mi hijo jugo de verbena. 

Voz registrada por F. VERA. 

1131. c~, ÁCURUSÚ. Pronunc. ka'ákuJusú 

N o nos ha sido posible identificar científicamente este 
arbusto. LOZANO (1, 263) dice de él: «Al caacuruzIÍ que se 
halla en grande abundancia en muchas, partes del río Uru
guay, llámanle los españoles Yerba santa contra peste, por~ue 
es un olor aromático muy vehemente, que destierra cualqUIera 

• 

I 
I 

¡I' 
l' ,1 

1I 

i 

1

I 

1 

I 



398 Flora 

infección del aire. El l}ombre guaraní quiere deéir 'Yerba de 
la cruz, porque va vistiendo sus tronqwtos de hoja~ en f~r
ma de cruz». Etim. (ca'á 'yerba') cruz. 

1132. 'CABAYÚ RUGUAY. Pronunc. kaliaYú Jugwái 
. , -

'Equisetum' (BERTONI, Plantas, 61). Etim. (caballo ruguay 
'cola'). Es una planta acuática. 

1133. CAMALOTE. Pronunc. kamalóte 

Nombre genérico de todas las ninfáceas y pontederiáceas 
de los ríos del Paraguay, Argentina y Uruguay. Comprende 
las especies siguientes: 'Pontederia azurea', 'Ponto nymphoe~ 
ifolia', 'NymPhaca nelumbo,' y 'Ponledúia crassipes'. Etim. 
camalote. Esta voz está registrada en el Dicc. Acad. v en los 
diccionarios de americanismos sin etimología. Hay -indicios 
sin embargo, de que sea mejicana, pues ANTONIO PEÑAFIEL 
en su Nomenclatura geog. de México (México 1897) dice: 
«Camalota, camalotal, camalote, de origen mexicano; 'cama-
10th es el nombre de una planta». Arguyen también en favor 
del origen mejicano de la voz, ROBELO (Nombres geográficos 
del Estado de Veracruz, p. 29) Y SANTAMARÍA. Acerca del 
uso de esta voz en toda América para designar plantas acuá~ 
tica."J creemos atinada la siguiente, explicación de SANTAMARÍA: 
«Siendo lilS costas mexicanas en que esta planta abunda 
las primeras que pisaron los conquistadores españoles, proo 
bable es que aquí hayan oído por primera vez el nombre, y 
que de aquí haya sido transportado a la América del sur 
para designar allá una planta, acuática semejante pero que 
no es igual a la nuestra. Esta presunción es tanto más ra
zonable, cuanto que no aparecen orígenes, o raíces proba
bles, de la palabra en las lenguas indígenas de la América 
meridional». El uso guaraní de la voz es de data reciente y 
aún muy limitado. 

1134. CANCHALAGUA DE CASTILLA. Pronunc. kansaláfwade kahtí!a 

'Linum scoparium L.' Etim. cachanláhua de Castilla. Ca
chanláhua < cachanlahuen, voz araucana (LENz). ALCEDO 
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s. V. canchalagua dice: «Su nombre cachartlaguen, en .:len
gua 'chilena significa yerba contra el dolor de costado, 1 co
rrompida la voz por los españoles la llama~ canchalagua». 
La voz es conocida en Bolivia, Chile, Argentma y Parag~a~, 
pero los vegetales que designa no son lo~ m~smos. En BO~lVla 
es 'Chironia centaurum' (BAYO), en Cht1e Erythraea ch~len-

. , (LENz) en Argentina 'Callopisma perfoliatum' (SEGOVIA). 
s~SEntró en el guaraní después de la segunda mitad del 

siglo XVIII. LOZANO (1, 264) nos lo document~: «La planta 
de Chile que por sus admirables efectos es conoClda en Euro~a 
con el nombre propio de Canchalagua, se halla en dos ~speCles 
en estas provincias, aunque algo diferente de la de CMle. Llá
manla los guaraníes caapüyroPinta [pasto amargo colorado 1 
y en Tucumán yerba del hurón, porque ~eleando ~on las 
víboras que persi~ensu:s hijuelos, al sentlrse mor~ldo p.or 
ellas, acude prontamente a comer la canchalagua e mmedla
tamente se revuelca sobre~.1a mata; con que, fuera de curarse, 
queda fortalecido, pues volviendo al combate, cuenta desde 

luego por suya la victoría». . . 
Bajo la forma canchalagua está regIstrada en el D1CC. 

l\cad. Lenzno asiente a que se registre bajo esa forma por 
no ser etimológica, pero es, en cambio, la forma en que la 
usaron Azara, Lozano, Alcedo, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 
además de ser la corriente en el Río de la Plata, Paraguay 
y Chile. 

1135. CANELÓN. Pronunc. kanelón 

'Drymis' (BERTONI, Plantas, "61). Etim. canelón < cane~o. 
Su' nombre guaraní: ka'áPororó. Canelo llaman en Cht1: 

al Drymis chilensis (Medina), en la Argentina .a.l Drym~s 

Winteri, (SEGOVIA). Son pues, de la misma famllta que el 
canelón del Paraguay: Sobre el origen de este nombre t:ans
cribe Medina el siguiente párrafo de Rosales: «Hay un arbol 
célebre' de los indios de este reino, que ellos le llaman en su 
lengua boyque y los españoles canelo, porque se pare:e al cane
lo que hay en Zumaco, de las provincias de QUltO,.::» y 
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Francisco López de Gomara en su Hist. Gral. de las Indias 
(t. II. Cap. CXL III) habla así de esta canela de Zumaco: 

«En <;umacoy su comarca, que cae baj;; o cerca de laEqui-· 
noccial, hay la canela que buscaban. El árbol. es. grande y 
tiene la hoja cOmO de laurel, y unos capullos como de bellotas 
de alcornoque. Las hojas, tallos, corteza, raíces y fruta son 
de sabor de canela, más los capullos es lo mejor». 

En síntesis: los españoles llamaron canelo al árbol de Zuma
co por el sabor. de canela de sus hojas, tallos, corteza, raíces 
y fruta, 'y volviendo a aplicar el nombre al Drymis de Chile, 
Argentina y Paraguay por su parecido visual con el canelo 
de Zumaco. 

La denominación guaraní está en camino de ser desplazada 
por completo. 

1136. CARDOSANTO. Pronunc. káJaosánto 

'Argemone mexicana' papaverácea. Etim. cardo santo. 
Su nombre se explica por el parecido con el cardo santo 

español (Centarea bendicta). Es un arbu~to silvestre y espi
noso de un metro más o menos de altura, de flores amarillas 
y hojas largas y espinosas. Tiene propiedades medicinales. 
Es conocido con este nombre en Cuba, Costa Rica, Puerto 
Rico, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. 

En las Antillas se le llama cardo bendito (MALAimT). 

1137. CEDRO. Pronunc. séaJo 

'Cedrela brasiliensis'. 1I 'Cedrela fissilis'. Etim: cedro. 
Meliáceas que alcanzan a tener treinta metros de áltura 

y cUatro de diá,metro. Cr.ecen en el Paraguay, Brasil y algu
nas provincias argentinas (Tucumán, Salta, J ujuy, Chaco 
y Corrientes). Su -nombre guaraní :¡:gari, 'árbol de hacer em
barcaciones' (porque los guaraníes la preferían para ese 
uso) es hoy por completo desconocido. De la segunda exis
ten dos variedades PUá 'rojo' y moroti 'blanco' que los his
panoparlantes llaman cedro macho y cedro hembra respecti
vamente. 
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Ej.: Peamó cedrogui ayapóta aína moc5i ok~. = Aquel 
cedro-de yo-haré yo-ahora dos puertas. = De aquel cedro 
voy a hacer dos puertas. 

Derivado - CEDRORÁ. Pronunc. seaJoríi 

'Cabralea multijuga'. Etim. cedro (rá 'para), '10 que será 
. cedro' sin duda por su parecido con el anterior. 

1138. CIERVO CA'Á. Pronunc: sjéJbo ka'á 

CI · d· , (B PI ta 59) Etl·m. C1,ervo (al' á .' 1,nopo 1,um ERTONI,an, . 
'hierba'). 

1139. CIPRÉ. Pronunc. sipJé 

'Libocedrus patag6nica'. Etim. ciprés. 
Es una planta importada. Crece en los valles Andinos de 

la Patagonia y en Chile. 

Ej.: «Momhiágüi ~jhechá.r:6 pe cipré» (COLMAN, 1, 117). = 
Lejos-desde yo-ver-cuando ese ciprés. = Cuando veo desde 
lejos el ciprés~ 

1140. . COGOLLO. Pronunc. :kogó!o 

«Lo interior y más apretado de la lechuga, berza y otras 
hortalizas». 11 «Brote que arrojan los árboles y otras plantas» 
(Dicc. Ac. s. v. cogollo, 1 a y 2a ). Etim cogollo. 

Ej.: Rembopupúta chebe lechuga cogollo mbojhapL = 
Tú-factitivo-hervirás mi-a lechuga cogollo tres. = Me harás 
hervir tres cogollos de lechuga. 

La voz cóexiste con el guaraní ru'li 'cumbre' y 'cogollo'. 
En Cuba y Puerto Rico, cogollo por antonomasia es el de 

la caña de azúcar (MALARET). En Méjico es el de la caña 
de azúcar verde que sirve de alimento al ganado (GARcÍA 
ICAZBALCETA) . 

. 1141. CORTADERA. Pronunc. kOJtaaéJa 

'Gyner~um argenteum'. Etim. cortadera porque los bordes 
de las hojas cortan como navajas. 

25 
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1142. CULANTRILLO. Pronunc. kulantH!o 

'Tetilla hidrocotylefolia'. En Cuba y México 'Adiantum 
lrapeciforme'. En Venezuela 'Xantoxyllum culantrillo' (MA
LARET, Il), en Costa Rica 'Adiantum concinum' (GAGINI). 
Etim. culantrillo. 

Ei : «Rejhetii ca'abobe'í, 
Culandrillo jha amambái» (COLMAN, 1, 90). = Tú 

oler ca'ab6be'í, culantrillo y helecho. = Hueles ca'ab6be'í, 
culantrillo y helechos. 

1143. CHICORIA. Pronunc. sikóJja 

'Achicoria'. 11 'Picrosia' (BERTONI, Plantas, 71) que recibi6 
la denominaci6n por el parecido que tienen sus hojas con las 
de la achicoria. Su nombre guaraní ca' apé 'hierba aplastada' 
es hoy desconocido de los guaranipa~laIites. Etim. chicoria < 
achicoria. 

Ej.: Chicoria che nañoti'séiri. = Chicoria yo-no-yo-plan
tar-querer-no. = Yo no quiero plantar achicoria. 

1144. DORADILLA. Pronunc. dOJadí!a 

'Pilea microphila'. Etim. doradilla. 
El origen de su nombre 10 explica Lozano, (1, 269): «Las 

sierras producen otra yerba pequeña llamada doradilla por- . 
que toda está claveteada como de oro;»... como la dora
dilla de España. 

Es conocida desde las Anti1l1as hasta la Argentina. Crece 
también en <<los tejados, en los lugares húmedos, y hoy se 
cultiva en los jardines» (BAYo). Sin embargo, no es exac-
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. tamente la misma planta en todos estos países. En Vene
zuela, Bolivia y Argentina es la Pilea microPhila; en Colombia 
Acrostichum flavens; en Chile Anagallis alterrt~folia. En la 
Argentina llaman también doradilla a la Blechnum· occi- -' 
dentale. 

Ej.: Doradilla jha'é abeí pojh1l. = Doradilla ser también 
remedio. = La doradilla es también [una planta] medicinal. 
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1145. ENRAMADA. Pronunc. en¡amád~ 

'Cobertizo cercano a la casa, hecho con un conjunto de 
enredaderas sostenidas con armaz6n de madera'. 11 'Cober
tizo hecho de rama de árboles para sombra o abrigo» (Dicc. 
Acad. s. v. enramada, 3 a ). Etim. enramada . 

Ej.: Oiméne jhina enramada guIpe. = Estará él-ahora 
enramada bajo~en. = Tal vez esté bajo la enramada. 

En Argentina ramada y enramada (GARZÓN, SEGOVIA). 
En Bolivia y Chile ramada (BAYO, E. REYES). En Venezuela 
ramada y enrainada (RIVODÓ). ' 

1146. ES'PARTILLO ARROYO. Pronunc. ehpaJtí!o afóyo 

'Sporobolusaru,ndinaceus'. Etim. espartillo arroyo, 'espartillo 
del arroyo'. 

Ej.: Espartillo arroyo jha'é abeí pojh1l. = Espartillo arro
yo él-ser también 'remedio. = El espartillo del arroyo es 
también [una planta) medicinal. 

1147. ESPINILLO. Pronunc. ehpiní!o 

Se ha aplicado este nombre a numerosas plantas de América. 
En el Paraguay a la Prosopis algarrobilla. Etim. espinillo 

< espino. 
Ej.: «¡Jl1á! espinillo carapé ... » (COLMAN, 1,80). = Ah, 

espinillo bajo. = ¡Ah! ¡aquel espinillo bajo! 
La voz se encuentra en HANDEL y VERA. En la Argentina 

reciben el nombre de espinillo las plantas siguientes: Acacia 
Cavenia, Acacia Aroma, Acacia atramentaria y Pithecolobiium 
scolare Gr. En el Uruguay la Mimosa farnesiana., y segu
ramente alguna de las anteriores. En Cuba y Puerto Rico 
la Parkinsonia aculeata (MALARET, SUÁREZ) yen Costa Rica 
la Synedrell vialis (GAGIÍU). 

1148. FLORIPÓN. Pronunc. flOJipón 

'Datura arboreéens'. Solanácea originaria del Perú (A cad. , 
s. v.). Etim. floriPondio. 

Ej.: «Florip6n ñoité 
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Jhacu~ mbareté» (COLMAN, I, 94). = Floripondio solo 
-muy, su-olor fuerte. = Sólo el floripondio huele mucho. 

En la Argentina, foripón (SEGOVIA). Floripondio en Perú, 
Cuba y Bolivia donde dicen que «esta flor es la enamorada 
de la luna, porque cuando- este astro está en su plenitud aquélla 
exhala su mayor fragancia» (BAYO). 

1149. GUASÚ SANDíA. Pronunc. gwasú sandía 

'Solanum spinosa scandens' (BERTONI, Plantas, 74). Etim. 
(guasú 'venado') sandía 'la sandía del venado'. 

1150. "iNAMBÚ CEBÓI. Pronunc. "inambú seMi 

'Hypoxideae' (BERTONI, Plantas, 65). Etim. (inambú 'per
diz') cebolla 'cebolla de la perdiz'. 

1151. "iS'IPÓ CURUZÚ. Pronunc. "ís'ipó kUJUSÚ 

'Chiococca' (BERTONI, Plantas, 58). Etim. (isipó 'liana') 
cruz 'liana de la cruz'. 

1152. LAPACHO. Pronunc. lapáso 

'Tecoma' (BERTONI, Plantas, 76). Etim. lapacho. Es des
conocida la etimología de esta voz. Tampoco la Acad. la da, 
pero como este nombre es conocido sólo en Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia podemos conjeturar _ la geografía de su 
origen. Su nombre guaraní es tayr y no ha sido desplazado 
sino en la industria y en el comercio. Es curioso cómo en 
Bolivia, donde no se habla guaraní, se ha españolizado su 
nombre guaraní y se le llama indistintamente lapacho o tajibo, 
mientras en el español del Paraguay sólo se' le conoce bajo 
el nombre españolizado de la Argentina y Uruguay. Esto se 
explica por motivos comerciales. Bolivia no exporta lapacho~' 
el Paraguay sí, y lo exporta a la Argentina donde la denomi
nación tayf: es desconocida. Los comerciantes paraguayos se 
vieron entonces obligados a usar siempre la denominacióJ.?
lapacho para facilidad de sus relaciones mercantiles, y el objeto 
adquirió así dos denominaciones: una en el campo y otra en 
la industria y el comercio. Cfr. los dobles nombres del inglés 
para vaca, ternera, etc., que tienen una explicación similar. 
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1153. LAUREL. Pronunc. layJél 

'Néctandra Negapotámica' (laurel sa'iyú o amarillo), 'Nec
tandra laceolata' (laurel), 'Ocotea puberula' (laurel moro á o 
blanco), 'Ocatea suaveolens' (laurel jhií o negro). Etim. laurel. 

Ej.: «I por~ pe laurel ne acanguába. = [Ser lindo ese laurel 
a-ti ciñ~ntel. = Es hermoso el laurel que te ciñe» (BENÍTEz, 
I, p. 16). 

El nombre guaraní de este árbol es ayur y los guarani
parlantes no lo usan tanto como el hispanismo. Este, por otra 
parte, ha tom~do definitivamente carta de ciudadanía guara
ní y hasta na entrado en la toponimia. 

Eh la Argentina laurel blanca _ 'Nectandra Twedii'; laurel 
negro 'Nect.-amara'; laurel amarillo 'Ocotea lanceolata y 'Oca
tea puberula'; laurel overo 'Ocatea diospyrifolia' (SEGOVIA). 

EnCuba laurel 'Acrodiclidium Wrightii'; laurel de la India 
'Ficus nitida'; laJrel blanca 'Acrodiclidium jamaicense'; laurel 
de cembal 'Annona bullata' (SUÁREZ). Reciben además el nom
bre de laurel la Mauritia simplicifolia en Chile, la Cordia 
exaltata y Aydendron laurel en Perú, la Magnolia mexicana 
en Méjico y la Magnolia splendens en Puerto Rico. 

1154. LI RIO'. Pronunc. líJjo 

'El lirio y su flor'. Etim. lirio. 

1155. MALVA y MALVA BLANCA. _ Pronunc. mál.la y málba bláIJka 

'Malva nicaeensis'. Etim. malva y malva blanca. 
La malva del Paraguay y Argentina es muy parecida a la 

malva española en aspecto y en sus propiedades medici
nales. Su nombre guaraní es hoy desconocido. 

Ej.: Malva r"icué jha'é pojhá guasú aípeguar~. = Malva 
jugo ser reínedio grande llaga-a para. = El jugo de malva 
es un gran remedio para las llagas. 

En g.eneral se puede clecir que en América se aplica el nom
bre de malva a muchas plantas, no perteneciendo todas las así 
llamadas a la familia de las malváceas. 
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1156. MATA. Pronunc. máta 

'Planta'. [[ 'Tronco'. [[ 'Mata'. I! 'Lado'. 'Pie'. Etim •. mata. 
Es un hispanismo de gran difusión, aun cuando no ha suplan

tado por completo a las voces guaraníes equivalentes. 
Ej.: "Pe IbYrá mata rejhé 

Co ñe'é coba omoÍ» (COLMAN, J, 78). = Ese madera 
mata por, este palabra este, él-poner. = En un tronco. de 
árbol esculpió estas palabras. 

- Pe naranja mata iyi:pí ojhóbo. = Ese naranja mata' 
él-seco yendo; = Esa planta (mata) de naranja se va secando. 

Mata, en guaraní, no se usa sola. Debe especificarse mata 
de qué. Así: naranja mata, culantrillo mata, malva mata, etC. 

. Mata 'cualquier vegetal, así sea árbol, arbusto o' hierba' 
en Argentina Cuba, Puerto Rico (MALARET, 11) Y Costa 
Rica (GAGINI). 'Cualquier árbol' en Chile (E. REYES). Con 
los significados de 'lado' y 'pie' se usa en frases como sal de 
mi lado, siéntate a mis pies, se arrodilló a los pies del altar, 
su casa está al pie del cerro, etc. 

1157. NARDO. Pronunc. náJdo 

'El nardo y su flor'. Etim. nardo. 
Ej.: «Cu nardo potlapitépe» (COLMAN, L, 92). 

nardo flor-medio-en. = Entre las flores de nardo. 

1158. NASARÉ. Pronunc. nasaJé 

Aquél 

'Machaerium armatae dyakarandá' (BERTONI, Plantas, 67). 
Etim. nazareno, eliminada la sílaba postónica conforme a la 
fonética guaraní. Cfr. ovetli < ventana, arambojhá < almo
hada, etc. SEGOVIA la creyó voz guaraní o tupí. Su nombre 
en estos idiomas es Yacaran4á. En Corrientes (Argentina) 
se llama nasaré a una variedad del Prosopis Kuntsei, legumi
nosa (SEGOVIA). Arboles con el nombre de nazareno se cono
cen también en Cuba (nazarenq amarillo y morado). 

1159. a) NIÑO ESPARTILLO. Pronunc. nílJo ehpaJtí!o 

'Heleocharis' (BERTONI, Plantas usuales, 65). Etim. mno 
espartillo 'espartillo del niño'. Tal vez se origine la denomi-

~' "', 
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nación en el hecho de que caSl siempre elijan este esparto 
para mullir el lecho del niño en los pesebres campesinos. 

Ej.: Niño-espartillo ndajha'éiri pojhÍ1. Niño-esparti-
llo no-sér-no remedio: = El espartillo del niño no es [planta] 
medicinal. 

b) NIÑORUPÁ. Pronunc. nilJoJupá 

'Aloisia' (BERTONI, Plantas, 53). Etim. niño 1 (rupá 'lecho'). 
Es posible que el nombre se origine en un hecho similar al 
explicado supra. 

1160. Ñl!ATí CURUZÚ. 
, 

Pronunc. lJuáti kUJUSÚ 

'Colletia' (BER~ONI, Plantas, 59). Etim. (ñuatí 'espina') cruz. 

1161. PACURI LO·MA. Pronunc. pákuJilóma 

'Salacia' (BER)'ONI, Plantas, 74). Etim. (pacu'rí, 'árbol de 
flores y fruta comestible') loma 'pacurí de la loma'. 

1162.. PALO BLANCO. Pronunc. palolilál)ko 

'CalycoPhyllum multiflorum, Gr.' Etim. palo blanco. 
«El palo blanco es árbol altísimo [llega a tener 14 mts. de 

altura] pero su madera pesa como plomo y quizá le excede» (Lo
ZANO, J, 217') .. Tiene un color blanco mate y es usado en la 
fabricación de muebles, yugos, timones para arado, etc. Se 
le encuentra en Tucumán, Salta, Orán y Chaco en la Argen
tina y en el Brasil y Paraguay. Su nombre guaraní ha sido 
desplazado en la ciudad y en el campo. 

1163. PALO SANTO. Pronunc. palosánto 

. 'Bulnesia Sarmentii'. Etim. palo santo. 
( «El guayacán que llaman comúnmente palo santo, tan 
celebrado en la medicina por sus cualidades sanativas y apre
ciado para las fábricas y manufacturas, abunda en muchas 
partes» (GUEvARA, Historia, 72). La denominación pudo ori
ginarse en sus cualidades medicinales, o bien en la fama que 
tenía de" preservar del rayo (BAYO, S. v.). 

1 El niño por antonomasia es en guaraní el niño Jesús. 

i 
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En la Argentina llaman palo santo al 'Guayacum sanctum' 
(GRANADA) y a la 'Bulnesia Sarmentiti' (SEGOVIA) .• 

En Bolivia a la 'Wintera aromática' y al 'Guayacum offici
nale' (BAYO). 

1164. PI ÑA. Pronunc. pí~a 

'Ananás y su fruta'. 
Existen en el Paraguay las variedades siguientes: 
Ananas bracteatus paraguariensis, pombre vulgar Piña para

guay; A nanas bracteatus rudis; A nanas bracteatus' tricolor' 
Ananas bracteatus guaraniticus; ananas bracteatus mic~ocephalu; 
y Ananas sativus pyramidadalis (BERTONI, ACP Serie n. 
nO 5). Etim. piña. 

Ej.: Anibé reyoguá la piña. = No-más tú-comprar la piña. 
= N o compres más piña. 

Sobre el origen de su nombre dice LOZANO (1, 244) -:La piña 
es una planta muy galante llamada así porque su fruto es pa
recido en lo exterior a la del pino europeo, pero todo pulpa 
sabrosísima y de bello olOr». 

1165. PIÑO. Pronunc. pí~o 

'Clutia eleuterea'. Etim. Piñón. 
Ej.: AikitÍta co piño rac§,. = Yo-cortaré este piño planta. 

= Voy a cortar esta planta de piño. 
En Chile llaman Piñón a la 'Araucaria imbricata' (MEDINA). 

En Honduras, a la 'Clutia eluterea' (MEMBREÑO). Antillas, 
'Curcans purgans' (MALARET, I1). Se da también nombre de 
piñón a los siguientes arbustos: Erythrina corallodendron; Er. 
cristagalli; Er. Milis; Ya tropa cureas y Bombax gosiPifolia 
(MALARET, I1). 

1166. PLANTA. Pronunc. piánta 

'Planta' (A cad. , s. v. 2 a). Etim,. planta. 
Ej.: Planta carapé rogué mbobimípor§'ité. = Planta baja 

hoja pocos-diminutivo lindo-muy. -= Lindísima planta de pocas 
hojas y poca altura. 

; -.' 
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Hispanismo corriente cuando no se designa qué planta. 
Cuando se especifica la planta no se usa esta voz sino mata. 
(véase nO 1156). 

1167. PaLITO CA'Á. Pronunc. políto ka'á 

'Altermanthera' (BERTONI, Plantas, 63). Etim. pollito (ca'á 
'hierba') 'hierba de los pollitos'. 

, 
1168. a) QUEBRACHO MOROTí. Pronunc. kebJáso mOJotl 

'AspidQsperma quebracho blanco Schlecht'. Árbol de la familia 
de las opacináceas de madera durísima 'que alcanza a 15mts. 
de alt~ra, rica en tanino y aspidospermina. Etim. quebracho 
(moroá, 'blan0:J'). Sobre la etimología de quebracho no está 
aún cerra:da ladistusi6n. GRANADA en su conocido Vocabu
lario ríoplatense razonado lo deriva de quiebra-hacha, pero 
no satisface esta etimología á ROMÁN quien arguye que de 
hacha no puede derivar acho. No se debe olvidar sin embargo, 
que en el segundo cuarto del siglo XyIlI, LOZANO (1,218) llamaba 
quebracha a esta misma madera y que existen vegetales con 
el nombre Quiebra-hacha en Cuba, Puerto Rico, Santo Domin
go y México. En' favor' de la etimología de GRANADA está 
también la analogía, pues existe en la Argentina un arbusto 
llamado quiebra arado (Heima salicifolia) porque sus raíces 
son muy duras y tenaces (SEGOVIA), yen Costa Rica otro 
llamado quiebra muelas (Drimys Winteri). 

b) QUEBRACHO P·iTÁ. Pronunc. kebJáso p'itff 

'Quebracchia Lorentzii Gr.' Etim. quebracho (pU/¡ 'colo
rado'.) 

Es una anacardácea parecida a la anterior, de madera 
colorada, muy dura y pesada. FALKNER dice que «es más alto 
y más pesado que el blanco, y su madera es de color de sangre 
y s6lo puede labrarse cuando está recién cortada; porque 
después de algún tiempo de cortada se pone tan dura que no 
hay herramienta que la pueda labrar». Tiene mucho valor 
comercial por su riqueza en tanino. 
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1169. SALVIA. Pronunc. sálbja 

'Lantana Sellowiana'. Etim. salvia. 
Ej.: Che rejhé oyap6 poriÍ sa1~ia rlcué. = Mi por él-hacer 

lindo salvia agua. = Me hace bien el agua de salvia. 
En Cuba, salvia 'Verbesina chilensis'; salvia cimarrona 

'Neurolena lobata'; salvia colorada 'Pluche,a purpurascens'; 
salvia de playa 'Pluchea odorata'. 

Méjico, salvia 'Lippia umbellata' , Cavo Venezuela, salvia 
'Pluchea rosea', Can. Chile, salvia 'Lippia chilensis'; salvia 
macho 'Eupatorium salvia'. Perú, salvia Salvia 'sagittata. Ar
gentina, salvia 'Lippia gerninata', 'Salvia Gilliesii'; salvia mo
rada 'Lantana Selloviana', 'Lippia asperifolia', 'Lippia lan~ 
tanifolia' . 

1170. SAUCE. 'Pronunc. sáyse 

'Salix Martiana'. Etim. sauce. 
Ej.: «Oguapí: sauce guí:pe jha itindb (COLMAN, 1, 116). ;= 

Él-sentarse sauce-debajo-en y él-agacharse. = Se sent6, debajo 
de un sauce y agach6 la cabeza. 

El nombre guaraní (Y-bY-rá pucú, 'madera larga') es hoy 
desconocido. 

1171. SEPACABALLO. Pronunc. sepakabá!o 

'Acaena splendens Hook'. Es una planta ánua muy espi
nosa y de propiedades medicinales'. E timo cepacaballo. 

Ej.: Am6 ñu am6ape, oí jhetá sepacaballo raciÍ. = Aquél' 
campo aquél-en, él-estar muchocepacaballo planta. = En' 
aquel campo hay muchas plantas de cepacaballo. 

En España llaman también cepacaballo al cardo ojonjero. 
En Argentina cepacaballo, 'Xantium spinosum L.' (SEGOVIA), 
y Acaena splendens, Hook. En Chile 'Acaena splendens, "Hook' 
(MALARET, 11). 

1172. TiP·iCHÁ CURATÚ. Pronunc. t·ip"isá kuratfi 

'Scaparia' (BERTONI, Plantas, 74). Etim. (tWichá 'arbusto') 
culantro. 

. '.:: 

Flora 411 

1173. a) TORO CA'Á. Pronunc. tÓJO ka'á 

'Pterocaulon' (BERTONI, Plantas, 73). Etim. toro (ca'á, 
'yerba'). 

Ej.: Co'ápe oí jhetá toroca'á. = Aquí él-estar mucho toro 
-yerba. = Aquí hay mucha yerba toro. 

«El tarocaa en lenguaje guaraní, quiere decir en castellano, 
Yerba del toro, porque todo ganado vacuno 10 apetece sobre
manera, y la {lace con tanto gusto que no perdona a parte 
alguna hasta hasta encontrar con la raíz» (LOZANO, 1, 262). 

Se le atribuyen propiedades medicinales. Sus flores tienen 
una fragancia muy suave. 

b) TORO RATí. t6Jo.latt 

'Acicarpha' . (BERTONI, Plantas., 53). Etim. toro (rati, 
'cuerno'). 

Ej.: Co'ága pebé ndajhecháiri gueterí aip6 ñaná jhéraba 
tororatÍ. = Ahora hasta no-yo-ver-no todavía aquél planta 
su-nombre-el-que toro-cuerno. = Nunca he visto la planta 
llamada cuerno de toro .. 

1174. TRÉBo. Pronunc. trébo 

'Trifoltumpolymorphum' y 'Trifolium platense'. Legumi
nosa muy semejante al trébol de España. Etim. trébol. 

Ej.: «IbUlimí i poriÍ itéba 
Che carujhágui oúba, 
Trébo racuiÍ oguerúba» (COLMAN, 1, 49). = Viento 

diminutivo ser lindo muy-el-que, mi pago de él-viniente, 
trébol olor él traer-el-que. = Vientecillo lindo que viene 
de mi pago y que trae perfume de trébol. 

En Chile hay catorce especies (ROMÁN). En la Argentina 
,existe el trébol o trébol de olor (Trifqlium polymorPhum) , el 
trébol de "carretilla (Medicago denticulata) y el 'trifolium 
platense' (SEGOVIA). 

En .Cuba reciben el nombre de trébol plantas tan poco 
semejantes como el Limmanthemum Grayanum (trébol de agua) 
y el Eupatorium aromatisans (trébol de olor o criollo) . 

I 

I 
1, 
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1175. VACA RATí. Pronunc. 1iáka JatÍ 

Martiana' (BERTONI, Plantas, (8). Etim. vaca. (rati 'espi
na' y 'cuerno'). 

1176. a) ZARZAMORA. Pronunc. saJsamÓJa 

'Smilax campestris yuapecá var. negra. Etim. zarza mora'. 
En la Argentina se da este nombre al Rubus specialis a la 

M uchlembeckia sagittifolia y a la Smilax campstris yuapecá 
var. negra. En Chile al Rubus fructicosus Linn. que es la que 
en España llaman también zarza y zarza mora (ROMÁN). 

Ej.: Zarzamora jh'aé peteípojh1Í. omopotÍba ñande ruguy. = 
Zarza-mora ser un remedio el-limpiante nuestra sangre. = 
La zarzamora es un~ medicina [planta medicinal] que limpia 
la sangre. 

b) ZARZAPARRILLA. Pronunc. saJsapa~í!a 

'Smilax campestris yuapecá, var. roja'. Etim. zarza parrilla. 
Esta denominaci6n compite con la guaraní yuapecli en boca 
de los guaraniparlantes. 

Planta rastrera que crece con preferencia en sitios húmedos 
Tiene propiedades medicinales. Con el mismo nombre en la·"" 
Argentina. 
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(Obra póstuma). Madrid, 1929. 

CERVANTES, I = Cervantes Saavedra, Miguel De. El ingenioso hidalgo 

D. Quijote de la Mancha (edición de La Lectura). Madrid. 
COLMAN, 1 = Colman, Narciso R. Ocara Poty (flores silvestres) t. 1, 2a ed. 

Asunción 1921. 

COLMAN, II = Colman, Narciso R. Mil refranes guaraníes (Ñe' engál. Asun
ción, [Paraguay] 1929." 

CONCOLORCORVO, Lazarillo = Concolorcorvo. El lazarillo de ciegos caminan
tes. Buenos Aires, 1908 (Biblioteca de la Junta de Historia y Nu
mismática Americana, vol. IV). 

, ,~ 
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CORREAS, Vocab. de refranes = Correas, El maestro Gonzalo. Vocabulario 
de refranes y frases proverbiales. Madrid, 1924. 

COVARRUBIAS = Covarrubias Orozco, Sebastián de. Tesoro de la lengua 

castellana o española. Madrid, 1611. 
CUERVO = Cuervo, Rufino José. Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 

bogotano, con frecuente referencia al de los paises de Hispano-América. 
5" ed., París, 1907 [Hay una 6a ed., París, 1914, que no hem¿s podido 

utilizar]. 
Dicc. Acad. ~ Diccionario de la Lengua española compuesto por la Real 

Acade.ni.ia de la Lengua. 15" edición, Madrid, 1925. 
Dice. AGU1LÓ = Aguiló i Fuster, Marian. «Diccionari Aguiló)). Materials 

Lexicográfics aplegats per Marian Aguiló i Fuster tevisatsi-publicats 
sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu. Barcelona, 
Institut d'etudis catalans, 1915-1924, 5 tOq:los, letras A-O. 

Diccionario anónymo da lingoa geral do Brasil. Leipzig (ed. facs. de Julio 

Plattmann) 1896. 
E. REYES = Echeverría Reyes. Voces usadas en Chile. Santiago, 1900. 
ESPINOSA ~ Espinosa, Aurelio M. Estudios sobre el español de' Nuevo Méjico, 

traducción y reelaboración, con notas, por Amado Alonso y Angel 
Rosenblat, tomo 1 de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana. ; 

Buenos Aires, 1930. 
FRIEDE.RICI = Friederici, Georg. Hilfs7J)orterbuch für den A merikanisten. 

L~hnworter aus Indianer-Sprachen -und Erkliirungén altertumlicher 

Ausdrüche. Halle, 1926. 
GARCÍA bE DIEGO, Contribución = Garda de Diego; Vicente. Contribución 

al diccionario hispánico etimológico. Madrid, 1923. 
G. ICAZBALCETA = Garda lcazbalceta, Joaquín. Vocabulario de mexica

nismos. Méjico, 1899, A-G: abadejo-gusto. 
G. LOMAS = García Lomas y Garda Lomas, G: Adriano. Estudio del dia

lecto popular montañés. San Sebastián, 1922. 
GAGINI = Gagini, Carlos.' Diccionario de costarriqueñismos. 2a ed., San 

José de Costa Rica, 1919. 
GARZÓN = Garzón, Tobías. Diccionario argentino. Barcelona, 1910. 
GRANADA, Terminología Hípica = Granada, Daniel. Terminología hípica 

española e hispanoamericana en BAE, VIII. 
GRANADA = Granada, Daniel. Vocabulario Ríoplatense razonado. Mon

tevideo 1890. 
Gr. Gr = Grundriss der romanischen Philologie, editado por G. Grober. 

Tomo 1, 2" ed. Estrasburgo, 1904-1906. 
GROSS~¡ANN = Grossmann, Dr. Phil. ·Rudolf. Das ausldndische Sprachgut 

irn Spanischen des Río de la Plata. Hamburg (Seminar für romanische 
. Sprachen und Kultur) 1926. 
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GROUSSAC, Anales = Groussac, Pablo. Anales de la Biblioteca (Publicación 
de documentos relativos al Río de la Plata). Buenos Aires, 1900-1915. 

GUEVA~A, Historia = Guevara, José. Historia del Paraguay, Río de la 
Plata y Tucumán (Publicada por P. Groussac en el tomo V de los 
Anales de la Bibloteca). Buenos Aires, 1908. 

HANDEL = Handel, P. Abañeéme, guía práctica para aprender el idioma 
guaraní. Buenos Aires, 1892. 

HMP = Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal. Madrid, 1925, 3 tomos.: 
HERNÁNDEZ, Organización social = Hernánd~z, Pablo. Organización social 

de las doctrinas guaraníes. Barcelona 1.913, (2 vol.). 
HUMANIDADES = Humanidades. (Publicáción de la Facultad de Humani

dades y ciencias de la educación de la Universidad de La Plata). 
República Argentina. 

JUAN y ULLOA = Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de. Noticias secretas de 
América. Londres 1826. 

KRÜGER = Krüger, Fritz. Die Gegenstandskultur Sanabrias und seiner 
Nachbargebiete. Ein Beitrag zur spanischen und portugiesischen Volks
kunde. Hamburg 1925. 

KRÜGER, westspanischer Mundarten = Krüger, Fritz. Siudien zur Laut
geschichte westspanischer Mundarten. Hamburg (Seminar für roma
nische Sprachen und Kultur) 1914. 

KRÜGER S. Cipr. = Krüger, Fritz. El dialecto de San CiPrián de Sanabria, 
Monografía leonesa. Madrid, 1923. 

LAFONE QUEVEDO = Lafone Quevedo, Samuel A. Tesoro de catamarque
ñismos. Nombres de lugar y apellidos i1tdios. 3" edición, complementada 
con Palabras y modismos usuales en Catamarca por FÉLIX F. AVELLA-\ 
NEDA. Buenos Aires, 1927. - " , 

LAMANO = Lamano y Beneite, José de. El dialecto vulgar salmantino. Sala-,. 
manca, 1915. 

LANCHETAS = Lanch"tas, Rufino. Gramática y vocabulario de las obras de 
Gonzalo de Berceo. Madrid, 1900. 

LEGUINA, Voces de armería = Leguina, Enrique de. Glosario de voces de 
Armería. Madrid, 1912. 

LEHMANN-NITSCHE, Adiv. =' Lehmann-Nitsche, Robert. Adivinanzas Río
platenses. Buenos Aires. 1911. 

LEMOS = Loemos, Gustavo R., Barbarismos fonéticos del Ecuador. SuPle
mento a Semántica ecuatoriana. Guayaquil, 1922. 

LENZ = Lenz, Rodolfo. Diccionario etimológico de las voces chilenas deri
¡,adas de las lenguas indígenas americanas. Santiago de Chile, 1905-19'10. 

LEVENE, Investigaciones = Levene, Ricardo. Investigaciones acerca de la 
Historia Económica del Virreinato del Plata. La Plata, 1927-1928 
(2 vol.). 

I 
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LOZANO, Historia = Lozano, P.Pedro. Historia de la conquista del Paraguay, 
Río de la Plata y Tucumán (edic. Lamas). Buenos Aires 1875. 

MALARET = Malaret, Augusto. Diccionario de Provincialismos de Puel'to 
Rico. San Juan de Puprto Rico, 1917. 

MALARET, II = Malaret, Augusto. Diccionario de Americanismos. Maya
güez, Puerto Rico, 1925. 

MANGELS, Sondererscheinunge'l1. = Mangels, Anna. Sondererscheinungen des 
Spanischen in Amerika. Hamburg. 1926. 

MARCGRAV ~ Marcgrav, Jorge & Piso, Guillermo, Historia Naturalis 
brasiliae; Lugdun. Batavorum et" Amstelodami, 16,18. 

MARTIUs,Glossaria = Martius, Dr. Karl. Friedr. Phil von Martius, Glos
saria/ Linguarum Brasiliensium, Erlangen, 1863. 

MEDINA'= J. T. Medina, Voces Chilenas de los. reinos animal y vegetal. 
Santiago de Chile, 1917. 

MEMBREÑO, = Membreño, Albérto. Hondureñismos. 3" ed., México, 
1912. 

MENDOZA = Eufem'io Mendoza. Apuntes para un catálogo Razonado de las 
palabras mejicanas introducidas al castellano. Méjico, 1872. 

MÉTRAUX, La civilisation matérielle = Métraux, Alfred. La civilisation 
Matérielle des tribus Tupi-Guaraní. París, J928. 

MEYER-LüBKE, REWb = Meyer-Lübke; W., Romanisches" Etymologisches 
Worierbuch, Heidelberg, 1920. _ 

MITRE, Catálogo razonado = Mitre, ·Bartolomé. Catálogo Razonado de la 
sección'Lenguas AmericaJ'las, tomo II. Buenos Aires, 1910. 

MOLAS, Descripción histórica = Molas, Mariano Antonio. Descripción 
históric(Y'de la antigua Provincia del Paraguay (en Rev. de Buenos 
Aires, tomos IX, X, XI,. XII, XIII). Buenos Aires, 1866. 

MONNER SANS = Monner Sans, R, Notas al castellano en la Argentina. 
2" ed., Buenos Aires, 1924. 

lVIONTOYA, I, II, II, IV = Ruiz de Montoya,~Antonio. Arte (l), Bocabulario 
II, Tesoro (HI) y Catecismo (IV) de la leng1ta guaraní. Madrid 1639-
1640. Hay edición facsimilar de Platzmann, Leipzig, 1876. 

M. PIDAL, Cid = Menéndez Pidal, R. Cantar de Mío Cid, tomo III (Voca
bulario). Madrid, 1911. 

M. PIDAL, Gramática = Menéndez Pidal, Ramón. Gramática histórica 
española. Madrid, 1925 (5" ed.). 

M. PIDAL, Oríg. = Menéndez Pidal, R. Orígenes del español. Estado lin
güístico de la Península Ibérica hasta el siglo Xl. Anexo' I de la RFE. 
Madrid, 1926; 2" ed., Madrid, 1929. 

NAVARRO TOMAS, Pronunc. Esp. = Navarro Tomás, T. Manual de Pronun
ciación española, 3" ed, Madrid, 1926, 

NEURIJA = Nebrissensis lexicon. 1492. 

27 
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ORTÚZAR = Ortúzar, Camilo. Diccionario manual de locuciones ¡¡iciosas i 
de correcciones de lenguaje. Imprenta salesiana [Turín?] 1893. 

PALMA = Palma, Ricardo. Neologismos y Americanismos. Lima 1896. 
Pequeño ensayo = Pequeño ensayo de la gramática del Idioma guaraní .por 

los Padres del Seminario. Asunción; 189l. 
PICHARDO = Pichardo, Esteban. Diccionario provincial de voces y frases 

cubanas. La Habana, 1875 [1" ed. 1836; 2a ed. 1849; 3" ed. 1862; 4" 

ed. 1875]. 
POLONIO COLLAZO = Polonio Collazo, gaucho del Arerunguá (Poema gau-

chesco anónimo). Montevideo 1873. 
R. DUARTE = Ramos i Duarte, Féliz. Diccionario de mejicanismos. Colec

ción de locuciones y frases viciosas. Méjico, 1890. 
RATO = Rato y Hevia. Vocabulario de las palabras y frases bables. 

Madrid, 1891. 
RFE = Revista de Filología Española. Dirigida por R. Menéndez Pidal 

(en publicacióri desde 1914). 
Rev. Fil. Port. = Revista de Filología Portuguesa. San Pablo, Brasil. 
RIVODÓ = Rivodó, Baldomero. Voces nue~'as en la lengua castellana~vene

zolanismos]. París 1889. 
RLiR = Revue de Linguistique Romane. París (en publicación desde 1935). 
ROMÁN = Román, Manuel Antonio. Diccionario de chilenismos y de otras 

voces y locuciones viciosas. Santiago de Chile, 1901-1918, 5 tomos. 
Rom. = Romania, París (en publicación desde 1872). 
ROMAGUERA CORREA·= Romaguera Correa, Dr. J. Vocabulario Sul Río

Grandense. Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, 1898. 
RONCO = Ronco, Dr. Bartofomé J. l{ocabulario de la carreta criolla. Azul, 

1930 (tirada aparte de la revista Azul). 
RUBIO = Rubio, Daría. La anarquía del lenguaje en la América españcla. 

Estudios lexicográficos. Méjico, 1925, 2 tomos . 
. S. SEVILLA = Sánchez Sevilla, P. El habla de Cespedosa de Tormes. RFE, 

XV, 1928, págs. 131-172, 244c282. 
SANTAMARÍA = Santa maría , F. J. El provincialismo tabasqueño. Tomo I, 

A-B-C Méjico [sin año]. 
SEGOVIA = Segovia, L. Diccio1}ario de argentinismos, neologismos y barba-

rismos. Buenos Aires, 1911. , 
SEIJAS = Seijas, Juan. Diccionario de barbarismos cotidianos [de Venezuela 

especialmente]. Buenos Aires, 1890. 
SEVILLA = Sevilla, Alberto. Vovabulario murciano. Murcia, 1919. 
STEIGER = Steiger, Arnald. Contribución al estudio del vocabulario del 

«Corbacho». BRAE, tomo IX, 1922, págs. 503-525 y tomo. X, 1923 

págs. 158-188, 273-282. 
SUÁREZ = Suárez, Constantino. Vocabulario Cubano. Habana, 1921. 
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SUNDHEIN = Sundheim, Adolfo. Vocabulario .costeño o lexicografía de la 
, región· septentrional del Colombia. París, 1922. 

TAVAROZZI, Historia = Tavarozzi, Antonio. Historia de la Patria. Asunción
Paraguay, s. a [1926?]. 

TESCHAUER = Teschauer, Carlos S. J. Novo Diccionario Nacional, 2' ed. 
Porto Alegre, 1928. 

TISCORNIA, Vocabulario = Tiscornia, Eleuterio F. 
mentado y anotado. Tomo I: Texto, notas y 
Air~s 1925. 

«Martín Fierro» co
vocabulario. Buenos 

TISCORNIA, La Lengua de Martín Fierro = Tiscornia Eleuterio F La le d M' . ,. . ngua 
, e« artm F~erro». Tomo II de Martín Fierro comentado y anotado 

(tomo III de la Biblio. de Dialec. Hisp. amer.). Buenos Aires, 1930. 
TOBA~ .= -!obar, Carlos R.Consultas al Diccionario de la Academia [ecua

tonamsmos]. Quito 1900; 2" ed. Barcelona, 1907. 
TORO GISBÉRT = Toro y Gisbert M' 1 dA' . - , Igue e. mencamsmos París 1912 
URIBE = Uribe Raf 1 D" . d l" '" . .. ,- ae. ~ccwnarw e ga ~ctsmos, provincialismos y corree-

cwnesde ll!nguaje. Medellín 1887. 
F VERA - Vera Fl . D' . .. '. ., - ,0renclO. ~cc~onano gramatical guaraní-español. Asun-

ClOn, 1903. 

VICUÑ~, Coa = V~cuña. Cifuentes, _ Julio. Coa, jerga de los delincuentes 
chIlenos. SantIago de Chile, 1910. 

Z. RODRIGUEZ = Zorobabel Rodríguez. Diccionario .de chilenismos. San
tiago 1875. 

ZRPh =' Zeiischrift für romanische Philologie. Halle. (En publicación 
desde 1877). 

Otras obras están citadas in ext~nsO". 
Para las demás· abreviaturas véase Biblioteca de Dialectología Hispano

americana, t. 1. 
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Abanico, 166~ 

abril,-331. 
acabótó, 236. 
aceite, 92. 
acomodá,364; 
acopiá: 198. 
acostumbrá, '365. 
acristi-imá, 289. 
adelantado, '258. 
adió, 338. 
adiviná, 309. 
administrador, 274. 
adobe, 173.' 
adorá, 289. 
adulá, 338. 
aforrá, 365. 
afrontá, 352. 
agosto, 332. 
agua colonia, 167. 
agua de olor, 167. 
agua del socorro, 28.9. 
aguacero, 382. 
agraciado, 75. 
agréde, 379. 
ai jesú, 289. 
ajhi'ó queresa, 67. 
ajhogo < ahogo 67. 
ajo, 207, 208. 
a la carrera, 352. 
alam~re, 180. 
alambrado, 180. 
alacrátt: 387. 
a la disparada, 357. 

alasena < alacena, 
alazán" 226. 
alba. 353, 382-
alchibe, 181. 
alfajor, 54; 57, 58. 
alfiler, 54, 57, 58, 

138. 
algarrobo, 397. 
alguno, 333. 
alhaja, 167 .. 
alilí, 395. 
almacén, 259. 

192 amisti, 339. 
angel , _289. 
angelito, 290. 
anÍ < anís, 117, 119. 
año,326. 

167, afio nuevo,. 326. 
aparador, 1.92. 
apero, 220. 
apio paraguay, 396. 
apostá, 299. 
apoyá,93. 

almidón, 54, 57, 93, 138, 
164. 

apóstole, 290. 
apoyo,92. 
apurá, 366. 
apreciá, 259. 
ará, 198. 

almohada, 56, 138, 164. 
almorzar, 138, 139,164. 
almú, 266: 
alochá, 299. 
aloja, 115, 116, 117. 
alonso, 387. 
alpargata, 162. 
altamisa, 396. 
alverja, 208. 
alzapón, 155. 
alzaprima, 251. 
ama, 338. 
amagá, 365. 
amalaya, .338. 
amake, 377. 
amansá < amansar, 

214. 
amasadora, 280. 
americano, -J. 45. 

arada, 199. 
arado, 199.' 
\lrado rueda, 199. 
aramiró' < almidón, 57, 

93, 138, 164. 
ara miró francé, 94. 
aramiróri, 73, 94. 
arambojhá, 138, 164. 
arambosá < almorzar, 

138, 139, 164. 
arapajhó < alfajor, 54, 

57, 58, 95. 
arapiré, 57, 58, 167, 138. 
arbajhaca < albahaca, 

208. 
arbañal < albañal, 180, 
arbañil, 274. 

* Los números indican páginas. 
J 
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arco noé, 382. 
archibe, 181. 
arfalfa < alfalfa, 
arfilé, 167. 

208. 

árgana, 220, 221. 
arjibe < aljibe, 181. 
armá, 353. 
arma, 353. 
arma blanca, 353. 
armamento, 353. 
armario, 193. 
arm~do, 388. 
aromita, 396. 
arquilá, 251. 
arquilé, 260. 
arquilino, 260. 
arribá, 366. 
arribada, 366. 
arribeño, 75. 

58, 95. 

avisá, 339. 
ayuná, 134. 
azada, 199, 200. 
azada Iba, 199. 
azada Igué, 200. 
azote, 214. 
azote'l, 214. 
azucá, 96. 
azucapé, 96. 
azucá candia, 97. 
azuc~na. 397. 

Bácula < báscula, 
bagazo, 2..2.2; 
bala, 299. 
balde, 54. 
b~lita, 299, 354. 
banco, 193, 282. 
bandeja, 124. 

267. 

bandera, banderilla, 354 
baqueta, 354. 
baraja, barajá, 300. 
barajada, 300. 
barato, 260, 
barbada, 221. 
ba~cido, 226. 
barco de vela, 254. 

arró < arrQz, 
arroba, 266. 
arrora'li, 95.< 
arrotl, 95. , 
arroyo, 383. 
asador, 95, 105. 
asajhá, 397. 
asegurá, 367. 
asierra de cortar fierro, barse, 311. 

282. 

199. 

barte < balde, 124, 280. 
bartesá, 124. 
bartosa < baldosa, 173. 
bartos.ero, 174. 
barraca, 189. 

bató < batón, 153. 
baú < baúl" 58, 193. 
bayeta, 149. 
bayo, 227. 
berbena < verbena, 397 
berija, 232. 
bien, 379. 
bisagra, 239. 
blspera < ylspera, 
boga, 388. 
boje < bofe, 98. 
bolicho, bolichero, 
bolón, 300. 
bombilla, 125. 
borsico < bolsico, 
borsiquera, 155. 
borsillo < bolsillo, 

326. 

260. 

155. 

155. 

borsita < bolsita, 55, 
57, 58, 150 .. 

borrá, borrador, 314. 
borrica, 54, SS, 56, 105. 
bosá < bolsa, 58, 143. 

267. 
botador, 254. 
bote, 255; boterD, 275. 
botifarra, 98. , 
botó < botón, 155. 
bóveda, bovedilla, 174, 
bragueta, 155, 157. 
bramante, 144. 
brasera, 140, 141. 
brasero, braserito, 141. 
bruja, 310. 

asierra de guelta, 282. 
asierra ,de 'partí, 282. 
asperanzá, 293. 
asuela < azuela, 
asumbre, 267. 
astril\a, 140. 
atacá,353. 

barrena, barrenita, 282. burujhaca < burjaca, 

atras{¡., ,atraso, 367. 
atravesar, 179. 
atraviesa, 197. 
atropellá, 354. 
auja < aguja, 97. 
avanzá, 354. 
avance, 353. 

barrená, 283. 57, 221, 222. 

barrilete, 283; barrille- burro, 232. 

te, 300. 
barrio, 189. 
baso, 232. 
bastimento, 97. 
bata, 152. 
batatilla, 11. 
baticola, 150. 

Cá'á curusú, 397. 
caballete, 174, 180. 
cabará < cabra, 58, 232 
cabayú, 11, 44, 56, 233. 
cabayú ruguay, 398. 
cabeza, 267. 

~ 
rl 
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cabezada, 222, 239; 
cabezal, 239. 
cabildo, 349. 
cabresto, cabrestillo, 

222. 
cábula, 310. 
cacotillo <' cascotillo, 

175. 
cachasa < cachaza, 200. 
cachimbo, 120, 121, 123. 
cada, 333. 
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cañompú, 355; caño
neá, 355. 

capá, 214; capaucá, 214. 
capatá, 275. 
capó, 215. 
capote, 153. 
carbonero, 275. 
carbunco, 68. 
caree, 189. 
cartelero, 189.' 
carculá, 261. 

caja, 193, 354; cajero, cardosanto, 400. 
311,. carnaza jhú, 99. 

cajetillo, 76. 
cajón, 194. 290. 
cal{¡. < calar, 134. 
calabozo,355. 
.calambre, 68. 
caldo, 118. 

carneá, 134; carneada, 
135. 

carnicero, 275. 
carona, 222. 
carpintero; 275. 
cartabón, 283. 
cartilla, 314. 
carrero, 275. 

calesita, 300. 
calendario, 326. 
cafucá < caducar, 
camalote, 398. 
éambiá, 261. ' 
cambray, 144. 

322. carreta, 241, 268. 
carretel¡ 288. 

camisá, 150. 
camiseta, 15 L 
canchalagua de castilla, 

carretero,' 276. 
carretilla, 11, 52, 62. 
carrp, 253. 
car viva, 175. 
caso < cazo, 127. 

,cená, 91, 135; 
135. 

cenidor, 159. 
centro, 383. 
cerveza, 118.' 
cercado, 188. 
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cenará, 

cerco" 181; cerco palen
que, 185. 

cerro, 383. 
ceutl < ceuta, '209, 210. 
ciá, 258. 
cidra, 58, 59, 113. 
cierto, 379. 
ciervo ca'á, 401. 
cigarrera" 121. 
cigarrillo, 121. 
cigarrillo paquete, 121. 
cigarro, 121. 
cinco, 333. 
cincha, 223; cinchar, 

223. 
cine < cisne, 168. 
cinta, cinto, 156. 
ciñuelero, 219. 
cipré, 401. 
civil, 349. 
clavo, 175. 
cobrá, 261. 

398. casó < calzón, 45, 58, cociná, 135, 181. 
candelero, 240. 
candial, 98, 99. 
candil, 141. 
can~la, 119. 
canelón, 399. 
canesú, 151. 
canilla, 64, 65, 288. 

151. coche, 253. 
casó apojhá, 
castaño,227. 
castilla, 314. 
catorce, 333. 

152. 

catre, 194; catre deláti
co, 194. 

canoa, 255. causa, 379. 
,cantá, 301. cautivo, 355. 
cantado <: candado, 233. ceceóso, 67. 
cantarilla, 125, 127. cecina, 113, 115. 
,cantimplo.a, 125, 127. cedro, 400; cedrorá, 401. 
caña, 115, 117. celoso, 76, .255. 
caño, 355; cañón; 355; cementerio, 290. 

cochesa ,< cosecha, 57. 
cochó < colchón, 58, 165. ' 
colá < colar, 135, 136. 
colegio, 314. 
colerln, 69. 
cólico, 68. 
colorete, 168. 
comandante, 355. 
combate, 355. 
cogollo, 401. 
comedor, 182. 
comerciante, 276; 

mercio, 261. 
co-
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cometa jhugu~iba,383.costilla, 58, 94, 100, 103. chaleco apojhá, 153. 
comino, 119. costura, costureá, 288. chapeado, 223. , 
comisario, ,349. coyunta, 242. chapetonía, 380. 
cómoda, 194. cría, 215. chapona, 153" 154. 
compá, 283, 314; com- crisma, 290. ' chaquetilla, 154 .. 

panía, 350. crisólita, 168. chata, 255. 
~compañero, 315. cristiano, 291. chata corá, 255. 
compí, 315.' crusá, 386. chicoria, 402. 
compuesto, .320. cuaderno, 315. chicha, 116, 117. 
comú < común,' 182 cuairú de compromiso, chichá < chincha, 223, 
comuñón, 290. 168. 389. 
con, 377. cuajo, cuajar, 100. chicharó < chicharrón, 
conchabá, 276. cuantimá, 378. 53,55, 101. 
conocé, 339. cuarda, 268,' 59. chicharó trenzadQ, 101. 
conseguí,. 367.. cuarta, 269. chiminea, 256, 356. 
conserva, 57, 58, 99. cuartejón, 242. chinela, 161. 
,consolá, 339; consuelo, cuartilla, 243. chipá aramiró, 94. 

380. cuartel, cuartelero, 356. chipá asador, 105, 95. 

contestá, 339. 
,contrafierro, 283. 
convidá, 136. 
copa,copita, 127. 
copiá, 198. 
corá < corral, 55, 58, 

182, 183. 
corapl, 182. 
corasó, 65. 
corasórasl, 65, 68. 
corbata, 156. 
corcho, 127. 
corchonojhejhá, 127;' 

cordillera, 383; 
cornisa, 175. 
coronel, 35.6. 
corpiño, 152. 
cortadera, 401. 
cortafierro, 283. 
corralito, 301. 
corralón, 182, 301. 
corredera, 241. 
corrial, 73. 
coserebá, 57, 58, 99. 
costa, 384. 

cuchara, 127,281, 283. chipá mburicá, 105, .. 
cucheta, 255. chiquero, 184. 
~uchil1a, 281. cholo, 236. 
cuello, 156. chorizo, 102. 
cuenta, 262, 315. chusco,-ca, 76. 
cuento, 315. 
culantrillo, 402. 
culata, 183, 184, 356. 

Damajuana, 
debé, 262. 
débil, 77. 

128. 

culatazo, 356. 
culpa, 291; culpá, 
cumandá' ujhante, 
cumulgá, 291. 
cupial, 184. 
curatú < culantro, 

340. decogollá < descogo-
355. llar, 200. 

58, 
208. 

de comercio, 262. 
dedal, '288. 
dedo, 269. 
defendé, 356. 

cllrusú < cruz, 
curuvina, 389. 
curva, 243. 

58, 291. degistro, 262. 

Chafalonía, 169. 
chalchicha ,< salchicha, 

100. 
chalchichón < saIChic 

chón, .100. 
chaleco, 153. 

degraciá < desgraciar, 
77. 

delicado, 78. 
denucá < desnucar, 58, 

62. 
depacenciá, 381. 
depiesá < despiezar,58, 

136. 
deprovecho, 78. 

I 
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desasperan~á, 293. 
deseá,323. 
desquitá, -368. 
detornillador, 283. 
detrato, 57,315. 
día, 326. 
díá ciado, 327. 
diablo, 46. 
diamante, 169. 
diasiado <. día aciago, 

57. 
dibrasá < disfrazar, 163 
dicie1pbre, 333.. 
díé, ,333. 
dio no guarde < Dios 

nos guarde, 292: 
dioselopague < Dios 

se lo pague, 292. 
dlparate < disparate, 

78. 
, dipensá, 340. 
director, 315. 
dispará, ,357, 
disposición, 340; 
div¡dí, 315. 
docena, 334. 
doctrina, 292. 
domá < domar, 215. 
domajhá, 215 .. 

elástico, 194. 
embando, 380. 
embarillo, 175, 178. 
embarcadiso, 276. 
embidiá < envidiar, 79. 
empachá, 69. 
empachada, 69. 
empacho, 69. 
emparejá, 368. 
empleá, 277. 
empleado, 277. 
empleo, 277. 
ep, 378. 
enagua, 152. 
enayúna, 137. 
encanalador; 283. 
encaje, 156. 
encajeyú, 157. 
enero,3·31. 
engranaje, 201. 
enjaboná, 170. 
enjaguá, 1:37. 
enovena, 292. 
enramada, 403. 
ensalada, 102. 
entablillá, 40, 73. 
entablillado, 74. 
entendé, 322. 
entero, 334. 

. d{)mingo, 330. entregá, 369. 
domingo de Pascua, 331. entre semana, 328. 
domingo de Ramo, 331. entonce, 378. 
don, 340. era, 201. 
dorado, 389. 
doradilla, 402. 
doradillo, 227. 

escarpí < escárpín, 163. 
escofina, 284. 
escoplo, 284. 

doradillo 
227. 

requemado, escoplera, 284. 
escuadra, 284. 

dormitorio, 184. 

Edar, 327. 
, eje, 244. 

elá, elada, ,384. 

escuadra falsa, 284. 
escuela, 316. 
escuelero, 316. 
esmeralda, 169. 
espada, 357., 

espartillo, 11. 
espartillo arroyo, 403. 

'esperanza, 293. 
espiga, 201. 
espinazo, 63, 102. 
espinazo costilla, 103. 
espinazo guasú,102. 
espinazo po'í, 102 .. 
espinillo, 403. 
esplicá, 316. 
espuela, 223, 301. 
esquina, 190. 
estaca, 244. 
estancia, 384. 
estante, 201. 
estaqueo, 190, 191. 
estero, 384. 
estofado, 103. 
estrobo, 25.6. 
estracto, 169. 
estrella, 301, 384. 
estrellado, 103. 
estribera, 223. 
estribo, 223. 
etico, - a, 69. 

Faja, 157. 
fallá, 277. 
faltá, 369. 
familia, 335.' 
farol, 141. 
favor, 380. 
febrero, 331. 
fecha, 327. 
feudo, 350. 
fin, 380. 
flor, 301. 
floripón, 403 .. 
fóforo, 142. 
foguista, 277. 
forma, 370. 
formón, 284. 
freno, 2.24. 

I 

il, 
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frezada < frazada, 
frantera, ssO'. 
fruto del paí, 263. 
funda, 165. 

Gabazo, 20'0'. 
galapa, 311, 284. 
galapeá, 215. 
galleta, 10'3. 
galleta pé, 104. 
gallo, 237. 
ganá,263. 

165. Halconcito, 390'. 
hermano, 336. 
herrera, 278. 
hara, 327. 
hostia, 293. 
hatel, 191. 
huró < hurón, 58. 
huró catí, 237. 

Ha, 385 .. 

gastilla < gatillo, 58, 
357. 

ililla < islilla, 62, 63. 
Inambú cebói, 40'4. 
incomadá, 341.. 
individa, 350'. 
ingrato, 80'. gastá, 370'. 

jhondita, 30'2.' 
jhapo,17O'. 
jhorcón, 176. 
jhorquilla, 20'1. 
jhorquilleá, 20'2. 
jhosca negra, 228. 
jhasco, 228. 
jhovero, 228. 
jhunción, 30'2. 
jhoyo¡ jhayito, 30'2. 
juente < fuente, 129. 
jué, 351. 
jué de pá, 351. 
jueve, jueve santo, '330'. 
juicio, 322. 

gateada, 228. inimbé de trama, 195. julio, 332. 
gente, 335. inspirá, 320'. 
gomba, 30'1. Ipe cuchara, 391. 
gamitá < vamitar, 137. Ipecú la n.ovia, 391. 
gómita < vómita, 137. IPOSO, 186. 
gasá < gazar, 79. Isipó curuzú, 40'4. 
gracia, 381. isípula < erisipela, 
gramante < bramante, 

144. 
gramil, 284: 
granel, 269. 
guapo, 79. 
guarapo, 118. 
guardalupa < Guada-

lupe, 59. 
guardaña < guardaña, 

59, 20'1. 
guasú sandía, 40'4. 
gubia, 285. 
güeno, - a, 80', 340'. 
guerra, 357. 
güey < buey, 233. 
guilláme, 285. 
guinea, 237. 
gUlrá campana, 389. 
gUlrá carpintero,39O'. 
guisada, 10'4. 
gustá,324. 

Jabla < jaula, 195. 
jabó, 170'. 
jardín 18{. 
jareta, 157. 
jarra, 128. 
jefatura, 350'. 
jefe político, .350'. 
jeme, 269. 
jerga, 222. 224 .. 
jhabilla, 20'9. 
jhacha, 129, 358. 
jhacheá, 129, 358. 
jhachita, 129. 
jharpa, .311. 
jharpero, 312. 
jharreá, 216. 
jharreador, 216. 
jharriera, 80', 216. 
jhelicada, 78. 
jholín < hollín, 142. 

junia, 332. 
jurá, 293. 

Kilo, 270'. 
kiritó <Cristo, 58, 293. 

69. klr1rló acá curuzú, 391. 
klsé panadero, 130'. 

La, los, lo, 52. 
lado, 381. 
lagrillo < ladrilla, 176. 
lámpara, 142. 
lampreada, 10'4. 
lance, 176. 
lancha; 256. 
lanchero, 278. 
lansadera, 288. 
lanza, 3'58. 
laoración, 293. 
lapacho,.4O'4. 
lápi, 316. 
lápi de calor, 316. 
lápi de pizarra, 316. 
largt\era, 195. 
lasánima, 294. 
lastá < lastar, 58, 341. 
lastimá, 80'. 

1, 

1:\ , 

i: 

'~ ; 

latacho, 281. 
la1,lrel,4O'5. 
lavatorio, 195. -
laya, 381.' 
lazo, 216. 
lección, 317. 
lecheada, 177. 
lechiguana, 392. 
lechuga, 210'. 
leé, 317. 
legua, 47, 270'. 
leste, 385. 
letra, ~17. 
liá <: liár, 122. 
liajhá, 121. 
libertá, 35i: 
libra, 270. 
líbro, 317: 
licor, 27q. 
lidia, 371. 
lima, 20'2, 20'9. 
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Machete, 20'2, 358. matagüey,.245. 
machete barcelona, 20'3. matambre, :115. 
machimbra, 

brá, 285. 
majá, 341. 
maestra, 318. 
maína, 336. 

machim- materia, 70'. 
mayo, 332. 
mazo, 285. 
mbaapoyá, 93. 
mbocrusá, 368. 
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majhe'é arámiró, 94., 
majhe'é del paí, 10'2. 
majhe'é sira, 113. 
malacar,a, 229. 

mbestí < embestir, 217. 
mbeyú arámiró, 94. 
mblajhagá, 89. 

malagrón < mal la
'drón, 57, 294. 

'maliciá, 323; maliciosa, 
81. 

malva, malva blanca, 
40'S. ' 

mbromá,. 30'2. 
mbromisto, 30'3. 
mburicá, 54, 56, 10'5, 

233. 
mbusiá < marcilla, SS, 

56, 58, 10'6, 11. 
mé, 327. 

malvecino, 347., mecánico, 278. 
mamá, 336. mecha, 285. 
mamáguas{¡, 336. mecharendá, 285. 
mamane, 210'. media, 162, 271. 

limade,Persia, 20'9. mancera, 20'3. media escarpí, 163. 
limá sutí < lima ceutí mandá,358. 'medio, 271. 

+ sutil, 20'9. mandi'í correntada, 392. mediaré, 235. 
limeta, 130'. 
limón, 245. 
linterna, 142. 
liña, 144, 145, 30'2. 
liñada, 145. 
liña de pescar, 145. 
liña 20'2. 
lirio, 40'6. 
laá, 321. 
lobuna < loba, 229. 

manea, maneá, 217. meguante, 385. 
mantel, mantelita, 166. melado, 229. 
manta, 157. memaria, 341. 
mansana, 270'. menudencia, 10'6, 10'7. 
mapa, 318. mercacha, 10'7. 
máquina, 288. in~rendá, 91, 138. 
maquinista, 278. merendaguá, 138. 
marchante, 263. mericano, 145. 
mardelásaro, 70'. meró < melón, 55, 211. 
mariscal, 358. mesá < mesa, 56, 195. 
marte, 329. metralladora, 359. laco~e, 210'. 

laganiza paraguay, 
loma, 63, 10'5. 
larito, 238. 

10'5. martillo, 285: metra, 271. 

late, 191. 
lucero;' 385. 
lune, lune' .santa, 329. 
luta, 294. 
llanta, 245. 

r,nartín pescadar, 
marzo, 331, 332. 
masa, 245. 

392. miércule, miércule sán
ta, miércule de seni
sa, 330'. 

mascá, 137, 138¡ mas- minuta, 328. 
cada, 138. misa, J1!.isa de galla, mi-

maseta, 281. sa guasú, 294. 
mata, 40'6. maaramiró, 94. 
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mobotó, 155. 
mocho, 217. 
modista, 2i9. 
mogomitá, 137. 
moí. de prenda, 171. 
mojóri, 191. 
monflórito < herma-

frodita, 66, 67. 
mongorá, 183. 
montura, 224. 
mordura, 281, 286. 
moreno, 81. 
mosto, . 118. 
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novillo, 234. 
novip, 337. 
nsebá, 113. 
nsillá, 218. 
nuca, 62. 

Ña, 342. 
ñabaná, 82. 
ñacaniná estero, 393. 
ñacostumbrá, 365. 
ñandú cabayú,. 393. 

. ñanimá,' 359. 
ñarmá, 353. 

muchacho, 53, 107; 108, ñasperansá, 293. 
246. ñatemá, 82. 

mudá, 163, 164. ñeacomodá, 364. 
muelle, 256. ñeconchabá, 276. 
muñeca, 303. ñedefendé, 357. 
muñeca trapo, ,303. 
multiplicá, multiplica

ción, 318. 
mundo, 385. 
música, músico, 312. ~ 

Nacé, 81. 
nagua, 152. 
nápue, 342. 
nara < naranja, 53. 
naranja, 211. 
nardo, 406. 
nasaré, 406. 
ndoví < novillo, 234. 
negá, 342. 
néinapue, 342. 
nicho, 295. 
niño, 295. 
niño ara, 295. 
niño espartillo, 406. 
niño rupá, 407. 
niquel, 272 .. 
nivel de agua, 286. 
norte, 386. 
noviembre, 333. 

ñedenucá, .62. 
ñedesatiná, 82" 83. 
ñedomá,215. 
ñelamentá, 83. 
ñelastimá, 81. 
ñejuntá,342. 
ñemaneá, 217; 
ñetnateriá, .70. 
ñembromá,. 303. 
ñempacá, 218., 
ñempachá, 69. 
ñemparejá, 368. 
ñémpaquetá, 84. 
ñempleá, 277. 
ñemudá, 164. 
ñentumí, 83. 
ñenegá, 342, 342. 
ñenjaboná, 170. 
ñenjaboná, 170. 
ñensillá, 218. 
ñentregá, 369. 
ñeperdoná, 344. 
ñepresentá, ,372. 
ñerramaleá, 147. 
ñetentá, 347. 

ñetramá, 149.' 
ñevencé, 363. 
ñevendé, 265. 
ñevendepi, 266. 
ñontendé, 322. 
ñuatí curuzú, 407. 
ñudo, 65. 

Obispo, 295. 
ocupá, 359. 
ocho, 334. 
ofrecé, 343. 
oficio, 279. 
oga capi' í, 179.. 
oga culata yobái, 183.' 
oga de dos agua,' 190. 
oga de media agua, 190. 
oga de teja, 179. 
olla, 130. 
onza, 272. 
orégano, 211. 
oreja, 272, 359. 
organillo, 312. 
orgulloso, 83. / 
octubre, 332. 
ovechá, 181, 234. 
ovecha piré, 224. 
ovetá, 186. 

Pabilo, 142. 
pacencia, 381. 
pacuri loma, 407. 
páila, 131. 
paí, 351. 
paíno,337. 
pala, 203; 257. 
paleta, 63, 303; paleti

lla,63; 'paleta pepó, 
108. 

palenque, 185. 
palito, 303. 
palo a pique, 182, 185, 

186. 
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palo blanco,' 4.07. pero, 378. polka, 312 .. 
pq.lometa, 393. pértico, 246; pertigue- polvo, 171. 
palo santo, 407. ro, 247. ponchi < ponche, 171. 
pan, pankirá, pan que- persona, 295. ponderá, 324. 

sú, pan sobado, 108. pesebre. 296. popa, 257. 
panadero, 130, 279. pesquisa, 352. por nó, 378. 
pandoroga, 304. picá, 203, 204. porque, 378. 
panudo, 15'7; pañuelo picana, picaneá, 247. poso, 304. 

pará, 158. picanilla, 177, 190. poso < pozo, 186. 
pañet\,!, 146. 
paño, 70,' 146, 148. 
paquete, 83, 121, 122. 
patá:, parada, 304; pa-

rada ~59. 

paranado, . 84. 
pardenuestro; 295. 
paré, 186. 
parlamento., 360 .• 
parnaso,. 321. 
partido, 35l. 
parra,. parral, parrale

ra, 212; parral, 47. 
pava, 132. 
pasaje, 253. 

picaso, 229. 
pichá, pichado, 85. 
pido palo, 182,304. 
pie de gallo, 177 ó 

pie de gato, 360. 
pierneá, 344. 
pijotero, 85. 
pimienta, 119. 
pimienta cu'í, 120. 
pincel, 281. 
pinsa, 286. 
pintá, 37L 
piña; piño, 408. 
pistola, 360. 
pitá, pito, 123, 124. 

pasmá, 71; pasmo, ~O, pizarra, pizarrón',318. 
71. pi'á puntada, 72. 

pastel, pastelito, 109. piláina, 158. 
patacón,. 272. placera, 279. 
patrón, 343. pl~n, 360. 
patulá < espátula, 131. 
pecho, 109, 110. 
peineta, 170. 

plancha, plancheá; 288. 
planta, 408. 
plata, 264. 

peligro, peligroso, 360. plata corá, 304. 
pelota, 272; pelotilla, 74. plaza, 191. 
pella, 110. pleito, 344. 
pená, 84. plomo, 281. 
pensá, 323. pocillo, 132. 
peñazo, 203. podé, 372. 
percal, percalina, 
perdé;'263. 
perejí, 212. 
:pei:doná, 343.· 
perla, 170. 

145. poeta, 321. 
poláina, ,158. 
policiano, 352. 
polito, 238; palito 

409. 
" ca a, 

potura < postura, 2p4. 
preba, 57, ,310. 
prebera, 310, 
prenda, 171. 
presentá:, 372. 
presumí, presumido, 86. 
prima, 313; primo, 337. 
prisionero, 360. 
proa,.257. 
prócere, 318. 
procurador, 279. 
promesa, promesero, 

297. 
púa, 305. 
puchero, 111. 
puente, 191. 
puerto, 257. 
puesta, 305. 
pulso, 361. 
punsón, 286. 
puntada, 71. 
puntería, 3.60. 
punzón 289. 
purga, purgá, 74. 
puergada < pulgada, 

273. 
purgasión, 72. 
purgatorio; 297. 

Quebracho morotí, 409. 
quebracho pitá, 4.09. 
quemado, 204. 
queresa, 67, 68, 111. 
quesú < queso, 111. 
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quesú de chancho, 112. república, 352. 
quesú de rayar, 112. repuntá, 218. 
quesú etranjero, 112. resolvé, 345. 
quesú paraguay, 112. respaldo,196.·, 

Rabadilla, 112. 
rabé < rabel, 313. 
rabicano, 229. 

respondé, 372. 
resta, restá, 319. 
revocá, 178. 
revolve, 361. 

rabona, rabonero, "318, revolvera, 155,' 159. 
319. revoque,l77. 

ración, 361. rico, 87. J 

raído, 86. rienda, 226, 
raja, 142; rajilla, 143. riña, riñero, 3.05. 
ramalazo, 345. rociado, 23.0. 
ramaleá, 146, 147. rodaja, 226. 
rambosá < almorzar, rodeo, 219. 

91,138. rodete, 171. 
rambosaguá, 139. 
raspa, 282, 286. 
ratdllo, .2.04. 
ratrillá, 2.05. 
raya, 3.05. 
rayá < rallar, 112. 
rayo, 2.04, 247. 
real, 273. 

rogá, 296. 
rondana, 282. 
romana, romaneá, 273, 

274. " 

romadiso, 72. 
romatismo < reuma

tismo, 72. 
ropero, 196. 

salchicha, 53. 
saludá, 346. 
salvá, 361. 
salvo, 362. 
salvia, 41.0. 
sambo < zambo, 87. 
samuchina < chamus-

quina, l.ol. 
sandiá, 213. 
santo, 297. 
santulario, 297. 
sapatú, 56, 161. 
sapatupé, 161. 
saraza < zaraza, 147. 
sargento, 286. 
sargento de companía, 

352. 
satrero, 279. 
sauce, 41.0. 
say < saya, 154. 
screbí, 319. 
sebo, 112, 113. 
sebo de vela, 75, 113. 
sebói < cebolla, 11, SS, 

213. 
rebajá, 372. rosado <- rozado, 2.05. seguí, 373. 
reboso < rebozo, 158. 
recado, 224, 225. 
recebí, 345. 

rosario grano de oro, sele, 3.05. 

reclamá, reclamo, 
recreo, 319. 
rédito, 264. 
redondel, 248. 
regalá, 345. 
regla, 319. 
regá < regar, 2.05. 
regló < reloj, 328. 
re < res, 234. 
relojera, 155, 159. 
remá, remo, 257. 
remanso, 386. 
repará, 324. 
repollo, 213. 

171. semana, semana santa, 
rosillo, 23.0. 

264. rovetá, 186. 
ruano, 23.0. 
rubio, S7. 
rueda, 2.04. 

Sábado, sábado de glo
ria, 33.0. 

sábalo, 394. 
sabaná < sábana, 56, 

165. 
sacaclavo, 286. 
saco, 154. 
sala, 187. 
sálaki, 345. 

328. 
senisa'ara, 297. 
senidor < ceñidor, 159. 
sentencia, 

362. 
señorita, 32.0. 

sentenciá, 

sepa caballo < cepaca-' 
ballo, 41.0. 

serrado, 87, 88. 
serrasón, 386. 
serruchá, 287. 
serrucho, 288. 
serrucho de costa, 287. 
serrucho de güelta, 287. 
serví < servir, 139. 

/ 

servijhá, 139. 
servilleta, 166. 
seseoso, 6{ 
sesina < cecina, 
setie~bre, 332. 
si, 379. 

113. 

sie'te palabra, 297. 
siglo, 328. 
silla, 196. 
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suspensorio" 16.0. 
stimá < estimar, 325. 
stirá, 373. 

Taba, 3.06. 
tabeá, 3.06. 
tablón, 2.05., 

tió, 337. 
tiple, 313. 
tipo,46. 
tiquichuela, 3.07. 
tirador, 249. 
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silleta, 196, 197. 
sillón, 197. 

taguató gavilán, 394. 
talardo, 287. 
talabartero, )79. 
tallá, 3.06. 

tirador botó, 
tirante, 179. 
tiro, 362. 
titeré, 3.07. 
tiza, 32.0. 
üpkhá curiitú, 
toballa, 172. 
tobillo, 65. 
tocá, 375. 
tocayo, 338. 
tolete, 258. 
tomate, 213. 

41.0. 
simapena < sin más tallador, 3.07. 

pima, 85.tanteá, 374. 
simberguenso, 88. tapa, 133. 
sinuelo <señuelo, 219., tapia, 1'87. 
sira, 58, 113. tapitímburicá" 394. 
sirga, sírgá, 258. 'tarde; 329, 346. 
sobado, 1.08. tarllgo, 2.0,5, 249. 
sobeo, 248., tataindlsebo, 143. 
sobrecama, 166. tatú carreta, ,394. 
sobrecincha,. 226. tatú mburicá¡395., 
sobrepuesto, 226. taza, 133, 
sobrino, 337, teatino, ,297. 
sócorrb, 382. tebitrapo, 3.07. 
solero, 178, 179. techo, 188. 

tonapurga < tornapur, 
ga,74. 

ton sin sal < unto sin 
sal, 75. 

tontillo, 172.' 
topá, 375. 
tordillo, 23.0. 
torno, 2.01, 2.03,2.05,2.06. 

soltero, 346. techo atado, 188. toro, 235. 
sombrero, 159, 16.0. 
sombrero apojhá, 16.0. 
sombrerito, 16.0. 
sopa, 114. 
sopo < hisopo, 
soquete, 114. 
sortado, 362. 
sortador, 287.: 
sufrí, 88. 

133. 

sufrido, 88, 89. 
sujetá, 374. 
sujeto, 46, .3.74. 
suma, sumá, 32.0. 
'suncho, 248. 

techo .de dos agua, 188. toro ca'á, ,411. 
techo de media agua, toro candil, 3.08. 

188. toro ñaró, 3.08, 
techo terrado, 188. toro ratí, 411. 
teja, 178, 179. tostado, 23l. 
tejé, 147, 148. trago, 14.0. , 
telera, 2.05. 
teinprano, 329, 
tenaza, ,287. 
tenedor, 133. 
tentá, 346. 
tiempo, 329. 
tienda, 265. 
tijera, 179. 
timón, 2.05, 258. 

149. trama, tramá, 
trampa, 3.08. 
tranca, 288. 
tranguay, 253. 
tranquera, 1,88. 
trapiche, 2.05, 2.06. 
trapo, 166. 
tratá, 347. 

supurá, 73. 
sutí < ceutí 
, 2.09,21.0. 

+ sutil, timonero, 28.0. 
traviesa, 179, 197. 
tre < tres, 334. 
trébo,411. tinta, tinta rlrú, 32.0. 
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tren, 253. 
trensa < trenza, 172, 

362. 
trensá -< trenzar, ~ 73. 
trigueño, 89. 
trinchera, 206, 363. 
trisagio, 298. 
triste, 89. 
triunfo, 363. 
trompo, 308. 
tropa, 219. 
tropero, 220. 
trosá < trozar, 375. 
truco, truco de gallo, 

'308. 
tubiano < Tobías; 231. 
tuca'é, 309. 

Una partida, 334. 
ure < ubre, 236. 
usá, 376. 
uso doméstico, 149. 

Vacá < vaca, 235. 
vaca ñand¡, 114. 
vacapí, 235. 
vacara'¡, 236. 
vaca ratí, 412. 
valé, 376. 
vale cuatro, 309. 
valle, 386. 
vano" 207. 
vapor, 258. 
vaquero, 113, 115. 

'vara, 254, 274. 
varero, 254. 
varilla, 175. 
vaso, 134. 
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vayeta, 149. 
veGino, 347. 
velorio, 298. 
vena, 66. 
vencé, 363. 
vendé, 265. 
venerá, 298. 
ventaja, ,266. 
ventana, 186. 
verso, 321. 
vertedera, 207. 
vestido, 148. 
vidalita, 313. 
viento sú, 387. 
vierne, vierne santo, 330 
viga, 119. 
villa, 387. 
vinagre, 119. 
vino, 179, 180. 
virtú, 298. 
visitá,, 348. 
viuda, 348. 

Yaforrá, ,365. 
yajhogá, ,89. 
yarquilá, 259. 
yasttillá, 140. 
yatagán, 364. 
yatrasá, 367. 
yeapreciá, 259. 
yecolá, 136. 
yedegraciá, 77. 
yedescuidá, 348. 
yedesobligá, 90. 
yedesquitá, 368. 
yedibrasá, 163., 
yefogueá, 364. 
yegastá, 370. 

yegua, 236. 
yegustá, 234. 
yegustajhá, 234. 
yeleé, 317. 
yeliá, 122. 
yeperdé, 263. 
yepicá, 204. 
yepichá, 85. 
yepulseá, 361. 
yepurgá, 74. 
yerrecebí, 345.' 
yerregalá, 345. 
yesalvá, 362. 
yeseguí, 373. 
yeserví, 139. 
yestirá, 374. 
yesujetá, 374. 
yetopetá, 377. 
yetratá, 347., 
yetrosá, 376. 
yevalé, 377. 
yofrecé, 343. 
yugo, 250. 
yugosá, 251. 
yunta, 251.' 

Zafiro, 183. 
zambo,87. 
zanja, 387. 
zapatero, 162, 280. 
zapatería, 162. 
zapatilla, 162. 
zipato, 56, 161.' 
zape, 238; 
zaraza, 147. 
zarzamora, 412. 
zarzaparilla, 412. 
zoquete, 114. 
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