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h

“Novena letra del abecedario es
pañol y séptima de sus consonantes. Su 
nombre es hache y no tiene sonido”.

I le transcrito a la letra el apunte del 
Diccionario de la Real Academia Es
pidióla.

Martín Alonso en su Enciclopedia 
del idioma anota en cinco breves líneas 
esta noticia fonética sobre la h en qui
chua. Nos toca de cerca en cuanto el qui
chua es patrimonio de tres millones y 
más de hablantes y el medio de expre
sión de una mayoría analfabeta del país. 
El quichua sigue un lento proceso de 
debilitamiento y alteración por el anal
fabetismo de sus hablantes en primer 
lugar, por la coexistencia con el caste
llano absorbente y por la dominación 
histórico-lingüística e histórico-litera- 
ria en segundo lugar, consecuencia del 
predominio de la lengua castellana sobre 
la vernácula.

I .o dicho por Alonso es lo siguiente: 
“El quichua representa tres sonidos: 
como el ví///! hebreo-árabe o como pro
nuncian la c los losamos: el segundo 
sonido es gutural aspirado propiamente 
dicho y el tercer caso corresponde a la E 
hebrea o a la h latina en habeo

La tan respetable opinión transcrita

es materia digna de examen.

Si no con el más profundo análisis, 
porque la índole de este diccionario es 
otra, por lo menos habrá que dejar 
apuntados algunos conceptos fonéticos 
particulares al quichua ecuatoriano.

Primeramente el signo h corres
ponde al castellano. Fonéticamente 
hablando es signo innecesario. Se con
serva por la reunión del factor histórico 
y del factor etimológico. Y los dos fac
tores convergen a un punto importante: 
costumbre-tradición. La mudez de la h 
nos lleva a tal conclusión. El valor his
tórico de la antedicha letra no es real
mente de carácter fonético concreto para 
el momento presente. Su permanencia
en el español es meramente tradicional.

\

Si tenemos como antecedente que 
la h castellana es muda, nada útil vamos 
a sacar de esta letra trasladándola al qui
chua con análoga característica anómala. 
Si los gramáticos que se ocuparon del 
quichua y pacientes, prolijos y punti
llosos crearon a partir del siglo XVI las 
artes de esta lengua americana, no pudie
ron sustraerse tamo del ambiente lingüís
tico de la lengua castellana, como de la 
influencia tradicional de la gramática y 
el patrón latinos.

509



haba)—haber

En cualquier diccionario bilingüe 
castellano-quichua al pronto nos encon
tramos con las palabras de la letra h 
inicial. La selección es artificial. El en
cuentro de la h y su utilización son con
suetudinarios. ¿Qué valor fonético actual 
y real damos a hua y a huay, las dos pri
meras palabras del Diccionario quichua 
de Luis Cordero al iniciar el vocabulario 
correspondiente a la letra h ? La respuesta 
es negativa: ningún valor aprcciable.

Hua y huay, vuelvo a repetir, si eli
minamos la muda quedarían en ua y 
uay. Así desmochadas parece como que 
fueran palabras incompletas, mutiladas. 
Pero solo la costumbre nos hace ver de 
tal modo incompleto a dichas voces. El 
hábito visual y el concepto mental afir
mado en el aspecto físico de la grafía se 
van a resenlir. El resentimiento podría 
ser pasajero. Habría quizá una ráfaga de 
nostalgia por la ausencia de una cifra 
familiar, la letra hache visible pero no 
audible. El hecho y el reconocimiento 
visual tienen cierta importancia. Pero es 
de carácter relativo esa importancia. 
Prescindir de la h en las conocidas síla
bas ua, ue, ui en un primer momento es 
extraña, insisto. Parece que el diptongo 
requiere de un soporte: la h. Mas, es un 
falso apoyo. Es insustancial y sin valor 
científico alguno.

En el castellano antiguo -recor
demos- se aspiraba la h. Todavía en la 
época de Cervantes y de Quevcdo vemos 
gUevo y güérfano, etc., etc. porque la 
aspiración quedaba a un paso de la vela
rización. La transición, en un instante, 
llevaba a la confusión, y de allí la apro
ximación de las sílabas con diptongo ue, 
ui, hacia la presencia de la wau para 
convertir el sonido vocal en una oclusión

semejante a lag.

Este mismo procedimiento y modo 
castellanos se puso en práctica en el qui
chua Es por tal motivo la existencia de 
lag en unos casos, o bien convertida en 
h en otros, como en las sílabas ua, ue, 
ui en muchas palabras tales como en 
guagua y huahua; guasicama y hua si- 
cama; guando y filiando, etc., etc. El fe
nómeno fonológico y fonético tiene ca
rácter idiosincrático puesto que unas 
personas prefieren la articulación 
oclusiva g, mientras otros encuentran 
esfuerzo en la emisión del sonido velar 
y van por lo más fácil, esto es con wau, 
que, al seguir la grafía tradicional 
castellana echa mano a la h muda y 
forma los diptongos hua, hue, hui. Lo 
correcto sería ir por la semivocal w y 
escribir wawa, wasipungo, nizho, etc., 
etc.

habal. s. Habar; sitio sembrado de habas: 
“.. .doy un vistazodel habal y otro a los 
cebadales...” . A. Andrade Ch., Espi
gueo, II, 52.

Me valgode la misma autoridad del 
DRAE.Enél se aprueba trigal, de trigo; 
cebadal, de cebada; centenal, de cen
teno; arrozal, de arroz. Por esta razón 
h a b a l  es lo justo y a punto.

haber.

Este verbo auxiliar de conjugación 
irregular tiende trampas al hablante 
desatento. Desde el vulgarismo escanda
loso yo hey, por yo he hasta el háyamos 
por hayamos se pasa por uno que otro 
barbarismo más en modos, personas y 
tiempos. Y no para en esto. Llega la hora
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haber

-la hora quevediana, la hora de todos- de 
aparecer el no menos escandaloso hu
bieron en la boca y en lá pluma -más en 
la primera que en la segunda- de pro
fesionales, de más de un letrado, de 
locutores y animadores de programas 
de radio y de televisión, de cronistas 
deportivos, y antes del etcétera, de dipu
tados, otras clases de funcionarios que 
hacen declaraciones públicas etc., etc. 
Y si es por el otro uso, casi inaudito hoy, 
por ser arcaico el yo hey, venga esta éita 
realista, dicha con vigor y orgullo: “-Y o. 
también hey sido muchacha” . J. A. 
Campos, Cosas, 36. Y del mismo escritor 
costumbrista guayaquileño esta otra 
muestra: “-¿Qué delito hey cometido?, 
37.

Bien atendido ha estado siempre 
por gramáticos y preceptistas de acon
sejar siempre el singular hubo, habrá 
en lugar de hubieron y habrán cuando 
h a b e r  tiene uso impersonal: "Hubo 
toros” es el ejemplo clásico destinado a 
corregir la m encionada aberración 
sintáctica de tan frecuente aparición.

No hay como. Esta locución ecuato
riana tiene un toque curioso y sorpren
dente para el forastero, aun para el.ha
blante castellano, “¿ludiste arreglar el 
motor?” "-No hay como ”. Así puesta la 
contestación es una frase elíptica que 
para el que la dice está del lodo completa, 
'leñemos además otra variante: "No hay 
como viajar en avión”. Aquí salta el 
como en una función gramatical extraña 
a lo consagrado y ortodoxo. El como 
adverbial está significando manera, 
posibilidad; es decir, “no hay posibilidad 
de viajar en avión” ; “no hay manera de 
viajar”. Bien es verdad que se cuenta 
con el ramio adverbial cómo, en la sig

nificación de de qué manera, por qué 
modo, por ejemplo “¿cómo vive?” . Pero 
es en función interrogativa, nada más. 
Diferente es también el cómo en el 
oficio de sustantivo sin que requiera la 
presencia del verbo haber como en los 
casos arriba examinados. Así se dice 
“no sabe el hombre el porqué y el cómo 
de la vida”.

H a b e r  por estar se encuentra en 
el habla ecuatoriana. Y no es propio de 
nuestro país el giro. Nos vino del ha
blante canario. “Aquí habernos muchos 
locos” escribe Diego Catalán, el ejemplo 
del uso canario vulgar de reemplazar 
h a b e r  por el verbo estar. El Español 
en Canarias. (Present.yFut. delEsp., I, 
p. 243). Pero fuera del circuito insular 
canario se desplaza tal uso en nuestro 
medio además de que desde antiguo 
asomó en otras latitudes hispanoha
blantes. Cuervo señala el caso: "había
mos treinta en la. Asamblea”. Apunta
ciones críticas, 211.

Alejandro Cárdenas en sus Notas 
encuentra en el habla corriente nuestra 
el uso indebido de h a b e r  por estar. 
Corrige, desde luego, diciendo: “-¿Cuán
tos acreedores hay presentes? Interroga 
el presidente de una junta, y po falta 
doctor que responda en el acto ¡habe
rnos ocho!”. Y continúa más adelante el 
doctor Cárdenas para aclarar y corregir: 
“El que quiere hablar de personas con
currentes, incluyéndose él, se le hace 
cuesta arriba, decir que las hay, por 
creerse excluido el que habla. En ese 
caso debe acudir a otro verbo; decir 
somos o estamos, y no pierde raeión”.

Vázquez no apunta el regionalismo 
en Reparos; tampoco Tobar, y en Tos-
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hablllndroso—hablar

cano, por lo menos en su Español no he 
encontrado alusión al tan difundido uso 
impropio del verbo h a b e r .  Acaso esté 
en el amplísimo y disperso “Hablemos 
del lenguaje” de El Comercio de Quilo.

hablllndroso. adj.fam. Cue. Habilidoso.

Tiene médula afectiva este h a b i -  
1 i n d r o s, o, vocablo que sospecho es 
de propiedad de los azuayos, pero para 
ser exacto el adjetivo es originario de 
Aragón según se refiere D. Julio Calca- 
ño al registrar la voz en Venezuela.

habilongo. adj. vulg. Habilidoso.

habiloso, adj.fam. Habilidoso.

Compartimos el uso de esta palabra 
con los chilenos, pero el DR AH debería 
anotar en el futuro ser también ccuato- 
rianismo puesto que se limita a citar a 
Chile solamente.

hablada, s. vulg. Reprensión, v. hablar.

hablar, ir. vulg. Regañar, reprender: 
“ ...pero no dirá a nadie porque me han 
de hablar". O. II. Mala, Dolores, 157. 
//hablar a calzón quitado.fr.fig.fam. 
Con la que se indica la franqueza mutua 
con que se examinan las cosas en pro y 
en contra; decir algo sin tapujos, con 
.sinceridad y la cruda verdad paraconoccr 
y resolver un problema casi siempre 
peliagudo, //baldar adobes.fr.ftg.fani 
Decir tonterías, sandeces, //hablar en 
cristiano, fr. fig. fam. Hxpresarse en 
idioma castellano; hablaren forma sen
cilla y clara para el fácil entendimiento 
del común de la gente: “-Usted es tam

bién tinterillo, G eneral. Hable en 
cristiano y quedaremos en paz” . E. Te- 
rán, El cojo, 216. //hab lar en o ro .fr.fig. 
fam. Decir todo con sinceridad y 
franqueza, //hablar pledras./r. fig.fam. 
Decir tonterías, sandeces: “...y  en cam
bio usted habla mdspiedras que las que 
sirvieron para levantar las pirám ides..
J. Dávila V., Relatos, 115.

H a b l a r ,  por sí solo, y en la com
posición de frases todas familiares, ofre
ce tema para comentarios. Hay tela de 
qué cortar y allá voy en pos de material 
ajeno y también de cosecha propia.

II a b 1 a r entró con pie derecho en 
el lenguaje corriente en el sentido de 
regañar, reprender. Nuestros lexicó
grafos apuntan y comentan. Cevallos, 
'Iobar, Vázquez, Cordero Palacios, Ma- 
teus y Toscano recogieron el provincia
lismo aunque solo Vázquez y Toscano 
encuentran elorigen quichuadelasigni- 
ficación antes referida. Los otros lexicó
grafos se limitan a anotar el uso provin
cial y nada más, mientras Vá/quc/., pro
fundo conocedor del quichua a/uayose 
explaya con referencias gramaticales y 
semánticas del verbo rinuma generador 
de h a b l a r  en la acepción de regañar, 
reprender. Veamos unas pocas líneas 
del maestro cuencano antes nombrado: 
“1 in quichua rinuma es no solo proferir 
palabras para darse a entender, conver
sar, sino también reprender, reñir, rega
ñar, corregir con aspereza, etc. Sin sen
tirlo, id verbo hablar le hemos extendido 
el segundo sentido de rinuma quichua 
en locuciones como estas: “-Me habló 
(riñó) porque llegué hade. -Me acabó 
de hablar (me regañó ásperamente), 
-('orno nunca le habla (le reprende) si-
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hablar

guc incorregible” ... Reparos, 205. 
Toscano apoyado en Vázquez refuerza 
la procedencia quichua. Cevallos en 
denso párrafo no llega al origen descu
bierto por Vázquez y cosa igual Tobar 
pues solo anota: "Hablar a uno dice 
nuestro pueblo en vez de reñirle, insul
tarle, hablar mal de él” . Consultas, 269. 
Numerosos quichuismos entraron ya 
hace mucho y se incorporaron al habla 
general lomándolos como voces y giros 
castellanos puros, aunque para quiches 
andan atentos y dedicados a indagar la 
historia del léxico no va a pasar de 
agache, v, la médula quichua por más 
bien disfrazada que aparezca una que 
otra palabra o locución de origen ver
náculo.

H a b l a r  a c a l z ó n  q u i t a d o .  
No me ha sido posible encontrar docu
mentación sobre el origen o la inter
pretación de esta conocida locución 
ecuatoriana, y acaso extendido su uso a 
otras esferas hispanohablantes.

A falta de noticia extraña he refle
xionado y he sacado mis propias con
clusiones. Esto es “h a b 1 a r a c a 1- 
z ó n q u i l a d o”: de figurar como sutil 
sím bolo de la intimidad conyugal, 
contándose la pareja sus cuitas en la 
noche, a oscuras, en el lecho, ambos 
liberados de inhibiciones y reticencias, 
liberados de laropa también para acomo
darse al estado de nacimiento, la fuente 
de verdades con dulce, o con amargor en 
el intercambio de sentimientos y sobre 
lodo de realidades. Entonces, tenemos 
una especie de confesión alterna de 
ambas partes donde la una saca a lucir 
las faltas de la otra y esta a la vez las de 
su pareja. A c a l z ó n  q u i t a d o  es 
intercambio de verdades para dejar en

claro y en limpio un episodio trivial y 
menudo, o un instante corriente irregular 
de la vida, o un largo y tenso momento 
penoso y difícil que puede correr desde 
minucias incómodas por debilidades 
personales hasta convertirse en el mo
mento crítico de la purificación, al des
nudarse cada uno el alma, desnudados 
los cuerpos: “... vos y yo podemos hablar 
a calzón quitado, somos como her
m anos...”. J. E. Adoum, Entre Marx, 
99.

A c a l z ó n  q u i t a d o  es como 
el médico en el examen del enfermo 
para descubrir el mal y remediarlo.

Resumiendo: sin tapujos, con since
ridad; decir la verdad para resolver el 
problema, esto es h a b l a r  a c a l 
z ó n  q u i t a d o .

Puede ser otro el origen. Queda, sin 
embargo, esta representación subjetiva 
aunque posible, con leve tinte freudia- 
no de por medio.

H a b l a r  e n  c r i s t i a n o .  La 
locución no tiene analogía perfecta con 
el cristianar del DRAE ni con lo 
registrado por el P. Mir, aunque sí se 
aproxima a lo dicho por este último 
autor. Es así porque se refiere al concep
to cristiano en oposición al pagano. 
Quizá entonces, hablar en cristiano es 
hablaren castellano en oposición al qui
chua u otra lengua americana hablada 
por gente no cristiana en su origen. O se 
va mucho más atrás en el tiempo y se 
sitúa en el mismo suelo peninsular es
pañol, al distinguir el romance de la len
gua de moros infieles. Ahora, se emplea 
más la locución para referirse al mismo 
empleo del castellano, pero en términos
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hacendado—hacer

comprensibles y de fácil entendimiento, 
y no al discurso altisonante plagado de 
términos de jerga incomprensible para 
la mayoría.

hacendado, s. Propietario de hacienda, 
esto es de fundo rústico gnuide: “( 'uámos 
hacendados hablaron con papú...” , L. 
Cárdenas, Juego. 31.

hacer, inl. Conformar, sostener, mantener 
“Los que hacemos Canal 20 estamos 
orgullosos”. 1 -s galicismo.//hace fecha, 
hace fechas, loe. Para indicar la refe
rencia a un período de tiempo remoto: 
“ ...la  tortuga debió haber interpretado 
hace fechas la constitución...” . I). 
Araujo. La liebre y la tortuga, (Hoy, 10/ 
May786). //hace, se me. loe. Para afir
mar la certeza o posibilidad de que suce
da algo: "Se me hace que lloverá”. // 
hace tiempo, fr. Indica que lo ocurrido 
es en tiempo pasado remoto. “Las 
mujeres hace tiempos que están dur
miendo” . (i. 11. Mata, Sana güín. 120. 
“-¡Ah! ¡Ya! lisa mujer fue hembra mía 
hace tiempo " .II. Al varado. La segunda, 
(Bajo la carpa, p. 121). //que le vamos 
a hacer, loe. Conformidad con lo su
cedido, sin que haya modo voluntario 
para evitarlo o remediarlo, //ni que 
mandado a hacer, loc.fam. Para indi
car que algo viene ex profeso u oportuno, 
//hacer arlshca. (quich. arishca: cosa 
estrenada), loe. Híbrida castellano- 
quichua. Curar una olla de barro nueva 
para ponerla en uso y así estrenarla. Al 
recipiente se le somete al fuego por unos 
minutos con granos de sal en su interior. 
Luego queda lista para el uso. //hacer 
baca. loe. A escote, //hacer base.fr.fig.

fani listar un muchacho correspondido 
en amores, //hacer cama. loe. fam  
Guardar cama un enfermo, //hacer 
caras, loe. fam. Gesticular en son de 
broma o por mortificar o fastidiar. II 
hacer caso. inl. Tomar en cuenta una 
persona a otra, o a un hecho; dar impor
tancia a una persona o a un hecho. II 
hacer cola.fr.fam. C'olocarse en lila las 
personas, p;ira a su turno merecer aten
ción ordenada en un servicio: "Hacer 
cola p;tra la confirmación de un boleto 
de viaje”; “hacer cola para recibir un 
paquete de azúcar”. “Varios indios hacen 
cola agobiados por el peso...". J. Icaza, 
Huasipungo, (D. C'arrión. l.l nuevo 
relato, I, p. 230). //hacer chasqui.//'. 
Hacer maquina, v. chasqui, //hacer el 
fo\ttr.fr.Jig.fam.Cm\ que se indica que 
un sujeto ha seducido a una doncella: 
“I .os galla/os de la hacienda de por aquí 
no han podido hacerle el favor”. J. Ica
za, Huayrapamushcas, 50. //La frase 
hágame el favor, o su variante hazme el 
favor tienen sentido que se aparta del 
significado de las dos voces que la com
ponen porque su significado es. “com
prenda usted", “dente la razón", etc. Ln 
este grosero lugar de Adoum tenemos 
ejemplo de la frase: “Después de lodo, 
dice Galvez.aqué ocupar tantas páginas 
con esto: si se tratara del amor, vaya y 
pase. Pero un culo de mujer, hazme el 
favor”. J. L. Adoum. Entre Marx, 114. 
//hacer fieros .fr.fam. Mostrarse quis
quilloso, susceptible y melindroso: mos
trar desagrado e incomodidad por algo: 
“Ayer tuve y hoy no tengo/ mañana 
quizá tendré,/ Dios es el que nos mantie
ne,/ no me haga fieros usté”. J. Mera,
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hacer

Antología, //hacer fiestas, fr.fig.fam . 
Participaren ciertas ceremonias religio
sas, generalmente por la celebración del 
día de un santo: “A los indios, les obli
gaban hacer fiestas, y una de estas orgías 
eclesiásticas los cscolariza para muchos 
añosacstosdesgraciados”.J.Montalvo, 
Mercurial, 139. Il2.fig.fam. Divertirse 
una pareja con alegría y regocijo, espe
cialmente dicho de los enamorados. // 
hacer flecos .fr.fig.fam. Para indicár la 
ruina o destrozo real o figurado de algo. 
“En la réplica le hizo flecos el diputado 
al Ministro” ; “está hecho flecos esc 
libro”. H2. vulg. Desflorar, //hacer ga
vilán. loc.fam. Juego infantil en el que 
dos personas de más edad que la tercera, 
ésta un infante, loman al pequeño de las 
axilas, le levantan un poeo del suelo y 
echan a correr, //hacer gavilucho, loe. 
Haeergavilán.//hacergente, loe. Reunir 
a varias personas, a una poblada, para 
un determinado fin: “Su madre miró por 
el pudor, hizo gente, interrogó a los 
vecinos...” . J. Montalvo, Siet. Trat., I, 
187.//hacer gracias.fr.fam. Juguetear 

el niño de pocos meses, ya sonriendo, ya 
diciendo agú, y otros balbuceos, //hacer 
la b arb a  .fr.fig.fam. Con laque se indi
ca la proximidad con que pasa un cuerpo 
en movimiento cerca de otro: “ ... la bala 
le había pasado como dicen haciéndole 
la barba". O. Sarmiento, Cuenca, 27. 
//hacer la firma.fr.fig.fam. Con laque 
se describe los movimientos finales del 
trompo antes de caer y quedar quieto: 
“Cuando baila mi señora/ como trompo 
se menea,/da cuatro vueltas con garbo,/ 
hace la firma y se sienta”. J. L. Mera, 
Antología, 275. //hacer la pierna, fr.

flg. fam. Para indicar que una persona 
entra en competencia amorosa con otra 
y le quita el enamorado, o la enamorada, 
//hacer la yuca. fr. flg. vulg. Mostrar 
una persona a otra el brazo con señal 
tomada generalmente como insultante, 
de mofa u obscena, //hacer leña.fr.flg. 
fam. Para indicar el estado de ruina y 
calamidad en que queda una persona o 
cosa: “Les hicimos leña a los del otro 
equipo, v. hacer flecos, //hacer mala
crianzas, o malcrianzas. fr. flg. fam. 
Dedicarse los escolares a juegos y 
prácticas sexuales, //hacer mushca. 
(quich mushca: interj.). Azuzar al perro 
pitra que se lance sobre la presa o simple
mente para azuzarlos, //hacer patria. 
fr.fig.fam. Con que se denota el éxito de 
una persona que ha salido fuera del 
lugar natal. I¡hacer pipí. fr. fam. Eufe- 
mística significativa de orinar, //hacer 
pipish./r. Hacerj)ipí. //hacer quilico. 
loe. Norte. Hacer gavilán, //hacer ron- 
cha .fr.fig.fam. Causar sensación: “Ha 
escrito un hermoso epitafio a la agricul
tura de la Costa del Sol que hará roncha 
por la respetabilidad de la firma”. A. 
Alomía, £7 cáncer de nuestro agro, (El 
Univ., 15/Ago./73). //hacer seguir, loe. 
fam  Cue. Remedar, //hacer una mocha. 
fr .fam  Con que se indica saludar a una 
persona a distancia por medio de una 
reverencia, //hacerle uno el gasto .fr. 
fam. Con que el vendedor invita al 
potencial compradorque gaste su dinero 
comprándole algo: “Caserita, hágame 
el gasto: pruebe estas ricas empanadas”, 
//hacerse delangosto./r./íg./am. Para 
cxpresarexageradoescrúpulo sobre algo 
aunque no sea sincero el gesto: “-Te
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haces la del angosto ”. T. A. Sackctt, El 
arle, 98. //hacerse uno chiquito, fr. 
fa m  Para indicar que una persona se 
amilana, o se corre de otra, o ante circuns
tancias embarazosas, //hacerse de día. 
fr. vulg. Para indicar que el día ha avan
zado ya, que es tarde, //hacerse de 
noche.fr.fig. Llegarle a uno laoscuridad 
de la noche; demorar algo hasta que cae 
la noche, //hacerse de un clavo, fr.fig. 
fam. Con que se denota la contrariedad 
y antipatía resultantes de algo que no se 
figuraba uno que podría ocurrir, //ha
cerse el chancho rengo, fr. fig. fam. 
Disimular, mostrarse falsamente indi
ferente o desentendido de algo, //hacerse 
el griego. I Iacersc el sueco, //hacerse el 
sueco, fr. fig. Para indicar que una 
persona se desentiende voluntariamente 
de algo porque así le con viene; disimu lar, 
hacerse de la vista gorda, //hacerse la 
pegadura .fr. fig. fam. Para dentro de la 
cortesía, rogar al invitado a compartir la 
comida con la protesta de no ser tan 
buena como merece 61. //hacerse un 
número, fr. fig. fam. Cometer hurlo 
minúsculo, “...tampoco la ingeniería 
era su camino a pesar de ser bueno para 
hacerse un número ". R. V¡Uncís, Aba
lorios,(El Conu, 11/DÍC./83).//hacerse 
ver. Ir el enfermo donde el módico para 
que le examine, //hacerse la paja. vulg. 
Masturbar.se: “.. .si hasta losquince años 
no te haces la paja, le puedes volver 
maricón". R. D. Buitrón, La cañada, 
(Libro de posta, p. 23). //hacerse un 
paseo, fr. fig. fam  Para encarecer lo 
fácil que resulta algo a quien se muestra 
diestro en la prueba: “I in la interpelación 
al Ministro, el diputado de la oposición

se hizo un paseo", //no te hagas. Frase 
trunca que encubre palabra o palabras 
incómodas o hirientes: “-lis que a mí no 
me vienen a visitar...” . "-¡Ay! vecina. 
No se haga. Anoche oí hablar en su 
cuarto...”. A. Pareja, El muelle, 103. II 
hacerse del rogar. I lacerse rogar: “No 
me he de hacer del rogar”. J. L. M era 
Antología, 323. //hágam e el Favor, fr. 
fig. fam. Lxclamativa para denotar 
sorpresa, incredulidad: “-Nos acusaron 
de comunistas y masones". -Comunis
ta, yo. ¡Hágame el favor!”. J. Riva- 
deneira, Las tierras, 194.

La pista de la locución h a c e r  el  
f a v o r  no está solo en el territorio del 
hablante ecuatoriano porque Gabriel 
(¡arcía Márquez en la inmensidad de 
Cien Años de Soledad usa la expresión 
en el mismo sentido de desllorar. A 
alguien de la portentosa familia Buendía 
leocurrióel lance. Lo que no retengo en 
la memoria, además de haberse traspa
pelado el apunte escrito de la cita, es 
quien de los Buendía fue sujeto del fa 
vor amoroso o sala/.. Pero para el efecto 
lexicográfico la imprecisión mía no tiene 
importancia mayor. Lo valedero es el 
uso de la pintoresca frase con equívoco 
entre lo amatorio y erótico, de consenti
miento o de fuerza. De ser lo último, la 
amallada habría Uunbiún franqueado 
lasdemás fronteras hispanoamericanas. 
Ll amor sincero como el falso, el del 
Don Juan burlador, es uni versal. I *so de 
meterle a uno en la huerta como reza el 
dicho castellano no tiene fronteras ni 
nacionalidad.

Comparados el h a c e r  f i c r o s 
nuestro con el antiguo dicho castellano 
liazer fieros, esta vez. puesto en labios
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de Coroliano por Juan de VaJdez, hay 
notable diferencia. La locución incrus
tada en la larga tertulia socrática del 
Diálogo ile la lengua significa presumir, 
echar baladronadas, significados des
conocidos en nuestro medio. Valdcz y 
Coroliano dialogan. Hxaminan la ex
celencia de la lengua de Castilla, pero 
Coroliano se muestra dudoso. Entonces 
argumenta al maestro: “Pues si os faltan 
vocablos con que esprimir los conceptos 
de vuestros ánimos, ¿por qué hazéis 
laníos fieros con esta vuestra lengua 
castellana T \(  Diálogo, p. 144).Laquis- 
quilla del melindroso, del afectado; la 
visceral repugnancia por cosas haladles 
del mimado y quisquilloso es porque 
están huciendofieros, es decir mostrando 
desagrado e incomodidad por cosas 
insustanciales.

H a c e r  f l e c o s .  Don Ricardo 
Palma en Tradiciones peruanas pone 
en boca del General Lspañol Valdcz 
esta expresión momentos antes de la 
batalla de Ayacucho: “-Los enemigos 
nos habrían hecho flecos antes de que 
lleguemos a la falda del cerro”. Trcul. 
Per. I, 398.0  es peruanismo, o es de la 
misma España.

H a c e r  l a  p i e r n a tiene leve 
correspondencia con la antigua frase 
castellana mencionada porCovarrubias 
en su Tesoro “ ha/cr piernas” esto es 
"contradecir un negocio con fuerya” . La 
oposición, la contrariedad es lo que 
acercan a la una y otra locución. Cuando 
el doncel le h a c e l a  p i e r n a a su 
amigo arrebatándole la enamorada, es 
élitro que hay contrariedad, oposición 
aunque no exista fuerza.

H a c e r  la yuca .  L1 corle de m an

ga es ademán grosero conocido por todas 
partes. Diciendo esto he dicho que es 
internacional. Viene de Europa de tiem
po inmemorial.

I l a c e r m á q u i n a .  Con la meca
nización de los procedimientos en el ra
mo de la construcción hizo su entrada 
esta frase desplazando a la antigua 
vernácula chasqui, significativa en 
resumidas cuentas de una especie de 
carrera de postas en que la sucesión de 
sujetos en fila va entregando ordenada
mente el artículo para ser transportado: 
ladrillo, teja, etc.

H a c e r  s e g u i r ,  Vázquez en su 
Reparos, 210, enseña que el modismo 
cuencano se origina en el verbo quichua 
catichina, hacer seguir, esto es, seguir, 
imitando lo que hace otro; en suma, 
remedar.

H a c e r u n a m o c h a .  L1 profesor 
Lcinos en 1920 recoge la palabra mocha 
y la frase completa h a c e r  u n a  m o 
c h a  en la que sobresale, al momento 
del saludo, el acto de descubrirse la ca
beza para scguirelgcstode inclinación.
I íoy, eliminado el sombrero se hace, sin 
embargo, la mocha con solo la inclina
ción de la cabeza. Pero, las señales de 
urbanidad, de buena crianza, sin caer en 
la melosidad y ridiculez de los cánones 
de Carreño, van decayendo aojos vista. 
Del trato de camaradería deportiva, 
suelta y franca a la insolencia, desfacha
tez en casi lodos los estratos no hay sino 
un corto paso, trecho que impide los 
modales antiguos de distinción y respeto.
Y el resultado final: desconocer el sig
nificado de "h a c e r u n a in o c h a”.

H a c e r s e  e l  s u e c o .  No creo
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se haya dado origen claro y concluyeme 
de esla familiar y ya antigua expresión. 
Sin olro fundamento que la lectura de la 
Historia de la Cultura de All'red Weber 
no dejó de impresionarme este relato de 
la historia de Rusia en la época de 
Catalina 11. Con su característica energía, 
perseverancia y habilidad, la soberana 
logró no sin grandes esfuerzos librarse 
del cerco de los consejeros suecos que 
llegados a Rusia por iniciativa de Pedro 
el Grande, después de su muerte, tuvie
ron tanta autoridad en la corte que casi 
dominaban el régimen zarista de enton
ces. A esos suecos prepotentes, sagaees 
y cargantes los puso de lado la soberana. 
Catalina, entonces, “vino con su séquito 
propio y los hizo superlluos”. Cuantas 
veces -así es de figurarse- cuiuitas veces, 
la emperatriz, habría lanzado un jaqui
mazo y relámpago contra los advene
dizos y ya innecesarios consejeros para 
tratar de /.ufarse de ellos. Y por lo que 
habría acontecido, se sobreentiende en 
la locución “h a c e r s e e l  su  e e o”, 
es de inferir, que aquellos suecos de 
marras se habrían mostrado indiferentes 
y sordos, simulando no comprender la 
verdadera intención de las pullas directas 
c indirectas que recibían. Aquella simu
lación de indiferencia o de incompren
sión viene a punto para acomodar la fra
se h a c e r s e  e l  s u e c o .

A esla conocida frase acompañan 
también otras con similar significación: 
h a c e r s e  e l  O 11 o y h a c e r s e  
e l  g r i e g o .  Mostrar asombro, indi
ferencia y sobre todo no comprender 
ante hechos, o circunstancias, cuando 
así conviene, es lo medular.

N o  te  h a g a s .  Con esla irónica 
frase el hablante demuestra incredulidad

respecto a lo que afirma el interloc utor, 
lín la cita inuiscrita ya arriba, en el sitio 
pertinente y que ahora vuelvo a copiar 
vamos a observar la intención que en 
el la se encierra: "-lis que a mino me vie
nen a visitar". “-¡Ay! vecina. No se 
haga. Anoche oí hablar en su cuarto”. 
Aquel “vecina no se haga " guarda el 
sobreentendido de "no se haga la santa” 
porque la mujer ya encontró en la otra su 
interlocutora a una redomada hipócrita 
y santurrona. "Anoche oí hablar en su 
cuarto...” observa impertinente y con 
insidia, a lo que la oirá, puesta a la de
fensiva explica, más mal que bien la 
visita furtiva de un hombre en la noche.

Quiere justificarse y responde:
“ -¡Ah! sí. IJn mitigo de mi marido que 
acaba de llegar y me traía noticias de 
él". 1:1 n o s e h a g a está callando la 
verdad de la intención: "-No se haga, o 
no finja ser la fiel y honesta, cu;uulo no 
es así la verdad". j

hacienda, .v. finca agrícola o ganadera de 
extensión mayor.

i
1

l'n  la lengua general se entiende 
bien la hacienda por la propiedad rural | 
de extensión relativamente grmide, o 1 
grande misma. ¿Y qué es grande, y qué 
es una propiedad pequeña?

Con el pennisode los expertos agra
rios, sociólogos y economistas y admi
nistradores, pongo por límite mínimo a 
una propiedad pitra limitarla h a e i e n- j 
d a, la que tiene por lo menos la exten
sión de unas diez, hectáreas. Menos de 
esta área, diremos, o mejor dicho, deci
mos, quinta. 1 ¿I minifundio y el latifundio 
son térm inos de contenido socio- t
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económico con una gran dosis de médula hallulla. 5. Pan galletoso y con abundante
política y un gran troncho de demagogia. manteca. Las hacen especialmente las
v. troncho. ' afamadas por su sabor en Latacunga.

H a c i e n d a  en el DRAE tiene 
evolución semántica. Comenzó por ser 
tierra cultivada. Esto hasta la 10\ ed. 
(1852). Desde la undécima (1859) inicia 
y man tiene la definición de “finca rural”.

Juan Montalvo nos da ejemplosjde 
los dos significados más conocidos de 
h a c i e n d a, ya por finca, ya por bienes 
y riquezas en general. Aquí las citas: 
“La hacienda, el caballo, el perro, la 
vaca, con leche caliente y pura ¿dónde 
están? El Espectador, 32. "Si tenéis 
entregados corazón y hacienda a unade 
esas que llaman hermosa.. Capítulos, 
II, 36.

hachador, s. Hachero. 1

hacha y m achete, de. fr. fig. fam. Para 
ponderar lo rústico y ordinario de una 
persona o cosa: “ .. .puesto que es clérigo 
de hacha y machete y tonto de siete 
suelas...”. J. Montalvo, Mercurial, 59.

hachl. s. vulg. La letra hache.

hachlral. s. Sitio poblado de achiras; cul
tivo de achiras: “.. .cambió sus campos 
de floridos hachirales y embriagadoras 
cañas...”. M. Corylé, Mundo, 104.

haiga, vulg. Barbarismo por haya.

halí. s. Arbol de la Costa: “Quien me abri
gue a la sombra de un halí”. F. Sarna- 
niego, Poesías, 128.

H a l l u l l a  es objeto para largas 
disquisiciones entre los lexicógrafos. 
Hay un manojo de posibilidades etimo
lógicas. No quiero enfrascarme en ellas 
porque nada claro saldrá del intento. 
Basten solo unas pocas líneas porque se 
relacionan con la opinión de lexicógrafo 
ecuatoriano reproducida por autoridad 
española. Me refiero con el primer nom
bre al profesor Gustavo Lemos, y el 
segundo, al profesor español Vicente 
García de Diego. Este le cita a aquél 
para noticiar que hallula (sic) se usa en 
el Ecuador. A esto agrego de mi propia 
cuenta que el uso está circunscrito a las 
provincias centrales y del norte de la 
Sierra. Su epicentro,Latacunga, capital 
de la provincia de Cotopaxi.

Sospecho que tal h a l l u l l a  debe 
estar afee tada de errata porque debemos 
recordar que el nombre del panecillo en 
cuestión tiene el conocidísimo nombre 
con las dos sílabas armadas de la // nor
teña, la que en fonética se conoce con el 
nombre de fricativa sonora. Privarle de 
la fricación en la última sílaba es oír y 
estar frente a otra palabra, palabra des
conocida, e irreconocible. Quienes dife
renciamos bien la // pronunciándola 
como en Castilla, esto es cuencanos, lo- 
janos y cañarenses por el sur y los de 
Imbabura y Carchi por el norte del país 
escribiríamos hazhuzha, o si se quiere 
azhuzha, así sin la muda inicial, para dar 
el toque fonético fricativo sonoro a que 
hehccho referencia porm ediodel grupo 
consonántico zh y así representar la 
pronunciación de la ll del norte del 
Ecuador en la Sierra.
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hambre canina—hebra» a la

Para quienes se vean tentados a 
suponer-como asíhan supuesto algunos- 
que esta golosina típica de Latacunga 
tiene nombre indígena del lugar, les diré 
que es palabra castellana y de etimología 
latina. Viene de folíola, hojuela. Este 
panecillo, o mejor dicho, la palabra 
h a l l u l l a  se conoce también en Chile 
según indica el DRAE.

ham bre canina, loe. fam. p. us. Para 
indicar apetito desmesurado.

Covarrubias registra la locución 
venida del griego.

ham briento, adj.fam. Tacaño, miserable, 
avaro, codicioso. Pasa por insulto.

ham bruna, s. Hambre extendida a una 
región.

Los diccionarios reputan a esta 
palabra de americanismo. El VOX pone 
la señal de vulgar. No me parece estar 
mal, o mejor dicho iré por lo positivo, 
más bien me parece muy atinado hacer 
la distinción de hambre y h a m b r u- 
n a. Esta tiene carácter superior en la 
horrenda jerarquía de castigo y plaga a 
una región entera.

h am erea r. tr. Harnear, cribar, cernir.

El barbarismo apareció segura
mente por la inclinación espontánea del 
hablante sin instrucción por las cons
trucciones regulares. De harnero resultó 
h a r n c r e a r .  El Manual señala la voz 
para Colombia y Chile. Agreguemos el 
Ecuador.

harnero, s. Criba, utensilio de cocina para 
cernir.

La criba tiene empleo técnico. El 
ingeniero dirá criba y no h a r n e r o .  
Además, por la vertiente inversa, el ama 
de casa, la cocinera no pedirán la criba 
para mezclar harina. Pedirán, han pedido 
siempre, el h a r n e r o ,  o el cedazo. Este 
es un cedazo de trama muy fina.

El DRAE remite h a r n e r o  al 
significado de criba. De esta llegamos a 
conocer algo que no es objeto contem
poráneo, por lo menos en nuestro medio 
ecuatoriano del tercer mundo. Todavía 
la definición de criba se encuentra en la 
época del cuero. Las cribas de hoy son 
metálicas, los cedazos de lela fina hechos 
de material sintético, de cerda, etc.

hasta la pared de enfrente, fr.fig. fam. 
Para exagerar en grado superlativo algo:

. .cargada de cinco guaguas c ignorante 
hasta la pared de enfrente". R. Pérez
T., Micaela, 32.

hatos y garabatos, con .fr.fig.fani. Para 
indicar que uno se muda con todo lo que 
tiene, lo valioso y lo que no es, y esto 
último lo más. La alusión, si no completa 
en lacombinación rítmica bien conocida, 
va tan atrás en el tiempo que aparece en 
el Libro del buen amor.

hebra, a la. loe. Para indicar que el corte 
hecho en una pieza de madera lo es 
longitudinalmente en la misma dirección 
de los tejidos vegetales, //contra hebra. 
Corte en sentido transversal o contrario 
a la dirección natural del tejido leñoso. 1
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hectareaje—helados de paila

hectarcaje. s. Superficie conienidaen una 
hectárea: “Tenemos ya calculado el 
hectareaje de la propie'dad” .

No consta la voz en el DRAE. I lay 
criterio uniforme de los diccionarios de 
admitir derivados de útiles y legítima
mente formados de los simples signifi
cativos de peso y medida. La omisión 
académica se hace notable en g ramaje 
de gramo; kilometraje de kilómetro y la 
de esta papeleta.

hed ía , de una. loe. fig. Para indicar la 
acción conjunta sobre algo: “Ahora al 
salir a la calle, de una hecha pasa por el 
correo, cambia este cheque en el banco 
y retira la ropa de la lavandería”.

hechizo, adj. Dicho de ciertas cosas, imi
tado, que no es natural: “Esta pieza de 
cerámica no es europea sino hechiza 
"esa figura no es de la cultura Valdivia, 
sino hechiza”.

hecho cosa, fr.fig.fam . Pitra ponderar la 
condición aflictiva, de extremada debili
dad y extenuación de una persona, cf. 
hecho tierra, //hecho el. loe. Esta locu
ción seguida de adjetivo tiene uso peyo
rativo, aunque la expresión verbal no 
sea propiamente así: “Hecho el disci
plinado se vuelve odioso”; hecho el or
denado”; "hecho el intelectual”. La 
intención es sarcástica, //hecho tierra . 
fr. fig. fam. Pitra indicar el deplorable 
estado físico y moral de una persona; 
hallarse una persona en com pleta 
postración:" ... y como los ejecutores de 
la expulsión le dejasen en América por 

viejo c incapaz de hacer el viaje a Europa,

él aunque hecho tierra tuvo el valor de 
hacerse meter en el navio...” . J. Chantre, 
Historia, 733.

Vengan dos breves comentarios 
sobre las dos últimas locuciones. H e- 
c h o  e 1. Esta va más allá de usarse en 
la lengua general porque la tenemos en 
la misma pluma montalvina: "...hecho 
el purista y ya no podemos hacer nada” . 
J. Montalvo, Siet. Trat., I, 352.

De h e c h o  t i e r r a  me limito a 
señalar el empleo antiguo del giro y de 
escritor no ecuatoriano, sino español.

heladería, s. Tienda donde se hacen, o se 
venden helados.

No se requiere hacer el elogio de 
esta palabra a pesar de lo bien confor
mada que se halla. Esta premisa la he 
sentado como antecedente porque ape
nas en la edición de 1936 del DRAE 
aparece en sus páginas la palabra h e- 
1 a d e r í a como de uso en Colombia y 
Chile. Botillería desconocida en el 
Ecuador fue el vocablo consagrado en 
el DRAE. Con el paso del tiempo el 
DRAE desde la XIX de 1970 registra la 
voz con el significado de “estableci
miento donde se hacen y venden hela
dos”.

heladero, adj. Lugar azotado por heladas. 
//2. s. El que hace o vende helados.

helados de palla, s. Helado hecho en una 
paila de bronce colocada sobre una cama 
de hielo y que para llegar a la congelación 
del caldo se hace girar manualmente la 
dicha paila. Por la fuerza centrífuga se
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helécho arbóreo—hijoaputa

forma el helado en las paredes de la 
paila.

Son afamados los h e l a d o s  d e  
p a i l a  de Ibarra hechos desde hace 
muchos decenios mediante la congela
ción del caldo por medio del hielo traído 
de los montes nevados de las proximi
dades de la ciudad.

helécho arbóreo, s. Variedad de árboles 
de las estribaciones subtropicales andi
nas. (Alsophylla spc).

herrada, s. Acción y efecto de herrar.

hervido, s. Bebida caliente con aguar
diente, azúcar y jugo de naranjilla, cf. 
draque, agua calieme.

hey. Barbarismo morfológico de la primera 
persona del presente de indicativo del 
verbo haber, yo he: " ...hey quillcado y 
engañado al que hey podido” . J. M. 
Astudillo, Carretera, 114.

hidratación. s. Acción y efecto de hidratar 
el alcohol para hacerle potable.

hidratar, tr. Agregar agua al alcohol de 
alto grado para dejar el líquido en el 
grado del aguardiente para consumo.

hielo, s. barb. Norte. Frío: “-Jesús, ¡qué 
hielo!".

hierbatero, s. Vendedor de alfalfa verde 
para las bestias. //2. Dícese de la acémila 
a la que se la dedica a acarrear alfal fa pa
ra qué venda el hierbatero.

hígados, s. pl. vulg. Las visceras como el 
hígado, páncreas, bazo.

higuerilla, s. Ricino, planta oleaginosa de 
origen africano aclimatada en el país. 
//2. Fruto de esta planta, semilla del ri
cino.

hlguerón. s. Arbol de la Costa; existen 
variedades (Ficus spc): . .allí bajo los
higuerones y chiparos engalanados de 
esmeraldas". J. VMupiiún, Relatos, 126.

higüila. s. Planta saponácea (Moriría me- 
morosa) originaria de las tierras altas y 
frías de la Sierra que utilizaban antigua
mente en el campo para lavar la ropa y 
también usado como champú.

“Su nombre quichua es higüila y en 
las provincias del norte higdilán. Abunda 
mucho en nuestros bosques y la gente 
del pueblo usa mucho de sus raíces ma
chacadas para lavarse el cabello; pues 
cree que la acre lavaza de la higüila lim
pia bien el pelo y fomenta su crecimiento. 
Parece que tal creencia es bie n fundada”. 
Es don Luis Coalero en su Botánica 
quien escribe el párrafo, (p. 19). De los 
primeros julos del 900, tiempo en el que 
comenzó a escribir sus apuntaciones 
para su libro el doctor Cordero, til mo
mento actual se h;ui modificado radi
calmente las costumbres. Poquísimos 
campesinos serán los que acuden a la 
mixtura de h i g ü i l a  partí el lavado de 
su cabeza. Jabón y champú es lo que se 
emplea hoy.

higüilán. s. Norte. Higüila.

hijoaputa. adj. I lijode puta: “-¿Porqué?”.
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hijo de cura—hincarse

“-Me dijeron hijoaputa y a uno de ellos 
le volé la nariz”. L. Moscoso, Espada
chín, 28. ú. t. c. s. 1

Hay palabras estables y otras tem
porales. La condición inalterable de las 
primeras pondré como ejemplo en este 
terceto tan bien sabido: pap¿ caballo y 
mesa. Las reputo inalterables. A este 
mismo grupo le asigno la palabra de esta 
papeleta tan diferente de las del ejemplo: 
h i j o a p u t a. No es arbitraria ni capri
chosa mi suposición. La prueba está a la 
vista: “El Conde Fernán González/ y el 
buen rey don Sancho Ordóñez,/ sobre el 
partir de las tierras/ y el poder de los 
mojones/ llamábase hi-de-puías/ hijos 
de padres traidores;/ echan manos a las 
espadas/ derriban ricos m antones...”. 
Los castellanos, (Romancero Español, 
p. 374).

i
hijo de cura, loc.fam. Para indicar que no 

se toma en cuenta a una persona: “-Que 
creen, desgraeiados, que soy / hijo de 
cura!”.

¡híjole!. Exclamación vulgar de sorpresa, 
gusto, alegría.

Esta palabra es una versión modi
ficada y atenuada de la grosera locución 
h i j o  d e  p u t a  que ha perdido el 
priinitivoyschavueltoexprcsión neutra.

hijo macho, loc.fig. vulg. Para exagerar 
una situación, circunstancia, etc. ingrata, 
dura y por demás difícil: “Este negocio 
me resultó un hijo macho ”. cf. hipoteca.

hljue. vul. Exclamación equivalente a 
híjole.

hilar, int. Ronronear el gato: “El gato hiló. 
Unos instantes estuviste escuchándolo”.
A. Cuesta y C., Hijos, (B. Cam ón, El 
nuevo relato, I, p. 527). “Al hombro se 
me subía marramoneando en el salto/ e 
hilaba, cual si tuviera/ copos de música 
y canto” . C. Andrade y C., A mi gata, 
(Poesías, p. 133).

hilar fino, loc.fig.fam. Hilar delgado, 

hilea.

En la expresión h i l e a  a m a z ó 
n i c a  significa la gran extensión del 
bosque ecuatorial cálido y húmedo de la 
hoya formada por el Amazonas y su 
sistema hidrográfico.

Fue Alejandro de Humboldt el que 
acuñó la palabra hylea para dicho vasto 
territorio. La palabra ha tenido épocas 
de aparición sobresaliente junto a otras 
subsiguientes de sumirse en silencio. 
En 1971 se la siente en receso luego de 
la temporada de aura sensible y espec
tacular a principios del decenio de 1960. 
Iniciado el decenio de 1980, otra vez 
vuelve a un período recurrente (1983).

hilo de Chillo, s. Hilo de algodón que se 
hacía en la antigua fábrica textil instalada 
en el valle de los Chillos cercano a Qui
to: "El hilo de Chillo del recuerdo los 
cose a puntadas flojas al barrio del di
funto”. S. Espinosa, Guayas sin pan, 
(Hoy, 2/Novi83).

hincarse, prnl. int. Hincarse de rodillas: 
“En el suelo se han hincado/ los Reyes 
Magos también,/porque delante de Dios/
No hay otro Rey”. J. L. Mera, Coplas,
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hincón—holán

10. “Todos los peones hincados en el 
suelo rezaban. G. Semblantes, Tierra, 
240. “La gente común parada o hincada 
en cualquier s itio ...” . E. Cárdenas, 
Juego, 32.

En la lengua general y conversa
cional la ley de la economía verbal tiene 
efecto positivo. Casi, casi todos dicen 
h i n c a r s e  y nada más, para expresar 
lo que completando la locución se dice 
correctamente “hincarse de rodillas” .

Documento literario antiguo nos 
deja esta señal de la propiedad del uso 
con el complemento: “Todos se hincaron 
de rodillas y delante del Altar”. Lazarillo 
deTormes, 123. Y la segunda prueba: 
“-¿Qué se le ha de dar a la señora Aldon/a 
Lorenzo, digo, a la Señora Dulcinea del 
Toboso de que se le vayan a hincar de 
rodillas delante della los vencidos que 
vuestra merced envía...”. Cervantes, 
Quijote, 242. Y el tercer y último tes
timonio más reciente tomado de Valle 
Inclán: “La vieja se había hincado de 
rodillas y andaba así sobre la tierra”. 
Los cruzados, 67.

hincón, s. Punzada, dolor punzante.

hincha, s. Fanático, devoto, aficionado al 
deporte: “Son hinchas a muerte”. J. 
Ribadeneira, Todos de acuerdo. (El 
Com., 21/FebV80).

hinchada, s. Colectivo de hincha, multitud 
de hinchas.

H i n c h a d a  no entró en el DRAE 
pero sí hincha. Hay que llenar el vacío.

hinden. (al Hindemburg). s. Juego de

cartas muy popular entre los alemanes 
residentes en el Ecuador. Hay también 
aficionados ecuatorianos.

hinno. s. Corrupción de himno.

hipoteca, adj.farn. Persona inútil, ú. t. c. 
S.//2. Asunto,resultado adverso o ingrato 
que no se esperaba sucediera.

hlrvlción. s. Muchedumbre, multitud, 
abundancia de algo: “ .. .con aspavientos 
de manos contamos la hin’ición de po
lleras” . G. II. Mata, Suniag, 148.

hirviendo, s. Sustantivación usada en vez 
del participio activo hirviente: “Si se 
quemó usted con lacre la mano o con 
agua hirx'iendo ¿qué más hubo sino 
decir, arrarray?”. J. Monlalvo, Catilina- 
rias, II, 190. “ ...yo  he de mandar 
pringando con agua hiriendo”. G. H. 
Mata, Sumag.

hociquear, ir. vulg. Besuquear.

hoja blanca, s. Planta que con su libra los 
cayapas hacen bolsos.

hoja, hacer, int. fam. Fugar de clase un 
estudiante, v. echar hoja.

hoja suelta, s. Octavi lia, papel con escrito 
que se reparte en calles y plazas y con
tiene generalmente un asunto de interés 
público, por lo general de índole política.

holán, s. Tela fina de algixlón llamada 
originalmente holanda por la proceden
cia de ese país: “ .. .eran camisas de del-
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h o m b rad a— hom bría

gada holanda y otras cosas de lienzo” . 

Cervantes, Quijote, 212.

m

h o m b rad a . 5. Cue. Acción m ancom unada 
que dem anda entusiasm o colectivo para 
realizar algo dentro de tiem po corto, cf. 

minga.

L a significación de h o m b r a d a  
en el DRAJE tiene carácter m ás respe
table: “A cción propia de un hombre 
generoso y esforzado”.

He rem itido al lector a com parar 
h o m b r a d a  con minga. Hay un punto 
com ún y hay o tro  de discrepancia. Son 
afines en cuanto  es la concurrencia de 
brazos para la realización de un trabajo 
sin remuneración; pero la gran diferencia 
estriba en que lam inga es por un período 
m ás o m enos largo, obedece a una pro
gram ación previa y el objeto es gene
ralm ente de interés público, mientras 
que la h o m b r a d a  no tiene tal carác
ter puesto que se produce por un hecho 
circunstancial, o im previsto, com o por 
ejem plo, sacar un autom óvil de una 
cuneta valiéndose del auxilio de la gen 
te que se encuentra en el lugar.

¡hom bre!. Exclam ación que bien puede 

tom arse com o vocativo de índole afec
tiva. Su evocación va a los extrem os de 
la intención neutra a la cariñosa y llega 
por fin a la form a adm onitiva y aún 

despectiva.

H o m b r e  se dice en un estado de 
ánim o extraño al corriente y diario. 
Cuando es el m odo afectivo puede ser o 
desiderativo o rogativo: “...figúrate , 
hombre, lo del p rinc ip io .. .” . P. Palacio,

Débora, 103. Si es admonitiva va de lo 
im precad vo a ocultar el epíteto grueso e 
insultante. Entredecir: “-No sea imbécil, 
haga con cuidado”, así suelto el enojo y 
más bien decir “-Pero, ¡hombre, haga 
con cuidado!”, hay para distinguir el 
estado y decisión del hablante.

H o m b r e  algunas veces pierde su 
calidad de tal, esto es de su significado 
neto. Es decir, su condición gramatical 
pura perteneciente por excelencia la 
palabra al género masculino, en deter
minadas circunstancias se aplica también 
el vocativo a la mujer: “-María, María,
¡ dónde diantre te has metido, hombre! ”.

Nos viene este sustantivo hecho ex
clamación enfática de la misma Espa
ña. Veamos el siguiente pasaje: “-¡Ey! 
-gritó don Eugenio- ¿no te has tropezado 
tú nunca con ningún tigre? -Echa un 
vasito de vino y cuéntanos si te encon
traste alguno por allí, ¡hombre!". E. 
Pardo Bazán, Los Pazos, 203.

hom brearse , pml. Codearse; tratarse de 

igual a igual: “Al paso que no sería im 
posible ir a hombrearse con los modes
tos hijos de W ashington”. J. Montalvo, 
El Cosmopolita.

ho m b ría , s. Hombría de bien, probidad, 
honradez. //2. Carácter de hombre, de 
macho, de hombre valiente. //3. Exalta
ción sexual del hombre; machismo.

Esta palabra h o m b r í a  suscita no 
pocas consideraciones. Aparte de las de 
orden moral -elevadas, solemnes, si se 
quiere- entraré a las de nuestro interés 
directo, el lingüístico, es decir, particu
larizando, el lexicográfico.
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homenajeado—hondra

H o m b r í a ,  así, la sola voz, ingri
ma, como bien se dice en el habla de 
quiteñas y quiteños, entra en el DRAE 
apenas desde la XV1II edición. Hombría 
de bien es la locución corriente, la que 
ha sido illo tempore sinónimo de 
honradez, razón por la cual así va escrita 
en los diccionarios castellanos. Mas, 
h o m b r ía , calidad de hombre y con sus 
atributos de valor y animosidad ha co
rrido expansiva y libremente en el habla 
general con el claro y neto significado 
de exaltar el carácter del hombre en el 
sentido positivo de su calidad de varón. 
H o m b r í a es entonces además el gesto 
moral, viril, generoso, henchido de va
lentía. El fanfarrón carece de hombría; 
el pusilánime no conoce la hombría; el 
cobarde y el vil y el vanistorio no entran 
en el reino de la hombría. Académica
mente existen tres acepciones. Calidad 
de hombre es la primera. Ilustrar esta 
acepción es para valerse de la pluma de 
Ortega y Gassct. El maestro escribe así: 
“la ‘hombría’, que sin darse cuenta de 
ello, echa hoy la gente de menos, no 
consiste en las dotes que la persona tie
ne, sino precisamente en las que el pú
blico, la muchedumbre, la masa pone 
sobre ciertas personas elegidas... Así 
un político irradiará tanto influjo público 
en él. Un escritor logrará saturar la con
ciencia colectiva en la medida que el 
público sienta hacia él devoción”. 
(España invertebrada, pp. 90,91).

Descubiertos estos pensamientos 
estamos frente a una h o m b r í a  sui 
generis. Es de una elevadísima calidad 
moral. Esta acepción no es común. Me 
refiero estrictamente al uso de la palabra 
tomada en tal sentido. El valor, el ánimo 
esforzado, cierta alta calidad del verda
dero valiente es la segunda significación

de h o m b r í a .  Buena muestra de ella 
viene aquí en la cita inmediata: “Pero 
entre el susto y la fuga, entre el miedo y 
el correr cstáel valor, pero estas normales 
reacciones de hombría van perdiendo 
sentido...” . A. 1 .una Tobar, Meditacio
nes, (El'Mercurio, 6/Oct./82). Estamos 
con la h o m b r í a  significativa del 
ánimo resuelto, del valiente respetable. 
Pero también tenemos la otra, la tercera 
y última acepción rebajadora de las 
cualidades mondes antes observadas. 
Así, h o m b r í a  se acerca, toca y con
funde dentro del concepto del macho y 
del machismo, es decir, de aquel sujeto 
pendenciero, valentón y perdonavidas. 
Entonces tenemos a un valiente peli
groso. Tal tipo de h o m b r í a  puede ha
llarse en los umbrales de la delincuencia 
o ya muy bien sentada en ella.

Resumiendo: Tenemos además de 
la hombría de bien, la hombría escueta. 
Esta, representativa de los atributos del 
hombre, del varón, es también símbolo 
de la animosidad y valor, y por último, 
el sentido de h o m b r í a inmerso en una 
suerte de valentía propia del pendenciero 
y matón.

homenajeado, adj. Persona a la que se 
rinde homenaje.

hondo, s. Cue. Sitio de remanso de un río 
que por su hondura facilita la natación 
de los bañistas.

hondra. s. Arcaísmo y aldeanismo por 
honra.

No cabe maltratar a h o n d r a  
tachándole de barbarismo. Es en rigor 
de verdad la permanencia ejemplar de
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hora de la hora—horqueta

c

voces usuales en el lejano tiempo de la 
formación del castellano y que muestra 
en nuestro suelo su supervivencia, nota
ble especialmente en el área rural. Vea
mos este lugar del Cantar del Mío Cid: 
“ ...m as a gran hondra tomaremos a 
Castilla” . Romancero español, 46.

hora de la h o ra .fr.fam. Equivalente a la 
“hora de la verdad”, el momento deci
sivo. *

hora Judicial, loe. Período de sesenta mi
nutos adicionales a la hora fijada de 
antemano para la práctica de diversos 
pasos en lasusianciación de juicios y en 
las tramitaciones procesales diversas, 
“ ...transcurrida la hora judicial nos 
encontramos los asistentes alrededor de 
una mesa”. R. Villacís, Ojo de pez, (El 
Coni, 5/Abr./85).

Esta tregua de una hora, explicable 
y justificable en ciertos casos muy 
especiales, señala para los efectos del 
cumplimiento de citatorios, pla/os y 
términos debido accidentalm ente a 
hechos fuera de la voluntad de los inte
re sados, se ha vuelto recurso permanente 
pitra la exculpación de la impuntualidad. 
La cita es a las diez de la mañana; el 
citado asoma a las once y cinco minutos. 
Se disculpa, si no alega de manera 
franca y fácil: se acoge a la hora judicial.

horas, en que.fr.fatn. Para indicar el lar
go tiempo transcurrido desde un mo
mento dado: “-¿Ya vino el profesor?”. 
"-En qué horas que vino”. Es decir ha 
llegado hace largo rato.

horcudo. adj. Barbarisino por ahofeado.

Es de uso rural.

horcar. tr. vulg. Ahorcar.

horero, s. Aguja o manecilla del reloj 
marcadora de las horas, cf. puntero. H2. 
adj. Animal que en espacios más o menos 
fijos demuestra su sensación del tiempo 
transcurrido, como hacen a veces los 
burros con su rebuzno, los gallos con su 
canto.

hormar. tr. Barbarismo por ahormar.

horm iga, hacerse ojo de. loc.fam. Con 
que se da a entender que algo se ha vuel
to invisible sin explicación, por haberse 
perdido, ocultado, o desaparecido.

hornado. s. Lechón o cerdo al que previa 
la preparación consiguiente se le mete 
al homo para cocerlo: “...y  trae el 
hornado, el mote,/ la salsa picante,/ y va 
por ahí levantando/ la m úsica...”. J. 
Pazos, Levantamiento, 103. “Salían en 
el pueblo los/¡ornados de chancho”. A. 
Carrión, La llave, 4.

El chancho o puerco homados se 
redujo, a h o r n a d o ,  sustantivándose 
llana y sencillamente.

horno, esta r hecho un.fr.fig.fam. Para 
indicar el clima caliente de un recinto, 
paraje, etc.

horqueta, s. Catapulta: “...salir con sus 
horquetas a derribar pájaros”. C. Dávila.
A., El niño, (Antología, IV, p. 332). v. 
cala, pallca.
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horquillado—hotel

horquillado, adj. En forma de horquilla 
como lleva a veces la punta del cabello 
humano por alguna deficiencia celular.

horquillarse, r. Partirse la punta del pelo 
en dos Tomando una como horquilla.

hosco, s. Color de ganado vacuno.

hospitalizarse.prnl. Internarse en un hos
pital una persona para recibir atención 
médica.

El DRAE admi le solamente la forma 
activa.

hostia, ni. Locución vulgar para la nega
ción total y rotunda: “No sé álgebra ni 
hostia ”.

hostiabuche. adj. Despectivo para califi
car al que comulga con demasiada fre
cuencia.

hostiabuchi. adj. Hostiabuche.

hostigar, tr. fig. Estomagar, empalagar, 
empachar.

Esta significación figurada de 
h o s t i g a r  no contiene el DRAE. 
Decimos, con ra/ón, vid idos de la elas
ticidad semánliea en el giroque tal man
jar o plato hostiga, porque, como que 
“persigue y molesta” si vamos al sentido 
recto de h o s t i g a r .

hostigoso, adj. Que hostiga, como ciertos 
alimentos empalagosos o recargados de 
difícil digestión. //2. f  astidioso, imper
tinente.

hotel, s. “fonda de lujo”: “A los pueblos 
del norte no se podía viajar todavía en 
ferrocarril ni en bus por las carreteras, 
porque no las había en 1927. Ni pensar 
en hoteles, ocasas posadas...” . R. Mur- 
gueytio, Cerro, 109.

“fonda de lujo” . I le repelido la fra
se en esta línea con la definición de h o- 
tc l inscrita en el Diccionario de la Len
gua Española de la Academia de Madrid. 
I labrá que ver fonda para estar mejor 
informados. Aquí la definición acadé
mica: “fonda. Establecimiento público 
donde se da hospedaje y se sirve comi
da”.

El h o l c I, o mejor dicho, la palabra 
h o t e I aparece en el DRAE apenas en 
el DRAE en 1914,el año de la XIV edi
ción, ('orno es palabra venida del francés 
-originalmente latina-desde el siglo XII 
se documenta el uso en I rancia; luego 
atraviesa el ('anal de la Mancha y los 
ingleses ya tienen h o t e I hacia 1765. 
Volviendo al DRAE y al período anterior 
al uso de l i ót e  I en la lengua castellana 
las voces ulili/adas para señalar el lugar 
donde puede recogerse el viajero son 
venta, posada, fonda, mesón, tambo, 
esta última muy sudamericana y andina. 
Id tambo, el terrible tambo. Los infor
tunados viajeros de aquel tiempo pasado 
para repararse de la fatiga, saciar la sed 
y calmar el hambre, o engañarla más 
propiamente -calmar la sed, ¡con qué 
agua!- pasar la noche y asimismo prestar 
los cuidados a las caballerías, si es por 
las de sillas de posta, o las de tiro de los 
coches, otros carruajes, diligencias, etc., 
la buena o mala fortuna ponía a trechos 
en los fragosos caminos, en los desam
parados caminos, oen la vecindad de los
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hotel

tremedales que dan miedo los benditos 
tambos, esto es, traduciendo la voz qui
chua, la venta. Tambos para dormir mal, 
con pulgas y piojos y chinches y otras 
alimañas, hambreados quizá y quien 
sabe con qué calaña de gente por com
pañeros de la posada. De este tambo in
fernal se asciende un escalón más de 
jerarquía: estamos en la posada, la casa 
de posada. lis sitio que se caracteriza 
por no estar al desamparo del aynpo 
abierto y solitario sino en la mancomu
nidad civil de la aldea, del pueblo o de hi 
ciudad misma. Será en la mísera aldea 
parroquial, en la villa, cabecera cantonal 
o en la mera capital de provincia. Pero... 
pero posadaen fin con lodos los defectos 
y limitaciones del hombre, del tiempo y 
del lugar. Casa posada o fonda. ¿Serán 
iguales? Averigüelo Vargas. ¡Ah! Caí 
en la trampa de echar mano a este ripio 
manoseado. Pero, aquí queda; no quiero 
lacharlo. Talvez sea la locución ade
cuada.

Si la fonda es de lujo deja de ser fon
da y se transforma en h o t e l .  No muy 
a fines del siglo XIX nuestro lexicógrafo 
Pedro Fermín Ce vallos recibió los vien
tos de un neologismo, neologismo des
provisto de simpatías para el respetado 
autor del primigenio Catálogo de los 
errores... Entonces, 1860, o en sus 
alrededores ya se hablaba de h o l e 1 en 
el Fcuador. Los rastros que acompañan 
a la palabreja eran franceses sin lugar a 
dudas. Recogiendo la voz extranjera 
que no transformando las fondas en 
establecimientos de lujo, Ccvallos al 
armarse de tuinas ajenas, porque las 
pide prestadas nada menos que al cam
peón del antigalicismo don José María 
Barall, no sin antes poner la suya pro
pia, censura al uso afrancesado del

neologismo, pese a que el castellano 
cuenta con posada, fonda, hostal, 
hostería, mesón, parador, residencial. 
Como remate a su castigo siguen las 
líneas de Baralt: “Y aquí hay que notar 
que hostal (abreviatura de hospital) del
L. hospituimesel mismo vocablo francés 
hotel, del catalán hostal y el italiano 
hostella. A qué entonces la forma 
extranjera, si tenemos la nacional y 
excelente”.

Por lo que haacontccido vemos que 
no cuajó la idea del señor Baralt apoyada 
por nuestro propio lexicógrafo Cevallos. 
Aquí están ios hoteles como lo están en 
el mundo entero, exhibiendo el universal 
nombre de h o t e l  en los más variados 
y disímiles idiomas de la tierra. Y res
pecto a la categoría y calidad de un h o- 
lel, para no desacreditar unilateralmcnte 
al tambo, a la vcnta, a la fonda, las hay 
de todas las clases y variedades desde el 
pésimo hotclucho al suntuoso gran h o- 
l e l  de cinco estrellas.

A propósito de la calidad y distin
ción de estos establecimientos de ser
vicio público tiene validez y oportunidad 
insertar aquí este lugar de Azorín: “En 
diciembre de 1900 fuimos por dos o tres 
días a Toledo y allí nos hospedamos en 
una vieja posada con presunciones de 
fonda. Digo con presunciones porque si 
en las posadas no hay en el comedor 
mesa redonda de las antiguas fondas, 
allí la había...” . Madrid, 66.

Terminaré la papeleta con una co
medida sugestión. Va dirigida a la Aca
demia de la Lengua Española. Es la 
proposición para modificar la actual 
definición de h o t e l -la primera acep
ción- por otra más moderna, a tono con
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el momento contemporáneo, aunque se 
olvide un poco de la historia de la palabra, 
historia que bien puede quedar y per
petuarse en el diccionario histórico. 
‘Tonda de lujo”, lisiaba bien para la 
etapa inicial y de transición, dispuesta a 
la evolución, la de la sustitución de la 
fonda por la aparición del nuevo y ya 
transformado establecimiento, el h o- 
t e 1, el período del destierro paulatino 
pero definitivo de la tradicional fonda 
de sórdidos interiores y de desapacibles 
contornos. Vuelvo a la acepción que po
dría modificarse: “Hotel, s. listableei- 
miento destinado a ofrecer a los hues
pedes, hospedaje, alimentación y otras 
atenciones y comodidades de orden 
especial”.

Tal podría ser una de las varias 
definiciones de h o t e !  puesta al día en 
sustitución de la muy simple y anacró
nica aparecida por primera vez en 1914, 
en la XIV edición, y constante sin 
variante hasta la XIX edición de 1970.'

hozada, s. Acción y efecto de hozar un 
animal, especialmente el puerco.

hua.

Sílaba con la que comienza buen 
número de palabras quichuas o de origen 1

1 A l m ecan o g rafia r la redacción d e fin itiv a  

(1 9 8 5 )  tengo a la vista la X X  edición del 

D R A H  (1 9 8 4 )  y  e n c u en tro  la n o v ís im a  

definición de ho te I: “hotel, m. restablecimiento 

de hostelena capaz de alo jar con com odidad o 

con lu jo  a un núm ero, por lo general, no escaso 

de huéspedes o v ia jeros” .

quichua incorporadas y usadas en el 
habla general, en el familiar y el vulgar 
del caslelhuio de los ecualorhuios. (Jua 
es el alófono. Por la natural tendencia 
del hablante de suavizar los fonemas se 
prefiere h u a  a gua. pero a esta segunda 
forma corrientemente se le transcribe y 
así escrito el fonema se mantiene en nu
merosas palabras y predomina muchas 
veces sobre h u a. Pero un atento oído 
puesloa laemisióndc los sonidos detecta 
mayor frecuencia de emisión con el fo
nema h u a que la sílaba con la articu
lación velar de la g.

Así en la suposición de que estén 
escritas, lomemos como ejemplos gua
gua. guambra, guasicama, guasipungo, 
al pronunciardichas palabras la mayoría 
abrumadora de hablantes dirá daramen- 
(e huahua, liuambra. huasicama, huasi- 
punga. La doble articulación velar con 
la consonante g en la sílaba repelida 
guagua, hace aun más difícil la pronun
ciación de la palabra y entonces, lo que 
se oye, porque la pronunciación aban
donad doble golpe de la g. esllanamente 
huahua. Son pocos, muy pocos los que 
se apegan a mantener la articulación 
dura con g: guagua, guambra.

hua hua hua. (prob. qtiich. huanuUi: ga
vilán).!‘Aclamación, grito en acción re
petitiva con que el campesino advierte a 
las aves de corral la presencia en el aire 
de predadores como el gavilán, el halcón, 
etc.

l omo la idea de Toscano cuando 
afirma la posibilidad del origen quichua 
del nombre del gavilán, huanuín. (Tos- 
cano, Español, p. 366).
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Tengo fija en mi memoria de la 
temporada de vacaciones la escena algo 
común en la campiña azuaya de ver y oír 
el alarido h u a h u a b u a  repetido larga
mente por algún campesino vigilante 
del cielo, al aproximarse desde lo alto la 
silueta amenazadora del gavilán sobre 
el espacio abierto donde gallos, gallinas, 
pollos, pollitos, y quizá pavos y palomas, 
forman la plácida familia alar cercana a 
la casa de hacienda. El grito algo lúgubre 
empavorece a todas las aves porque el 
instinto unido a una especie transforma
da de reflejo de Pavlov les ha enseñado 
que h u a h u a h u a es la sombra corre
dora y furtiva del gran gavilán dispuesto 
el rato menos pensado a caer en picada 
para alzarse instantáneamente con más 
peso al arrancar del suelo una polla u 
otra ave y darse luego un festín gratuito. 
I l u a  h u a  h u a  pone a buen recaudo 
a la banda de aves de corral.

huabisay. (quich. fmapsay). s. Iluapsay: 
"...en  la realeza de tu cerro/ de huabi- 
sayes y cedros...”. Mary Cory 16, Madre, 
(Rev. Morlaquía, N° 13, Abr./33, 
Cuenca).

huaca. (quich. huaca). .v. Sepulcro de los 
aborígenes del Ecuador. //2. Tesoro 
guardado en estos sepulcros: “En los 
sepu lcros o huacas no solo de Chorde Icg 
sino de muchos puntos del Azuay”. 
Mons. F. Gonzáles Suárcz, investiga
ciones Hist. (DEM, p. 123). “ ...lo s  
tesoros de los sepulcros o huacas sin 
atenerse al Código Civil.. .” . G. Serrano, 
Historia, (Rev. Antrop., N ° 6 ,149, Jul./ 
79, Cuenca). “I lace algunos años que en 
Cuenca sacan de las huacas notable 
cantidad de piezas de oro”. (El Ecuador,

N° 17,30/Mar./75, Quito).

El DRAE nos trae los siguientes 
datos: "Huaca. (voz quechua). Guaca”. 
Pasemos ahora a consultar guaca: “del 
quechua waca, dios de la casa. Sepulcro 
de los antiguos indios, principalmente 
de Bolivia y Perú en que se encuentran 
amenudo objetos de valor”.//2. "Amér. 
Merid. Tesoro escondido o enterrado”.

La omisión del Ecuador no está 
bien. Para completar el área geográfica 
del uso es preciso agregar el nombre de 
nuestro país.

huacam a. s. Culebra grande de la Costa.

huacamullo. (quich. huacamullu). s. Plan
ta herbácea que infesta ciertos sembríos.

huaco1. (quich. huacu). adj. Labihendido, 
labio leporino.

%

huaco2. (shuar?). s. Vegetal de la selva 
oriental empleado por los aborígenes 
para antídoto de la mordedura de ser
pientes, y tambiéncomoantircumálico. 
Sus hojas son las de propiedades medi
cinales.

huachar. (quich. huachana). tr. Surcar, 
hacer surcos en el campo de la labranza 
para sembrar.

huachim án. (ingl. watchman). s. Guar
dián.

Este ya antiguo inglesismo para 
muchos resulta sorpresa saber su exacta 
procedencia. Esa multitud cree sincera
mente serpalabraquichua, y acaso tienen
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alguna razón para abrigar esa creencia 
en atención a su aspecto morfológico 
que tiene semejanza con el quichua, 
pero es indisputable el origen de h u a 
c h  i m á n en la inglesa watchman. C. 
J. Córdova, Un millar.

huachimanía. (de huachimán). s. Oficio 
del huachimán. til. Construcción ele
mental y pequeña donde se aloja el 
guardián o huachimán.

huachito. s. Diminutivo de huacho, cada 
uno de los billetes de lotería: “Señor, 
señor, lléveme este último huachito. lis 
el premiado”.

huacho.(quich. huachu). s. Surco: “...han 
probado un huacho de papas...". M. 
Corylé, Mundo, 87. “ ...un indio hace 
los huachos (surcos) de su terreno...”. 
I£. Bonifaz, Los indios, 131.

liste sustantivo como el verbo de la 
papeleta anterior constan en el DR Al: 
comoquichuisinos propios del I icuador.

huagra.(quich.huagra: cuerno)..v. Buey, 
toro.

lil quichua produjo la mutación 
semántica con esta palabra. De cuerno, 
su significado original -y hueso, hueso 
punliaguado, según Moreno Mora-pasó 
a significar el animal astado, el loro o el 
buey, animal desconocido en América 
antes del descubrimiento. I il P. Velasco 
hace referencia a esta palabra alando su 
nombre de dos manos: “ahuara, uagra o 
danta, esde laalluradcunamularegukir 
corpulenta...” . Historia, I, 155.

huagra manzana, (quich. huagra: buey; 
manzana), r. 1 Iíbrido quichua-castcllano 
para designar a una especie silvestre de 
manzano.

huahua, (quich. huahua: niño), s. Niño 
de pecho; criatura; niño: “l a  huahua de 
pechos se llama Inés” . J. Montalvo, 
Siet. Traí., II, 265. “De rato en ralo, lac
laba la huahua ”. J. de la Cuadra, Barra
quera, (00 . CC., p. 336). “1:1 lloro de 
tres huahuas que le pudre la vida”, (i.
H. Mata, Chorro Cañamazo, 171. //2. 
Pequeño, nombre con que en el trato 
cariñoso se designa a un niño púber. //3. 
Carretón pesado p:tra transporte que 
rueda remolcado, cf. guagua.

No hay duda: se ha impuesto en el 
habla corriente del ecuatoriano el uso de 
h u a h u a. Y está bien; está muy bien. 
Quien por dárselas de refinado, de pu
rista, ode alguna otra cualidad, desdeñe 
el quichuismo, o maldiga de él, no es 
que se halle chapado a la antigua, sino 
que no está en la onda dialectológica 
regional. No importa que h u a h u a o 
guagua en Cuba y en otras áreas cari
beñas signifique el camión oel autobús, 
lisocs para el hablar de el los. Para nues
tro hablar h u a h u a no merece conde
nación.

huahuarrón. (de huahua), adj. Aniñado; 
infantil.//2. De tierna edad; “...un conejo 
huahuarrón de un mes de edad...”. C. 
Pesántez, Mi última, 18.

huahuero. (de huahua), adj. Que le gustan 
los niños, apegado a los niños.
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huaico, (quich. huaicu). s. Quebrada. De 
uso restringido. Habla rustica.

0
hualtambo.(quich.?).5. Tung. Cierta clase 

de durazno abridor, v. guaitambo.

hualam bari. (quich. hualambari). s. vulg. 
Imb. Efecto nocivo que se cree tiene 
sobre el ser humano la niebla y la luz.

hualinhualín. (quich. hualinhual(n). adv. 
De modo que vaya una cosa como suelta, 
bamboleándose, de un lado al otro, sin ‘ 
firmeza.

huailca. (quich. huallca). s. Collar con 
cucntasque usan generalmente las indias 
de la Sierra: . .de donde habían rodado 
las cuentas de la huallca de oropel...” .
C. Andrade y C., Barro, 32. “ . . . suspen- 
didoen los coágulos de sus huallcas.. . v.
G. II. Mata, Suniag, 69. “ ...con canti
dades de huallcas de mullos dorados..
F. Samanicgo, Presente, (El Tiempo, 
22/Jul./71).

huallmico. (quich. huallmicu). adj. Amu
jerado; incluso: “Eso no es nada -siguió 
la Mama Grande- vieran al huallmico 
de mi com adre...” . A. Cuesta y C., Hi
jos, 116.

huallmo. (quich. huallmu). s. Norte. He- 
rnunicnta de labranza de los puruháes.

huanihra. (quich. huambra). adj. Adoles
cente, joven. “ ... yo sin ella, no soy nada 
para los huambras..." . C. Dávila A., 
Cuentos, 11, ú. t. c. s. “Atrevida la 
huambra”. P. J. Vera, Pueblo, 23.

PONTIFICIA: l í V V E R S I D ' J  CATOLICA
cll .1

b i b l i o t e c a

huanchaca. (quich. huahchaca: trampa).
s. Marsupial de vida nocturna conocido 
también con el nombre de zorro en el 
Azuay y Cañar. Es la zarigüeya del 
DRAE.

Originalmente el nombre quichua 
corresponde a una trampa para cazar 
zorros.

h u an d o 1. (quich. huandu). s. Guando. 
“... los indios habían conducido al piano 
desde Huigra, sobre sus lom os... tras 
los huandos asesinos”. G. H. Mata, 

Vázquez, 111.

huando2. (quich. huantug). s. Floripondio, 
guando.

huango, (quich. huangu). s. Trenza en la 
que se recoge y aprieta el pelo la india y 
también los varones como ocurre con 
los campesinos de Otavalo, Cañar, Sara- 
guro.etc.: “ ...tan apretadamente que el 
pequeño huango se le alzó...”. A. Cuesta 
y C., Hijos, 21.1/2. Medida para ciertos 
productos del campo: “Un huango de 
ajos, de cabuya”: “ ...una viejita hilaba 
un huango de nieve”. M.Corylé, Mun
do, 61.

El DRAE se ocupa del h u a n go 
ecuatoriano. Esta su definición: “pei
nado de las indias ecuatorianas que con
siste en una sola trenza fajada estrecha
mente que cae por la espalda”.

Indirectam ente es aceptable la 
descripción académica del h u a n g o  
pero el rigor exigido para una definición 
requiere del enfoque directo sobre lo
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definido. El h u a n g o es la trenza. No 
hay para discutir sobre esto. Que peinado 
sea una forma de lie var el pelo es verdad, 
pero lo principal es la trenza. Esta es el 
h u a n g o .  Se me va a excusar la repe
tición.

huangudo. (quich. de huangu). adj. Que 
lleva huango o trenza. líl. s. Nombre 
con el que moteja el costeño al habitante 
de la Sierra. Es despectivo.

De h u a n g u d o s  nos cauterizan 
los costeños a los serranos. Nuestra ré- 
plicaes de mono, o de montubio, palabras 
que no cargan mordacidad ni lejía.

buanclla. (quich. huanclla). s. Envoltorio 
pequeño con productos del campo. 2. 
Por extensión, lo que se lleva en ese 
envoltorio. "Una huanclla de papas".

hantu. (quich. huantug). s. Floripondio, 
guando: “...dos hierbas narcóticas lla
madas huantug y chamico". E. Espejo, 
Reflexiones, 164. “ ...el huantug y el 
chameco alientan la pasión". F. Barriga 
L., Episodios, 71.

huaorani. (auca: huaroni). s. Etnia selvá
tica del oriente ecuatoriano que vive 
aislada de la civilización. Algunos gru
pos sí se han civilizado. //2. Idioma de 
este grupo, v. auca. II3. adj. Lo relativo 
a este grupo humano.

huapsay. (quich. huapsay). s. Cue. Arbol 
conifero maderable de nuestras estriba
ciones húmedas andinas productor de 
excelente madera para el carpintero y el 
eban is la (Podoca rpus den sifo lia), //u rcu 
huapsay. Especie forestal de mayor

desarrollo que el anterior, cf. sisin.

Es penoso reconocer que esta única 
confiera ecuatoriana es ya una especie 
en vías de desaparecer. En el norte del 
país al h u a p s a y  se le conoce por el 
nombre de sisín.

huaque. s. Costa. Garza nocturna.

huaquear. (quich. de huacal ir. Excavar 
una huaca para extraer su tesoro; buscar 
tesoros ocultos en las huacas:".. .abierta 
al campesino manabita a huaquear su 
propia finca...". P. Norton, La pila, (El 
Com, 31/Mar./8ü).

huaquero. (quich. de huaca). s. El que 
conoce de la existencia y localización 
de huacas; experto en extraer tesoros de 
las huacas. “Si los objetos eran de plata 
y de oro, más tardaban los /maqueros en 
sacarlos de la huaca que en echarlas al 
crisol” . Mons. F. González Suárez, 
Historia, VIII, 3. “...se sabía que los 
¡maqueros al dar con úllos creían que 
eran planos de los sepulcros". J. A m aga 
Apuntes, 82. “ ...los /maqueros de la 
Pila no escarban...". P. Norton, La pila, 
(El Com., 31/Mar./80).

huaraca, (quich. huaraca), s. Honda.

huaractactac. s. Voz onomatopúyiea del 
croar de ranas y sapos: “...los sapilos 
que viven bajo las piedras de sus riberas 
cantaban huarac tac tac”. M. Corylé, 
Mundo, 118.

huarhuar. (quich. huarhuar). s. IVeparado 
tóxico hecho de la ílor y el fruto del
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fldripondio. “-¿Me vas a proporcionar 
el huarhuar?" -decía Bilico, torvo y 
nervioso”. M. Muñoz C., Cuentos, 73. 
“Hl huarhuar que da el floripondio es 
una cosa terrible señora es un veneno, 
es el huarhuar, es la locura”. M. Muñoz
C., Otra vez, 147.

huarhuareado . (de huarhuar). adj. Hl
que ha sido intoxicado con huarhuar.

*

huarhuareador. (quich. del huarhuar).- 
s. Sujeto que prepara el tóxico llamado 
huarhuar.

h u arh u arear. (quich. de huarhuar). ir. 
Envenenar o intoxicar a una persona 
con huarhuar.

huaricha.;. Mujcrque acompaña al solda
do; guaricha, v.

h uar ni i. (quich. huarmi). s. vulg. Mujer; 
esposa.//2. Mujer hacendosa. Antónimo 
de carishina.

Por el apunte del doctor Pablo He
rrera se ve que h u a r m i  tuvo acogida 
en el habla familiar, y vulgar porque en 
su Vocabulario de provincialismos ano
ta que h u a r m i  es “mujer entendida 
en materias de su sexo y particularmente 
guisar y aderezar viandas”. Actualmente 
ha decaído el uso del quichuismo. Posi
blemente en áreas campesinas siga vi
gente.

huasca, (quich. huasca), s. vulg. p. us. 
Soga, cordel: “ ...y  al arzón de la silla 
las enormes huascas... ”. J. R. Bus- 
Inmiuitc, Para matar, 26. “Dejó d  hacha

y las huascas al pie del tronco del ár
bol”. J. Icaza, Huagrapamba, 284.

huasicam a. (quich. huasicama; huasi: 
casa; camaj: cuidador), s. Indio sirviente 
que se tumaen las haciendas paraatender 
los más diversos menesteres domésticos 
en la casa del patrón, sus animales, etc., 
ya solo, ya con la familia, “ ...palo al 
huasicama y al perro ...”. M. Corylé, 
Mundo, 87. “Y en la ciudad... pes
quisas... felipillos de huasicamas de 
los am ericanos...” . E. M oreno H., 
Trilogía, 57.

Juan Montal vo en un tris echa mano 
a h u a s i c a m a ,  pero no lo hizo, pese 
a que en instantes oportunos bien usó 
con su gracia proverbial unas cuantas 
palabras quichuas. Aquí, en este lugar, 
queda entre líneas h u a s i c a m a  sobre
entendido: “.. .el guardacasa está en pie 
a las cuatro de la m añana.. .”. Siet. Trat.,
I, 264. Aquel guardacasa es la tra
ducción directa de h u a s i c a m a .  Del 
año ochocientos ochenta montal vino han 
pasado luengos decenios; desde entonces 
el ya dicho guardacasa está de cuerpo 
entero diciendo en quichua h u a s i c a- 
m a, el guardián de antaño que ha perdido 
actualmente la importancia y notoriedad 
tradicional. A pesar de lo dicho, con los 
cambios sociales ocurridos cien años 
después y la merma de la frecuencia de 
uso, el Código de Trabajo Ecuatoriano 
en su Art. 297 tiene este texto: “Cuando 
un peón prestare servicios domésticos 
en calidad d e h u a s i c a m a  uotra ocu
pación sem ejante...”. El Código no 
define h u a s i c a m a .

huasicam ía. s. Función del huasicama:
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“...de tus aprendices/ las fábricas de 
huasicainía...” . J. Ponce, A espaldas, 
53. //2. Tramo o lugar de vivienda 
destinado para el husicama y su familia 
en las haciendas de la Sierra.

huasipichana. (quich. huasipichana: 
huasi:pichana: limpiar), s. Cue. Estreno 
de una casa nueva.

huasipichay. (quich. huasipichay: huasi: 
casa; pichay: limpieza), s. Estreno de 
una casa nueva: “Para el huasipichay 
Juan regaló a Juana un par de zarci
llos...”. S. Espinosa, El milagro, (lil 
Coni, 1 l/Agto./83);“... llegan a ocupar 
su casa el huasipichay correspondiente 
los flam antes p ro p ie ta rio s ...” . A. 
Carrión, Notas, (Id Coni, 31/Mar./79).

En Cuenca se usa la sustanlivación 
del verbo limpiar, barrer: pichana: de 
aquí viene entonces huasipichana. En 
el norte se acude al mismo sustantivo 
pichay que unido a huasi queda en 
h u a s i p i c h a y .

huasipungo. (quich. huasipungu: huasi: 
casa,pungu: sitio), s. Pequeña superficie 
de terreno que el dueño de hacienda da 
al peón trabajador de la misma; pequeña 
parcela de tierra donde planta la choza 
el indio en terreno de propiedad del pa
trón: “La privación sin justa causa del 
huasipungo se considerará como despi
do intempestivo”. (Constitución Política 
del Ecuador, Art. 145). “En darles el 
huasipungo me parece que están bien 
pagados...”. J. Icaza, Huasipungo, (B. 
Camión, El nuevo relato, II, p. 239).

“.. .al pastoreo y al cuidado de sus huasi- 
pungos". R. Murgueylio, Cerro, 137.

Luis Cordero en su Diccionario 
quichua no descompone la palabra en 
lo que pueden considerarse sus dos 
miembros, huasi ypungu. Simplemente 
registra la voz, así: "huasipungo. 
Porc ionci I la de ti erra q ue cu I ti va e 1 i ndi o 
en derredor de su choza” . Para el mismo 
autorpungu es “puerta, entrada, depre
sión de cerros o colinas que da paso”.

Al momento presente (1980) h u a 
s i p u n g o  ha perdido actualidad y 
mermado considerablemente su frecuen
cia de uso debido a la supresión en la 
legislación ecuatoriana de la tenencia 
precaria de la tierra. ( on esto se suprimió 
de una plumada esta modalidad su i 
generis de propiedad. Queda la palabra 
para la historia lexicográfica ecuato
riana, como también para los derivados 
que se verán a continuación.

hu.slpunguerismo. (quich. de huasipun
go). s. Modalidad de tenencia de la tie
rra en forma precaria por parle del huasi
punguero: “Consideremos que el huasi- 
punguerismo es la relación de trabajo 
entre patrono y el peón agrícola” . A. 
Costales, Condiciones socioeconómi
cas.

huasipunguero. (quich. de huasipungo). 
s. Indio que tiene y vive en un huasi- 
pungo: “-Usted también de lo que tiene 
deberá entregar a los huasipungueros ”,
L. Moseoso V., Raíces, 15. “-Abuela 
huasipunguera, muere”. J. Martínez.. Q., 
Historia, (Clásicos Ariel. Cuentistas 
Ecuat. Contemp., I, p. 139). "I.oshuasi- ¡
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huaso—huequear

pangueros cuchicheaban contritos”. J. 
Rivadencira, Las tierras, 174.

Lo dicho respecto a la actual idad de 
la voz en la papeleta de huasipungo 
cuadra perfectamente para esta derivada 
en razón de la desaparición legal y física 
de la tenencia precaria de la tierra en la 
m odalidad  an tes m encionada, el 
huasipungo.

í
huaso. adj. Guaso, tosco, grosero, incivil.

huasón. adj. Aumentativo de huaso.

Iiuata1. s. Chilenismo por barriga, vientre.

lis frecuente el uso de esta voz en 
tono familiar.

huata2. (quich. huata). s. Cue. Variedad 
de papa tardía del Azuay y Cañar.

Ii uatón. (de huata). adj. Ventrudo, panzón.

hunyea.(quich.huayea: rebatiña)..?, vulg. 
p. us. Rebatiña, cf. arranche. //2. Trabajo 
o esfuerzo común de emergeneia. cf. 
hombrada.

Iiuayco. (quich. huaycu). s. Quebrada.

fin la época de la Colonia tenía uso 
corriente esta palabra quichua. En 
documentos oficiales dirigidos al rey de 
España se habla de los h u a y c o s. En 
el Perú se ha mantenido la vigencia de la 
voz.

hueco, s. Hoyo: “Cavar un hueco en la 
tierra”; “hay un hueco en la pared”.

En la lengua general se habla de h 
u e c o y no de hoyo. Esta palabra es más 
bien de clase literaria y culta. Para el 
DRAE h u e c o ,  es adjetivo con el sig
nificado de “cóncavo, vacío” . El hoyo 
académico es nuestro h u e c o  familiar 
y comunísimo.

hueco va. s. Costa, v. Valdivia.

huelga, s. Cue. desús. Levantamiento, re
belión, sublevación de indios: “A la 
caída de la tarde la colina se tiñó de una 
línea sangrienta: los ponchos rojos de 
los indios de la huelga ”. M. Muñoz C., 
Cuentos, (D. Carrión, El nuevo relato, 
II, p. 457).

No se trata de la h u e l g a  según 
la definición del DRAE; no se trata 
tampoco de la tipificación señalada en 
el Código del Trabajo, (Art. 432); esta 
h u e l g a  es otra cosa: rebelión de in
dios.

Tentado estuve por poner en la 
papeleta la señal de palabra anticuada 
sin que por esto se crea que la palabra es 
de traza arcaica neta. Es antigua dentro 
de la relatividad. Las h u e l g a s  de in
dios azuayos, de la no muy lejana época 
del decenio de 1920 son las que dieron 
pie para la formulación de esta papeleta 
lexicográfica. No se ha vuelto a usar la 
voz porque no se han repetido aquellas 
sublevaciones.

Punto histórico importante es el de 
dejar sentado que sublevaciones indíge
nas han ocurrido constantemente a lo 
largo de nuestra historia.

huequear. ir. Hacer huecos y hoyos.
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huequera—huiracocha

No existe este verbo en el lexicón 
académico. Ahuecar es cosa entera
mente distinta en todas sus cinco acep
ciones: “Poner hueca o cóncava una 
cosa”, es lo que más se aproxima, pero 
no toca ni ensamblan los dos conceptos. 
Horadar tampoco, porque es traspasar 
algo, abriendo agujero; agujerear, queda 
descartado, porque h u e c o  y agujero 
si bien son ideas afines, no son idénticas.

huequera. s. vulg. En patología veteri
naria, anaplasmosis.

huerta, s. Costa. Plantación de árboles de 
cacao: “ ...los dueños de las huertas de 
cacao están llenos de deudas...”. E. 
Espejo, Voto, (BEM, p. 220).

Por la cita de Espejo el término es 
antiguo como puede observarse -a fines 
de 1700-Ateniéndonos a la h u e r t a  del 
DRAE nos quedamos cortos con la defi
nición. Por lo mismo he tomado la 
iniciativa de abrir cédula nueva para 
h u e r t a .  Siendo del patrimonio ecua
toriano viene a punto el reconocimiento 
de nuestro provincialismo.

huertera. 5. Costa. Culebra no venenosa 
que se alimenta de alimañas.

hueso, j. Mercancía tenida como inven
dible, o de difícil venta aún al precio de 
costo. //2. Arbol de la Costa. //3. fig. 
fam. Tacaño.

“I>o inútil de poco precio y mala 
calidad” . Apunta el DRAE en giro 
figurado para esta palabra h u e s o .  Con 
lo anotado en la presente papeleta se 
tiene otra significación adicional.

huevada, r. vulg. Tontería. //2. Cosa de 
poca monta.

huevo, a. loe. fig- fam  Para indicar que 
algo está muy barato, o depreciado, //no 
romper un huevo, fr. fig. fam. No matar 
una mosca.

huevón, adj. vulg. Insulto grotesco equi
valente a torpe, zopenco: “-Aquí alguien 
me ataca...”. “-No seas huevón... si soy 
yo que me he caído”. H. Rodríguez Cas- 
telo, Memorias. 12/Oct./83/Gquil.

huevos, s. pl. fig. fam. En billar, cuando 
dos de las bolas a las que se les dirige el 
tiro están muy próximas una de orna. //2. 
Por ext., lo que es muy fácil, como 
resulta la carambola en el juego de billar 
al estar las dos bolas casi juntas. II 
huevos de gato. Juego de escolares.

huicundo. (quich. huicundu). s. Planta 
parásita que cría en los árboles de nues
tras zonas húmedas de las estribaciones 
de la cordillera: "...m ucho algodón 
escarmenado -nieve de Diciembre- y 
huicundo y parásita...” . M. Corylé, 
Mundo, 45.

huilca. s. Planta alucinógena, antigua
mente usada por los aborígenes.

El IncaCiarcilaso y también ( iuainán 
Poma de Ayaladan noticia de la vi lea o 
h u i l c a .

huiracocha. (quich. huiracucha; huirá: 
manteca; cucha: laguna) s. y adj. 1 lum
bre blanco; la raza blanca. 112. ant. 
Persona noble.
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huiracchuro—humanarse

huiracchuro. (quicb. huiracchuru). s. 
Norte. Ave canora y migratoria de vis
toso plumaje negro y  amarillo en los 
machos (Pheucticus chrysopeplus). Es 
el chugo de las provincias azuayas. 
"...esos huiracchuritos de canto tan 
orgulloso de los que se dice morían de 
orgullo al apresarlos". M. Muñoz C , 
Otra vez, 156.

Iiuisto. (quieto, touistu: torcido), adj. 
Torcido, gacho, chueco: "Para que el 
Papa conozca a Cuenca abrigada y 
cubierta de la toquilla hecha por manos 
que el trabajo consagra, míen tras la fatiga 
las vuelve touistas...". Mons. Alberto 
Luna Tobar, Gracias, (lil Mercurio, 15/ 
Abr./85, Cuenca).

huito. s. Planta del oriente con fruto en 
forma de pequeñas bayas negras de las 
que se saca sustancia tintórea. Los in
dígenas cubren con el zumo del h u i t o 
su dentadura hasta volverla casi negra:
".. .la pintura negra se hace con h u i t o  
(Genipa) y la azul y verde con anilinas 
compradas". Lí. Oberem, Lns Quijos, 
142.

huizhihuizhi. (quich. touizhihuiztoi). s. 
Norte. Renacuajo. En las provincias 
azuayas se conoce con el nombre de 
chujstoij a la cría del batracio.

En la papeleta de güillegüille se 
desarrolla el lema ampliamente.

hui/.ho. (quich. touizJio). s. Plan taque infes
ta las tierras de la Sierra, especialmente 
en Cañar y Azuay. Cordero la denomina

provisionalmente Ternstroemia merio- 
dionalis, Mutis, Botánica, 25.

El P. Velasco ya conoció la mencio
nada planta en su Historia y también el
P. Solano nombra el h u i z h o en su ar
tículo Primer viaje a Loja. En esta 
provincia se le conoce por el nombre de 
cosacosa, mientras el P. Velasco la de
signa también por el nombre de esco
billa.

hum anarse, prnl. Convenirse de buen o 
mal grado a la realidad de la vida; ave
nirse resignadamente a los sucesos o 
circunstancias: ‘Traigan lasalfoijasdel 
almuerzo. Hay que humanarse doctor, 
este no es un banquete, pero le quitará el 
hambre” . G. H. Mata, Sumag, 62.

Resultó esta palabra muy ecuato
riana muy expresiva y con significación 
peculiar que no acepta el léxico oficial.

Cordero Palacios la menta, Mateus 
no la olvida, V ázquez la hurga y desme
nuza Tobar la pesca y se regocija con 
cllapinchandoaalguien-alas cocineras 
y sirvientas. Cornejo silencia... silencia 
no por descuido -que va a ser descuidado 
y menos olvidadizo el profesor Cornejo- 
sino que calla por bien sabido.

Todos los autores citados, a su mo
do, concuerdanconcl significado parejo 
que los ecuatorianos damos aesle verbo, 
sin desviamos del concepto original 
-humano- pero también más allá de las 
dos acepciones ortodoxas. Para los 
diccionaristas matritenses humanar es 
"hacer a uno humano, familiar, afable.
U. in. c. pml. //2 .prnl. I lacersc hombre.
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humanarse

Díccsc únicamente del Verbo Divino”. 
Y con esto se basta el criterio académico.

Humano, demasiado humano. I • n- 
traráa este párrafo la frase nielzcheana 
para referirme a l h u m a n a r s c  ecuato
riano, que en suma resalla la naturaleza 
humana con el rasgo sensible de la per
sona. Cordero Palacios en su Léxico 
nos habla de ‘‘convertirse una persona 
con algo que le repugnaba i sólo en 
fuerza de las circunstancias: al fin tuvo 
que humanarse a recibir el veinte por 
ciento de su crédito”, (p. 166).

El presbítero Mateus en su Riqueza, 
149 está hollando los senderos del senti
miento cristiano al encontraren h u m a- 
n a r s e  humillación,abatimiento,pero 
llega id extremo de significar también 
“hacer una cosa que avergüenza”: “Ur
gido por la pobreza se humanó a trabajar 
como indio; me humané a recibir un 
empleo de este gobierno”.

Vázquez curioso e indefaligable 
buscador y hallador de la cita recibida a 
punto glosa al DRAH por haber su
primido lo que antiguamente sí contenía: 
“descender a algo por condescendencia, 
necesidad, conveniencia”. De San Juan 
Bautista nos dice humanarse el santo a 
componer la pluma de una perdiz". 
Reparos, 225-6.

Tobar entra por otra puerta, humana 
sí, pero con ánimo de insurgencia y pa
teando al perro al referirse a los depen
dientes atados a la servidumbre domés
tica: “No he podido jamás oír este verbo, 
de labios de hayas, amas de llaves, sir
vientes y hasta fregonas sin que me 
produzca regocijo. Empleándola de tal

manera y con tal retintín que no parece 
quesonsinoel mismo Verbo di vino que 
encama. I .as tales gentuallas son cuando 
menos reyes destronados que por la 
pobreza y la desgracia se humanan a 
trabajar para vivir; la suerte (natural
mente debe ser mala) las obliga a reba
jarse, a abatirse, a humanarse hasta 
entrar a servir a personas que... valen 
menos que ellos”. Consullas, 274-5

Por lo demás, la significación atri
buida al verbo reflexivo está bien aunque 
no traiga el DRAH, pues la vemos en 
autores antiguos. En la edición de 1734, 
del DRAH, h u m a n a r s  e tiene la si
guiente definición: “ familiarizarse, 
baxarsc y deponerse de aquel estado 
elebadodeque se gozaba haciendo trata
ble a las gentes que es justamente lo que 
nos espetan las cocineras y los otros per
sonajes mencionados cuando entran a 
servimos”.

Nunca está por demás recordar al 
maestro Covarrubias en las páginas de 
su clásico Tesoro. Aquí vienen sus 
palabras: "humanarse, humillarse y 
reconocerse, ser cortés con todos, afable, 
aunque sea gran señor”.

Los altibajos semánticos se mues
tran de cuerpo entero en el curso del 
tiempo si comparamos la glosa punzante 
de fobar, más la definición académica 
con lo asentado por Cobarru vías, más el 
provincialismo ecuatoriano. Esa ondu
lación semántica sin ser pendular es 
más bien declinante porque es mi impre
sión -impresión fundada o no- de hallarse 
el verbo h u m a n a r s e en estado deca
dente. Es el sino natural de algunas 
palabras.
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humar—h umita

hum ar, int. vulg. Aldeanismo por fumar.
«

hum ita. (quich. peruano humita). s. 
Especie de chumal, choclotanda; pasta 
de choclo molido y sazonado.

Es muy probable la procedencia de 
h u m i t a del quichua peruano para esta 
golosina hecha de maíz tierno. En el 
norte del país se hace también la 
choclotanda también de sal.

éA
Es notable la ausencia de h u m i- 

la  de los vocabularios de nuestros lexi
cógrafos salvoenM ateusyenToscano. 
Los demás silencian. Mateus en su 
Riqueza, 199, tiene el atinado reparo a la 
definición académica respecto a lo que 
es la h u m i t a  ecuatoriana. Nos dice 
el nombrado chantre de la catedral me
tropolitana quiteña esta breve nota: 
“humita. Ecuad., Arg., Chile, Perú. ,f. 
Choclotanda. Soloes de advertir, contra 
lo que dice el Léxico, que no se cuece en 
agua ni se tuesta al rescoldo: se cuece a 
vapor, y se la sirve”. La h u m i t a  de 
la última edición del DRAE da eti

mología quichua a la voz y es argen
tinismo, chilenismo y peruanismo. Se 
mantiene la misma preparación desco
nocida entre nosotros de hervir en agua 
la masa y ponerla después al rescoldo.

El tema culinario y no necesaria
mente pantagruélico nos ha puesto a la 
vista variantes de potajes lugareños. Los 
de aquí como los de allá serán sabrosos 
por igual, sin duda, pero la h u m i t a  
ecuatoriana según receta conocida es 
choclo molido con manteca y queso 
puesto y envuelto en las hojas del propio 
choclo para cocer al vapor. H u m i t a 
se dice en la Costa y en el norte.

Para determinar iremos en pos del 
maesto Corominas. Este su apunte sobre 
h u m i t a :  “comida criolla consistente 
en maíz picado muy fino con tomate, 
manteca, leche, azúcar y otros ingre
dientes, y cocida envuelta en las hojas 
del maíz o chalas, arg., chil., per., del 
quich. huminta".'

Por lo visto varía un buen tanto la 
receta ecuatoriana.
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id lá tico— ¡ijue!

I
idiático. adj. Idiota; locoide; extrava

gante.

idiosincrático. adj. barb. Idiosincrásico.

Hecha la encuesta para saber la 
frecuencia de uso de estos dos adjetivos, 
idiosincrásico el consagrado en el 
DR AL, y el i d i o s i n c r á t i c o  con
sagrado en el habla general ecuatoria
na, el resultado es muy claro porque este 
sobrepasa al vocablo académico en pro
porción mayorilaria. Cuatro de cada cin
co hablantes van por el ecuatorianismo 
de esta papeleta. La razón puede ser el 
cruce con terminaciones adjetivales 
como \nsóc aristocrático, democrático, 
burocrático, etc. I *i analogía juega papel 
influyente en la formación de las 
palabras.

ido. adj. Distraído.

LI id o  académico tiene significado 
con carácter grave: “Dícesede la persona 
que está falla de juicio”.

¡glli. (quich. iglli). s. Acaro de la sama. //
2. Sama producida por este arácnido di
minuto. w.pi rucha, rascabonilo.

ignorante, s. Norte. Insulto de la peor 
especie.

liste insulto y juramento corre pa
rejas en gravedad e insolencia con des
graciado, rosca, verdugo y oirás malas 
palabras.

Pero no ha sido fruto nuestro tal im
properio. Tenía que venimos de más 
allá, de allende los mitres. Prueba al 
canto. “Mi padre solía Ihunarmc la 
ignorante, ofensa grandísima para mi 
madre que se ponía como un basilisco”. 
C. J. Cela, Lafamilia de Pascual Duarte, 
38.

ignorantón.adj. Quenocsmuy ignorante.

ignorar, (ingl. lo ignore), int. Barbarismo 
[teológico lomado del inglés en lugar de 
pasar por alto, descuidar, desconocer.

¡gualito. adj. dim. Dícese de la persona 
muy parecida a otra: “1 • I ehicocs igualito 
al papá”.

(güila, s. Higüila, planta cuya raí/, ma
chacada era utilizada por los indios pitra 
lavarse el cabello.

igüilán. .v. Iligiiila.

¡ijue!. (prob. de hijo). I-Aclamación vo
luble, vulgar, que sirve a los escolares
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ilícito

para mostar sus emociones: asombro, 
contento, disgusto, asco, protesta.

m

Es seguramente una variante con
traída, y por contracción, un tanto irre
conocible de su original enérgica, brutal 
y malsonante: ¡hijo de puta!

ilícito, s. barb. i lecho, acto ilícito, contrario 
a la ley, a la moral. //2. Crimen, delito.

í
Pues a este claro adjetivo, se le ha 

transformado en un llano sustantivo, 
con el agravante de la comisión de un 
barbarismo indisputable. Al transgresor 
de la ley que ha cometido un hecho 
punible se viene diciendo con marcada 
insistencia que ha cometido un i 1 í c i- 
l o. Sorprende el yerro. Y la sorpresa 
producida es no porque sea admirable y 
cause maravilla sino porque suscita 
asombro esta monstruosidad nacida en 
las mesas y escritorios de curiales no 
instruidos en el significado y oficio de 
las palabras. 11 í c i l o es en todas partes 
adjetivo y su única significación es “no 
lícito, que no está permitido por la ley: 
Comercio ilícito

Desde no hace mucho se ha propa
gado el uso indebido de i l í c i t o  al 
volverlo nombre sustantivo. 1 iste no hace 
mucho quiere decir unos cinco años 
atrás, acaso desde 1980 ó poco antes. 
Veamos en ejemplos el atentado contra 
la gramática: “Las autoridades de policía 
están tras los delincuentes que han 
cometido este ilícito ”. “Parle del ilícito 
fue encontrado por la policía aduanera 
en la bodega de la nave”. “La corte Su- 
perior del distrito está muy atenta y vigi
lante sobre el curso seguido en la sustan- 
dación del ilícito que preocupa a la opi

nión pública”. “Señor Presidente: la 
comisión parlamentaria tiene ya ela
borado el informe respecto del ilícito 
atentatorio contra la moral”.

El primer i l í c i t o  del párrafo 
anterior lo he tomado de una crónica 
roja relativa a los excesos y maldades de 
una pandilla de violadores. La segunda 
cita corresponde a la expresión de un 
oficial de la Policía Aduanera tras la 
captura de un cuantioso contrabando.
Un funcionario de los tribunales de jus
ticiadlo a la publicidad Inacción de celo 
y cumplimiento del deber de la sala que 
se entiende en un juicio contra narcotra- 
ficantes y sus palabras fueron las del ter
cer ejemplo. El cuarto y último ejemplo 
reproduce lo dicho por un legislador en ¡ 
la Cámara de Diputados. 1.a jerarquía de 
menos a más no se libra de la comisión 
del barbarismo. Desde el modesto guarda 
de Aduana, se pasa por los mismos re- ¡ 
cintos forenses. hasta llegar al Parla
mento. ¿Dónde se originó el uso indebido 
de ilíc ito ?P u es ta la p re g u n ta q u cd a  
el recurso de la lucubración, o si se quie- ¡
re, de las meras suposiciones, porque 
sería imposible encontrar la evidencia 
de la prueba plena y al autor, el lugar y < 
el momento en que i l í c i t o  comenzó ¡. 
a tener la función de sustantivo. Es de 
colegir su aparición en las mesas y de  ̂
los papeles de curiales y cagatintas de 
comisarías, intendencias de Policía, juz
gados y aún de los tribunales superiores. 
I l í c i t o  pasó así de las capas bajas a 
los estratos más elevados hasta llegara 
la cima. El ascenso es notable. Quedó 
patente en el rosario de los ejemplos 
antes enunciados desde una dependencia 
subalterna hasta llegar arriba a la Corte 
de Justicia. Posiblemente en el medio 
subalterno burocrático inferior empezó
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imaculado—impacto

a escribirse i l í c i t o  con el sentido erró
neo señalado aquí. Id método rutinario 
de la redacción de escritos relacionados 
con los procedimientos policiales y del 
poder judicial en la cabe/a y manos de 
personal atiborrado de trabajo y con po
co o ningún cuidado en el uso correcto 
del idioma, habría qui/á causado laapa- 
rición del pequeño monstruo que pervi
vió y subsiste muy eampiuile en los 
montones de documentos hasta enquis- 
larsc y lucir como palabra buena en la 
boca de magistrados y legisladores, 
amén de cronistas y locutores de los 
medios de comunicación.

I l í c i t o  -repito otra ve/- es un 
adjetivo que por su función gramatical 
puede com pararse con estos otros 
adjetivos, patológico y delictivo, l-sloy 
convencido que no se habría dicho que 
“a fulano le encontraron un patológico” 
en lugar de decir que le encontraron un 
signo patológico: tampoco creo que la 
aberración haya cundido tanto y vaya a 
decirse que tal sujeto “ha consumado un 
delictivo”. Hay sí hechos, acciones 
delictivas. Para corregir el uso indebido 
de i l í c i t o  sencillamente lo fallante 
es la perfección de la construcción nomi
nal atributiva de rigor para que el adjetivo 
cumpla su función calificadora: acto 
ilícito, hecho ilícito.

Y para término de la disquisición, 
lo tratado en la extensa papeleta de i I í- 
c i l o viene a despertar el recuerdo de 
pasajes del Quijote en tema similar del 
mal uso de las palabras. Don Quijote 
reclama y reprende a Sancho por sus 
errores y no una, sino varias veces le 
apostrofa de prevaricador del idioma. 
Al respecto Angel Rosenblal nos dice: 
“Frente a Sancho, al que llama ‘preva

ricador del buen lenguaje’... y en general 
frente al habla rústica, se nos presenta 
como defensor en unía circunstancia de 
la juste/a verbal, como enemigo de los 
tuertos del lenguaje” . {Lo Lengua del 
Quijote, p. 33). Por estos tiempos mo
dernos prevaricador y prevaricar solí) 
tienen aplicación en la terminología 
judicial y en los actos ilícitos -actos y 
actuaciones ilícitos- de los jueces, y 
otros magistrados y funcionarios públi
cos que delinquen a sabiendas o por 
ignorancia de la ley.

imaculado, adj. barh. Inmaculado.

impactar.tr. ( ’hocar. golpear. //2. r. I vslrc- 
Uíirseuncuerpoconotro.dicho especial
mente en la colisión de vehículos, v. 
impacto.

impacto, (prob. ingl. impact). s. ('hoque, 
golpe. 1/2. Reacción moral: "Id ese An
da lo causó el impacto de reprobación”.

Si nos atenemos a la norma acadé
mica el único i m p a c í  o es el “choque 
del proyectil en el blanco” y “huella o 
señal que en él deja”. Si nos atenemos 
a las sospechas propias del lexicógrafo 
llegamos a la vertiente inglesa y aquí 
halkunoscl sustantivo f//i/im7 y el verbo 
lo impact. y las deducciones, además de 
claras y concluyentes nos llevan al 
legítimo enriquecimiento de la lengua. 
Pero tendré que ir por investigación y 
obra propias mías para redondear la 
nota lexicográfica sobre impactar e 
i m p a c t  o. lín mi obra Un millar de 
anglicismos registro ambos vocablos 
traídos sin lugar a dudas de las dos 
palabras inglesas arriba nombradas. De 
i m p a c t  o he notado esto: "s. Golpe:
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lm pajaritab le— incanato

“El impacto de la caída le dejó sin sen
tido”; “los dos vehículos quedaron 
destruidos por la violencia del impacto ”. 
//2. fig. Repercusión, trascendencia; 
reacción: “El impacto de la devaluación 
monetaria no se dejó esperar'’; “los inves
tigadores observaron un favorable im
pacto en la comunidad indígena”. Añado 
algo más luego de adicionales razona
mientos y reproduzco seguidamente este 
corto párrafo final: “El impacto, tan 
sobado de hoy tenía antaño otro hom
bre”. Veamos: “Quien conozca la im
portancia permanente que Alemania ha 
tenido en mi vida podrá aforar la fuerza 
de choque que la impresión recibida ha 
tenido sobre m í...”. Son palabras de 
Ortega y G asset escritas en 1935. 
Aquella “fuerza de choque es a no dudar 
el impacto de nuestro tiempo. Y quien 
sabe si la frecuencia y modo de esta voz 
-impacto- vino excitada y apoyada por 
la frecuencia y familiaridad de impact 
como voz de vocabulario técnico y aun 
del standard English” . De otro lado, no 
dejo de reconocer que i m p a c t o  es voz 
castellana de etim ología latina, de 
impactus, “dado contra una cosa”.

lm pajaritable. adv. vulg. De lodos modos, 
imprescindiblemente. //2. adj. Impres
cindible, forzoso, necesario: “... y de las 
Re laciones Ex tenores a su impajaritable 
Francisco Marcos”. G. H. M ata Dolores, 
116.

impavidez, s. Indiferencia

im pávido, adj. Indiferencia: “listaba im
pávido frente al féretro de su tío”. Otro 
es el significado académico de esta voz: 
“Sereno ante el peligro; impertérrito”.

im pugnemente, adv. barb. Impunemente.

inábil. adj. barb. Inhábil.

inalaclón. s. barb. Inhalación.

inalador. s. barb. Inhalador.

inalar. int. barb. Inhalar.

inayo. s. Cierta palma de nuestra selva 
oriental, de cuya madera dura fabrican 
los j íbaros o shuar las flechas para cacería 

con cerbatana o pucuna.

inca. adj. Incaico, incásico. //2. s. Soberano 
de la dinastía de los antiguos peruanos y 
de sus descendientes: “Huaynacápac es 
el inca que nació en Tomebamba”.

ElDRAEaprueba in c a  solamente 
en función de sustantivo. Mas, por acá, 
decimos, y no asoma con anomalía el 
uso adjetival al decir la “Civilización 
inca, la agricultura inca ”.

inca icato. s.poét.,p.‘us. Incanato: “Curaca 
de la nieve/jefe nato del ay llu ecuatorial 
de cien titanes/ ¡Oh! natural señor del 
incaicato/cn tu Tahuantinsuy.o de vol
canes”. R. Romero y Cordero, Condóri
camente.

incanato, s. Período histórico en que do
minaban los incas: “ ...e l quichua im
puesto como la mejor arma política pa
ra que el incanato pudiera rebasar los 
lím ites.. .” . L. Monsalve Pozo, El indio, 
119.

El DRAE no ha dado la venia toda
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incario—independizar

vía a esta palabra necesaria. El Larousse 
registra en sus páginas i n c a n a t o  
aunque su información geográfico- 
Iinguística es incompleta porque solo 
admite ser peruanismo.

Incario.j. Epocadcl gobierno de los sobe
ranos incas: “Los ayllus de antes del 
incario en el Ecuador se fundaron..
L. Monsalve Pozo, /:/ indio, 75. “Si 
hubo colectivismo en el incario”. G. 
Cevallos G., Reflexiones, 1,423. “ ...la  
antigua Tomebam ba de los cañaris y del 
incario''. L. Cordero Crespo, Azuay 
Opina, (Id Com, 6/Mar./60).

No está esta voz en el DRAE.

incaísmo. adj. Perteneciente, propio del 
carácter inca: “...el incaísmo y el co
mienzo de lacohesión social”. G.Ce va- 
líos G., Reflexiones, 1,425.

incásico, adj. Perteneciente, propio o rela
tivo a los incas: “En la provincia del 
Cañar y en la del Azuay no se ha de con
fundir la civilización incásica con la de 
los cañaris” . M ons. I \  ( ¡onzález Suárcz, 
Prehistoria ecuatoriana, (Anales, l% 8, 
p. 54, Quilo).

Este adjetivos! consta en los diccio
narios de la lengua castellana.

inconado. adj. harh. vulg. I inconado.

inconarse. r. harh. vulg. Enconarse.

incondicíonalidad. .v. Característico del 
incondicional.

incondicionalismo, s. Actitud incondi
cional.

Inconocible, s. Incognocible.

Debería la Academia dar paso a i n- 
c o n o c i b l e  por ser palabra más fácil 
y de más franca pronunciación. 1.a g 
incrustadacn el interior de la voz resulta 
inhóspita para el hablante corriente. La 
supresión de la consonante no es alentar 
contra la etimología latina. Tan cierto es 
lo afirmado puesto que tenemos el verbo 
conocer y no cognocer originado en el 
verbo latinocognoscere. Van adarme la 
razón los señores académicos. Y basta; 
no quiero cargar más la mano sobre 
punto tan llano.

incha. .v. I lincha.

inchada. s. Minchada.

independista. adj. Adepto, devoto de la 
causa de la independencia: “ ...los pue
blos americanos que habían iniciado ya 
su gnui movimiento independista". E. 
Terán, José Mejía, (Id Com., 21/l 'eh./
80).

No existe la palabra en el DRAE. El 
Larousse ha tenido cuidado y registrad 
adjetivo.

independizar, ir. y r. I .iberlar o dar inde
pendencia a un pueblo o una nación.

El Manual reprocha la existencia 
de i n d e pe n d i /  a r con estas palabras: 
"Neologismo inútil por emancipar o 
emanciparse". En primer término dejó 
de ser neologismo porque en hispa.
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indexación—indigenado

noainérica se ha dicho y escrito i n d e 
p e n d i z a r  desde el siglo XIX. Si de 
cniíincipación nace de emancipar, nada 
anómalo y nada de inútil hay en la 
existencia de i n d e p e n d i z a r ,  verbo 
nacido del sustantivo independencia.

indexación. s. neol. Acción y efecto de 
indexar. •

indexnr. tr. neol. Evaluar periódicamente 
la tasa de inflación para realizar los rea
justes financieros de los salarios, inte-, 
reses, descuentos, etc.

El neologismo apareció hace unos 
cuantos lustros (década de 1950) en los 
países azotados por la inflación y deva
luaciones monetarias que afectan direc- 
Uuncnle y con intensidad sobre los pre
cios de los bienes y servicios. Para tratar 
de corregir los efectos nocivos sobre los 
•salarios, etc., y procurar el equilibrio 
entre el ciunbiante valor de la moneda, 
siempre descendente y degradada, se 
procede al referido reajuste con eleva
ciones prudentes de los salarios mediante 
la indexación, oelprocediinieniode in 
d e x a r .

I n d e x a r y el sustantivo indexación 
fueron ya mencionados (1985) ante las 
devaluaciones monetarias, la constante, 
variable y ascendente cotización del 
dólar y la depreciación del sucre. Nos 
llegaron así dos nuevos neologismos, 
ambos horrendos por sus efectos extra- 
lingüísticos desastrosos.

Indiada, s. “Conjunto o muchedumbre de 
indios”.

Esta palabra ingresó en el DRAE en

1914, esto es en la XIV edición. Es voz 
de uso frecuente. Documentación lite
raria la tengo a la mano: “La indiada co
menzó el chiste con un susurro de voces 
quichuas”. J. Icaza, Huasipungo, 249. 
“La indiada se levanta, reta a la ciudad 
y canta su rencor en la bocina...” . A. 
Andrade Ch., Chacota, 20. “Pero los 
silencios embarazosos de la indiada ”. 
G. A. Jácome, Barro.

indicción, s. barb. Inyección, 

indilgar. tr. barb. Endilgar, 

indígena, adj. Indio. ú.Lc.s.Cf. endémico.

Se cree que indio es denigrante y 
ofensivo y que i n d í g e n a  no es así. 
Apunto la circunstancia semántica como 
se la emplea, pero apunto también que 
mi juicio sobre dicho sentirdiscrepa. La 
mutación semeja llegar al eufemismo. 
Sábese bien que i n d í g e n a  es “origi
nario del país que se trata”. Sin entrar en 
las sutilezas étnico-sociales y menos en 
la antipatía racial y los sistemas analíti
cos de la sociología moderna, i n d í g c- 
n a al par que nativo tiene ahora otro 
tratamiento. Por contagio semántico esta 
palabra puede conducir a la interpreta
ción adversa -en mala parte- en el sentido 
de tomarla como sinónimo de salvaje, 
inculto, bárbaro, incivilizado. Y,nodebe 
lomarse así.

indigenado. s. Conjunto de indios, de in
dígenas.

La voz tiene formación análoga a 
campesinado, alumnado, artesanado, 
todos constantes en los diccionarios 
castellanos. I n d i g e n a d o  carece de
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indio—ingrimo

registro en los léxicos.

indio, adj. y s.fam  Por extensión, sujeto 
ordinario, inculto, grosero: “Un escuá
lido jamelgo es sacado del ruedo porque 
le han extraído las entrañas el rato que... 
le falló el puyaso al indio español que le 
m ontaba...”. J. J. Pa/, y Miño, De qué 
mismo, (El Coni, 20/May./84).

inección. s. barb. Inyección.

infiernillo. 5. Pasadizo en forma de túnel 
empleado generalmente en los cuarteles 
en el cual se instalan duchas con las bo
cas en varios niveles para cubrir con el 
chorro de agua el cuerpo de los bañistas 
que corren a lo largo del mismo.

inflingir, ir. barb. Infligir.

influenciar, tr. Influir.

La persistencia del empleo de este 
verbo determinará a la corta o a la larga 
la purificación de la voz. Y así pura, 
entrará en el DRAL.

No se libran doctos y letrados de 
caer en lo que hoy por hoy es pecad i lio, 
si nos atenemos a la regla dura de que lo 
que no está en el léxico oficial es barba- 
rismo, norma que la siento como ley no 
muy sabia. La natural tendencia del 
hablante de ir por el camino regular hi
zo que nazca el verbo de esta ficha. A lo 
dicho agrégase la influencia del portu
gués. Lusitanos y brasileños son los 
legítimos dueños de i n f l u e n c i a r  
correspondiente a la castellana influir.

ingahuahual. (quich. ingahuahual). s.

Planta afín al arrayán, pero con la 
diferencia de que sus frutos verdosos no 
son comestibles como los del arrayán.

ingerida, s. Ingire. //2. Cue. Paja que se 
agrega para continuar con el tejido del 
sombrero de paja toquilla.

ingerir, ir. Cue. Agregar pajas en el tejido 
del sombrero de paja loqu i I la para con ü - 
nuar con el proceso de su terminación.

ingire. s. Acción y electo de ingerir.

inglés, s. vulg. Ln la lengua de los traba
jadores y jornaleros especialmente el 
día llamado sdbado inglés, v. el día en 
que no se trabaja.

ingón. (quich, de inga, inca: lengua qui
chua). adj. Díccse del indio que no habla 
bien el castellano: “-Lra ingón todavía 
-alegaba doña Michi”. J. M. Astudillo, 
Morlacadas, \2.“\ir<\ingona ynoenten- 
díacastellano” . M. M uñozC , Otra vez, 
83.

ingrimo, adj. Norte. Solo, solitario, sin 
nadie.

ScgúncIZ/írw/.v.vcesjunericíuiismo; 
según el DRAL el área de di fusión ame
ricana es muy amplia: “ingrimo, adj. 
Amér. Central., Col., licuad., Méj., 
Pan.,Sto. Dom. y Venez. Solo, solitario, 
abandonado, sin compañía” . Nuestros 
lexicógrafos no recogieron í n g r i m o, 
salvo Luis Mostoso que lo hace hacia 
1971 y Justino Cornejo que le precede 
en 1938. Ls notable la ausencia del vo
cablo en obras tan ricas en ecua-
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Inicdón—inquietud

torianismos como las de Cevallos, Tobar 
y Matcus en el norte; en el Léxico de 
Alfonso Cordero Palaci9 s en el austro 
ecuatoriano; en el profesor Lemos en 
la Costa. Pero es aquí donde muéstrase 
i n g r i m o  con la apuntación de Justino 
Cornejo en su Fuera del diccionario, 
1938. La agilidad y olfato con los que 
está bien prevenido el citado profesor y 
académico valió para que dicha palabra 
entre a formar parte de los ccuatoria- 
nismos diciendo al comenzar la papeleta: 
“En muchos pueblos del Lcuador-Costa 
i Sierra- equivale a solo, solitario, ais
lado”. (Fuera, p. 156). Se me antoja que 
i n g r i m o  es poco conocido en el área 
cuencana en contraste con la sobresa
liente frecuencia de uso en el norte del 
píiis.

inicdón. s. barb. Inyección.

t
Injundioso. adj. Que tiene injundia o 

enjundia; importante.

inm undicia, s. barb. Muchedumbre, mu
cho, gran cantidad de algo: “¿-No hay 
otro?”. “-Haber, ca, una inmundicia 
hay ...”. B. Tcrán, El cojo, 111.

Ksla violenta mutación del signifi
cado sería explicable al pensar en la 
antilogía o cruce con mundo, cuando se 
usa la locución un mundo, significativa 
de gran cantidad, muchísimo. Bn el ám 
bito cervantino del Quijote i n m u n 
d i c i a  al tomar con esta significación 
absurda encajaría de perlas en las “pre
varicaciones del lenguaje” tan comunes 
en el trato siuichesco. Recordemos el 
frecuente tiroteo de desvarios de Don 
Quijote; de pronto, con causa suficiente, 
asomaba la corrección magistral a San

cho el palurdo filósofo, el prevaricador 
de lenguaje.

inocentada, s. Broma, pasada que se hace 
a una persona en la temporada de Ino
centes.

inocentes, s. pl. Temporada en el calen
dario católico comprendido entre el 20 
de diciembre y el 6 de enero, en el cual 
se gasta la gente chanzas, juegos y bro
mas de la más variada especie: “En di
ciembre de 1874 durante las fiestas de 
Inocentes, García Moreno accedió...”.
L. Robalino D., García Moreno, 578.

im pugne, s. Ultracorrección por impune.

Seguramente sale la anomalía por 
analogía con impugnar, pugna, etc.

impugnemente, adv. barb. Impunemente.

inquietud, s. Preocupación; curiosidad //
2. Afán, inclinación, entusiasmo.

Seguramente debe haber sido un le
gislador el que inventó la nueva signifi
cación de esta palabra i n q u i c t u d. Si 
nos atenemos al DRAE, dicho sustantivo 
tiene dos acepciones de muy claro y 
concreto contenido: “Falla de quietud, 
desasociego, desazón. //2. Alboroto, 
conmoción”.

Los componentes de los dos cuerpos 
colegiados -la Cámara del Senado y la 
de Diputados hoy convertidas en una 
sola esperamos sea transitoriamente 
debido a raro artificio de ciertos cultores 
de una democracia impar, el Ecuador 
flota a merced del sistema unicameral-
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in remedia ble—Insubsanable

ahora, repito, los componentes de la so
la cámara están con frecuencia atacados 
de inquietud o inquietudes, patrióticas 
en ambos casos.

No me pondré del lado del prejuicio. 
No haré juicio temerario. Iré sí por el 
camino del razonamiento hipotético para 
figurarme a un legislador patriota de 
verdad, con ánimo desazonado, lleno de 
desazón, inquieto espiritualmente para 
desterrar la indiferencia, frialdad sobre 
tanta pequeña mayúscula cosa que com
promete la vida de la nación. Entonces, 
cuando el legislador se levanta de su 
curul y exclama “Señor Presidente, me 
asalta una inquietud”, o “Señor Pre
sidente, tengo una inquietud”, lo que 
realmente acontece no es que el legisla
dor ha perdido la serenidad, la quietud 
del espíritu. Lo que implica la sobada 
frase es la demostración de la preocu
pación, el afán; es la muestra del entu
siasmo para hacer algo positivo.

Del cuerpo parlamentario salgamos 
ahora. Entremos a un contorno dis- 
tin to/’Fulano tiene inquietudes litera
rias” . “La chica tiene inquietudes 
artísticas”, etc. Entonces concuerda con 
cualesquiera de las dos acepciones arriba 
inscritas: curiosidad, inclinación, 
entusiasmo.

Inremediable. adj. barb. Irremediable, 

inrresponsable.ar//. barb. Irresponsable.

Del habla inculta se resbala este 
barbarismo hasta aparecer en boca de 
personas tomadas como cultivadas.

iaslnuación. s. Barbarismo por adverten

cia, indicación.

Mal empleado el término. El signi
ficado correcto de i n s i n u a c i ó n  es 
“dar a entender una cosa sin más que i 
indicarle o apuntarla ligeramente". Si es , 
la forma pronominal significa “introdu- ¡ 
cirse mañosamente en el ánimo de uno, 
ganando su gracia y afecto”.

Sentados estos antecedentes la i n- 
s i n u a c i ó n de la cual trata la Ley de 
Tránsito Aéreo, (Art. 40, Colección de 
Leyes, p. 40) no está empleada correc
tamente. En vez de “insinuación" al pi
loto que viola el espacio aéreo, lo que 
lleva la intención real del legisladores 
la de “advertir” o “prevenir" y no valerse 
de una mera i n s i n u a c i ó n .

insolitarlo. adj. poél. p. ux. Que no está 
solo: “Ccrea de mi soledad rumorosa de 
las criaturas insolitarias". ( \  Andrade 
y Cordero, Hombre, 337.

instunticida. adj. Que mata al instante, 
dicho de los insecticidas.

Mal formada fa palabra. Con un 
i n s t a n t i c i d a no se mata a los 
instantes; con un fungicida sí se mala a 
los hongos y con un raticida, claro está, 
se mata a las ratas.

instructivo, s. Reglamento, instrucciones 
para aplicarlas en despachos admi
nistrativos: ” ... la autoridad ha impartido 
un instructivo para que los intendentes 
persigan a los especuladores”. L. A. 
Luna Tobar, especulación, (Hoy, 11/ 
Ene./86).

insubsanable, adj. Que no es posible
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insultada—intrigarse

subsanar.
«

Había estado en la confianza de que 
esta palabra llegaría a las páginas del 
DRAE, pero no está allí todavía. Sin 
embargo sí están inestable, indeseable, 
indeterminable -citadas solo estas tres 
como muestra- los antónimos de estable, 
detenninable y deseable. Bajo esta 
misma pauta morfológica creó el ha
blante con acierto la palabra i n s u b 
s a n a b l e .  *

Insultada, s. Acción y efecto de insultar.

Carece el DRAE de esta palabra 
comunísimacn el vocabulario corriente 
de los ecuatorianos.

Intendente, s. Autoridad provincial de 
Policía.

El nombre completo es Intendente 
General de Policía, la autoridad pro
vincial dependiente del Ministerio de 
Gobierno y Policía. La acción de la 
brevedad ha reducido a una sola palabra 
la designación de este funcionario 
público: i n t e n d e n t e .

Interandino, adj. Díccsc de lo que está 
entre una y otra cordillera de los Andes: 
“b is  provincias interandinas”. H2. Lo 
concerniente a las relaciones de los paí
ses que tienen en su territorio la cordi
llera de los Andes.

Ahora miremos la página 753 de la 
XIX edición del DRAE (1970): “inter
andino, na (de ínter y Andes n. pl.) adj. 
Díeesc del tráfico y relaciones de otra 
índole entre las naciones o habitantes 
que están al uno y otro lado de la Cordi

llera de los Andes” .

Ahora miremos un mapa del Ecua
dor. Nuestra vista poniéndola del Carchi 
al Macará como decimos los ecuatoria
nos para expresar la dimensión de extre
mo a extremo, con la raya colombiana al 
norte y la raya del Perú al sur, tenemos 
muy distintos los ramales de los Andes 
Ecuatorianos, más o menos paralelos, 
entre los cuales la región interandina o 
Sierra es la porción i n t e r a n d i n a .

Parece que la definición académica 
de i n t e r a n d i n o  quedó algo sometida 
a la influencia pirenaica por aquello de 
uno y otro lado de los Andes. Si Francia 
está al un lado, y al otro se encuentra 
España y de por medio los Pirineos, no 
ocurre exactamente lo mismo con los 
Andes respecto a Chile, Perú, Bolivia 
Ecuador, Argentina y Colom bia Todos 
son países interandinos, pero para ser 
más precisos, hay que mirar el mapa de 
América del Sur y ver que las mencio
nadas repúblicas no están de uno y otro 
lado de los Andes.

interiorano, adj. Dícese del oriundo del 
interior del país, en contraste con el cos
teño, oriundo del litoral, ú. t. c. s. “ ... D. 
Juan, zapatero interiorano muy esti
m ado...” . J. Cornejo, Apellidos pue- 
blovejenses. “El interiorano Manuel 
Mayaccla ahogado en la ría ...” . (El 
Univ., 27/Oct./71).

interticio. s. Darb. Intersticio.

intrigarse, pml. Llenarse de curiosidad 
por algo: “Me intrigó la presencia del 
Embajador en la cena”.
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introductor de ganado— Ipiales

Lo que admite el DRAE es en dos 
formas verbales: transitivo e intransiti
vo, más no reflexivo.

in troductor de ganado, s. Traficante en 
ganado mayor que lleva las reses al ca
mal para sacrificarlas.

En Chile llaman a este negocio 
abastero.

intuerto , s. barb. Entuerto. Se usa más en 
plural.

intumido. adj. Entumido.

inusual, adj. No usual, no común: “:..m e 
parece de veras referirse a cosas inu
suales que están en vigor.. .”. R. J. Sen- 
der. En el zodíaco, (El Coni, 26/FebV 
80).

El testimonio literario vino de so
berbia pluma, de pluma no ecuatoria
na pero que anuncia su uso tanto para 
España como para América.

En i n u s u a 1 me asalta la sospecha 
de anglicismo al recordar a unusual, el 
antónimo de usual. El prefijo latino un 
en inglés, muchas veces pasa al caste
llano por in. Es frecuente el uso culto de 
i n u s u a l  entre nosotros.

inventarios, facción d e.fr.for. Hechura 
de inventarios.

Se conserva en la terminología 
procesal la palabra facción, echada al 
canasto hace tiempo en la península. 
Facción es término arcaico; hechura es 
la palabra de uso actual.

invidia. s. barb. Envidia.

Debería rectificar el calificativo de 
barbarismos por el de voz arcaica en ra
zón de tener a i n v i d i a  vigente a co
mienzos de 16(X), en la época de Cova- 
rrubias. Covarrubias en su Tesoro des
menuza el significado del término de 
esta manera: “invidia de in el video 
porque la invidia mira siempre de mal 
ojo”.

iñección. s. vulg. barb. Inyección.

íño. (quicli. i ñu), s. vulg. Nigua, insecto 
parásito que pendra en la piel, especial
mente en los pies, produciendo irritación 
y prurito mientras dura el proceso de 
evolución y reproducción de la hembra 
fecundada: “ ...excelenciade los iños y 
las liendres”, (i. II. Mata, Atacocos, 10.

“En quichua se dicepiqui al insecto 
abultado ya, habiendo perdido el nombre 
de ifto que antes del abuluuniento se 
daba” . L. Cordero, Estudios, 12.

Ipiulcs. 5. Inicialmente nombre popular 
dado al tramo de una calle de Quilo en 
la que se venden artículos colombianos 
de contrabando; luego después nombre 
dado a un amplio espacio adyacente al 
anterior en el que hay puestos de venta 
de la más diversa clase de mercancías, 
las más de ellas de origen extranjero y 
todas ingresadas de contrabando. 112. 
Por extensión, estos mismos recintos 
que actúan libremente a espaldas de la 
ley en otros lugares del país. v. fíahía

“I ¿i I p i a 1 c s”, o “la calle 1 p i a- 
1 c s” son los conocidos sitios en Quito
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iqul—irrigación

donde hay una montaña de cosas en un 
printipio traídas burlando la vigilancia 
aduanera desde la plazacolombiana de 
I p i a 1 e s, para con el correr de los años 
la I p i a 1 e s haberse transformado en 
un amplio mercado mixto -una parte al 
aire libre otro-bajo techo- con toda es
pecie de artículos que llevan no sola
mente el distintivo de “hecho en Colom
bia” sino “made in Japan”, “made in 
Taiwan”, “made in Korea” , “made in 
Hong Kong” . Por si fuera poco lo dicho 
no es de extrañar la vista de caramelos 
nincricanos, ch o co la tes  ing leses, 
conservas de Dinamarca y Alemania, 
perfumes y quesos franceses y alemanes, 
Caviar ruso, por supuesto hay en la 
“Calle I p i a 1 e s” . cf. Bahía.

Iqul. s. Papa de inferior calidad.

Ir.
i

Ir a pastar chirotes./r . fig.fam. Con que 
se indica que se manda con viento fresco 
a uno: . .y que se vaya a pastar chiro
tes... A. Carrión, La llave. //Irse de 
patas .fr. fig.fam. Con que se ind icad  
craso error en que incurre una persona al 
decir o hacer algo: "Se fue de patas en 
el discurso”; “el maestro se fue de patas 
al pintar el armario”. //írsele a uno la 
cabeza .fr. fig.fam. Desmayarse, o estar 
a punto del desmayo. //Irse el toro con 
la beta .fr. fig.fam. Con que se indica la 
bellaqueríadeapropiarse indebidamente 
de las contribuciones filantrópicas y de 
caridad.

El dicho popular i r s e  e l  t o r o  
c o n  l a  b e t a  es de origen campesino 
y solo he escuchado en Cuenca. Tiene

semejanza con la vieja frase castellana 
de “alzarse con el samo y la limosna”. 
En Autoridades se encuentra ya dicha 
frase con el significado de “hacerse 
dueño de la hadenda a favor de alguno. 
Tornóse de algunos que traen demandas 
de santos, que se llevan el santo y se 
comen la limosna”.

Este verbo i r  seguido de infinitivo 
lleva a la noción de futuro. En la Sintaxis 
de Kany encuentro el tema. El profesor 
norteamericano halló el uso “común en 
todas partes, pero en el español popular 
de América ha extendido sus dominios 
más allá de su uso normal en España (p. 
192). Las comprobaciones del empleo 
del giro están presentes en documen
tación literaria en el hemisferio norte y 
en el Caribe, y en Colombia y en el Río 
de la Plata. Cita ecuatoriana no existe. 
Tampoco he tenido yo la fortuna de pes
car textos, aunque en el trato oral es por 
demás conocido su uso en nuestro medio. 
Y el empleo recorre lodos los estratos 
culturales. “El avión va a llegar a las 
once”; Agustín va a estudiar economía”.

Como se puede observar la conjun
ción en tiempo futuro no existe, pero la 
noción es anunciada para el futuro.

irrigación, s. Regadío, acción y efecto de 
irrigar. ,

Tuve que cambiar la redacción de 
esta papeleta. Hasta la XVIII edi
ción (1956) el DRAE marca a i r r i g a -  
c i ó n e irrigar con la tacha de bar- 
barismos. Ahora como ya está con la 
venia académica, todo anda a pedir de 
boca. Son palabras de buena ley. Pero 
no por lo dicho, callo lo que apunté 
antes de la aparición de la XIX edición
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irrigar—luía

del Diccionario Académico. Decía, e 
insisto sin modificar el criterio, que 
irrigación vino al castellano por el 
canal portugués. En efecto irrigacao es 
“umedecirosolopormeio.de un sistema 
de canais, onde corre agua”, v. irrigar.

Irrigar, tr. Regar un terreno de cultivo.

A lo anotado en la papeleta anterior 
respecto del influjo portugués agrego 
aquí otra posibilidad no menos próxima, 
esto es de provenir el verbo i r r i g a r  
del verbo inglés lo irrígate de significa
do tan claro como que este dice así: “to 
supply (as land) by water by artificial 
means” . (Webster's New Collegiate 
Dictionary, 8th ed.) Mientras tanto la 
definición académica de i r r i g a r tiene 
solo aplicación en medicina: “rociar o 
regar con un líquido alguna parte del 
cuerpo” . Contrasta esta limitación con 
el uso extendido en el habla general de 
i r r i g a r  en las faenas agrícolas.

Conclusión: el préstamo del origen 
que fuere ha sido útil; los sinónimos tra
dicionales regar y regadío están tam
bién vigentes; pese a la proximidad lin
güística, cultural y geográfica del portu
gués sobre el español va mi inclinación 
mayor por la influencia anglicada de 
irrigalion y lo irrigóte en el ingreso y 
el uso de irrigación y de i r r i g a r.

isango. s. Mosquito diminuto común en el 
oriente de picadura muy molesta.

ishl. (quich. ishi). Palabra que repetida 
varias veces sirve para llamar al perro. 
De i s h i se pasa a la orden inversa, esto 
es para echarlo, diciendo / llucshi!

El DRA1I apunta: "cito. anl. Voz 
para llamar a los perros”. Ishi. ishi, ishi 
tiene empleo en el campo, y en este para 
referirme solo al Azuay y Cañar. puesto 
que en otras regiones de la Sierra no he 
tenido ocasión de oír. En la ('osla es 
desconocida la dicción.

ishpingo. (quich. ishpingu). s. “Especie 
de canela de los bosques orientales”: 
”... huele a ... valeriana, ruda. ishpingo ". 
A. F. Rojas, Exodo, 35.

La definición del vegetal he toma
do de Luis Cordero en su Diccionario 
quichua.

Ivierno, s. vulg. Invierno.

Si a alguien se le oye decir i v i e r- 
n o va a recibir por un lado cuchufletas 
y por otro un buen sermón, o el simple 
reparo porque ha dicho simplemente un 
disparate, y si hay por allí un gramático, 
pues, este dirá que ha cometido bar- 
barismo.

"Para el autor lo correcto es 
i v i e r n o .  El descuido está en los que 
ponen la n sin propósito alguno”. El 
autor de lo dicho entre comillas es nada 
menos que Juan de Valdczen su Diálogo 
de la lengua. Yendo a la etimología, la 
verdad es que “el vulgo acierta, lal 
hibernu. La lengua culta confundió”. 
Pero la docta corrección de Valdez 
(1501-1540) se encuentra fuera de lugar 
desde el lejanotiempo renacentista hasta 
nuestra época contemporánea.

iwía. (shuar: iwia: diablo de la selva), s. 
Grupo militar de servicio especial en la 
selva oriental integrado por jóvenes sol-
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izquierdism o

dados nativos de la región y pertene
cientes a la ctnia shuar.

1/quierdLsmo. s. Loque propugna laagru- 
pación política de la izquierda. //2. adj. 
Relativo a la izquierda política.

Le faltó al DRAE agregar esta 
palabra para completar el terceto con las 
otras dos ya aceptadas: “izquierdista, 
izquierda”.

i
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jaba—jaguar

jaba. .v. Cajón acondicionado especial
mente ptira transportar botellas: “Se 
alineaban las botellas de mallorca sobre 
las jabas de eolas y cervezas”. A. I Jhidia 
Sueño, 19 .112. 1 iste mismo cajón lomado 
como medida para ciertos líquidos 
envasados en botellas: “lina jaba de 
cola, una jaba de cerveza”.

I^t ja b a  del I)kA l• -americ;uiismo- 
es solo el cajón en forma enrejada p;ira 
transportar loza.

jabeque, s. Cosía. Piso de soltero.

Parémonos un rato en esta voz. 
costeña suseiladora del refugiooacogida 
non sancia, donde por igual célibes y 
casados satisfacen sus antojos y ur
gencias heterosexuales. Por asociación 
de ideas viene a la mente la fnuieesa 
gar^onniere por el un extremo, y por el 
oirom'V/uc. obispo. Decsia es de recor
dar del ingenio y argucia de hampón 
para disfrazar los nombres de las cosas 
a fin de confundir y despistar a la auto
ridad, lil vocabulario de gemianía es un 
ejemplo completo de lo dicho. Puestas 
de lado las dos Inuicesas acabadas de 
mencionar, queda en pie la castellana el 
j a b e q u e  nombre de cierta embarcación 
pequeña. Siguiendo el mismo presenti

miento anterior de un verosímil disfraz, 
del sentido de la palabra, también aquí 
con j a b e q u e podría pensarse en tér
mino de jerga familiar p;ira encubrir el 
verdadero dcsiino y usodel cuarto, suile 
o piso de soltero.

jabonar, ir. Aféresis de en jabonar: .so
bre una piedra lisa la jabonará desper
cudiéndoles...". 1 -. CArdcnas. Juegos,
m .

jaboncillo..v. Arbol maderable de la Costa, 
(Geni¡ni americana L.). 1/2. Madera de 
este Arbol. //}. s. Norte. Cierta clase de 
ladrillo de tamaño pequeño.

jagua. .v. Arbol de la Costa (Geni pa ame
ricana L). H2. Madera de este Arbol em
pleada por su dureza y flexibilidad en 
cabos de herramientas, hormas de zapa
tos. etc.

jaguar, .v. Carnívoro de la familia de los 
felinos (Félix onca) de la selva amazó
nica y de la montaña de la ( osla. Alcanza 
2.50 m de largo con (a cola. También 
lleva el nombre zoológico de F amera 
onca.

Del inmenso bloque lingüístico tupi-
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Jaguarundi—Jarandina

guaraní procede el nombre de este felino 
otrora más común y ahora quizá especie 
en peligro de desaparición.

Jaguarundi, s. Felino (Felisjagouroundi) 
o gato de monte, de las estribaciones de 
la Cordillera de los Andes.

Jahua. 5. Jagua.

Jahuay, (quich .jahuay), s. Cierta canción 
entonada por los indios en la época de la 
cosecha o corte de trigo o de cebada:

. .tienen bramidosdequipa beoda, con
gojas y chanzas del hahuay...". C. An- 
drade y C. Barro, 13. "Jahuay, canto 
aborigen por excelencia para rendir agra
decimiento por los frutos.. .”. R. Granizo
C. , Cantares, (El Com., 23/May./83). 
cLjaichihaa.

>

Jaiba, s. Costa. Cangrejo.

júlchihua. (quich. jáichihua). s. Norte. 
Fiesta de los indios del norte al término 
de la siega de trigo, cebada, maíz, etc.

jajái. (quich.jajái). Exclamación enérgica 
de sentido adversativo.

Jalado, adj. Ebrio: “Cusumbo está borra
cho. -Todos estamos medio jalados ”.
D. Aguilera M„ Don Goyo, 75.

Jalar, int. Unido a sustantivos, general
mente indica la acción cumplida por es
tos: "Jalar pata, esto es caminar; "ja
larse una mona”, esto es emborrachar
se. En la frase figurada familiar negativa 
no jalar, esto es encarecimiento para 
denotar la imposibilidad de hacer algo

-persona, anim al , m áquina- por 
cualquier causa: “-Ya no jalo más”, 
puede decir el ascensionista fatigado al 
trepar un monte, cf. soplar.

De la aplicación a las acciones per
sonales el uso extensivo de no jalar a 
animales y máquinas es también notorio. 
“-Esta trituradora ya no jala; está 
recalentada”; “-Tu caballo campeón ya 
no jala porque está viejo para seguir en 
las carreras”.

Jambato. (quich. jambatu). s. Sapo de co
lor negrusco, pequeño y vientre amarillo. 
Carga las crías en su lomo.

jampa, s. Jamba.

Janeiro, s. Hierba forrajera de la Costa.

El nombre trae claros vientos por
tugueses. Tal vez se trate de planta traída 
del Brasil.

Japonés, cohete, s. v. Cohete japonés.

japonesa, patada, s. Patada japonesa.

Jaque, adj. Cue. V alcntón, pendenciero, 
perdonavidas, ú. t. c. s.

jaquim ero . s. Ronzal.

Mal usado el vocablo. El que hace 
y vende jáquimas es el j a q u i m e r o.
La cabezada, o es la jáquina, o es el ron
zal que pende de la primera.

jarandina, s. Bolita de vidrio que cerraba 
herméticamente la botella de agua ga
seosa: “-Te acuerdas de las jarandinas.
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Se las conseguía facililo rompiendo 
botellas de gaseosas”. J. Rivadcneira 
Las tierras, 204.

ja rc ia , s. Cue. Fibra de la cabuya.

Es palabra marinera que ancló por 
arle de birlibirloque en la comarca me
diterránea del Azuay. Fuera de ella no 
he escuchado la voz.

Ja rra 1, (quich. hazha: mandíbula), s. Cue. 
Jeta, belfo. //2. adj. Prognato.

ja r r a 2, s. Recipiente con asa más grande 
que un jarro.

Jarro , s. Recipiente pequeño con asa. para 
uso individual y servirse líquidos.

ja rró n , (quich. /az/id.* mandíbula), adj. 
Cue. Prognato.

Los quichuismos de sustantivo y 
adjetivo -jarra y j a r r ó n ,  respectiva
mente-corren parejas con la corrupción 
españolizadas del quichua jazha -man
díbula, quijada- pitra designar el prog
nato, y al prognatismo, adjetivo y sus
tantivo, en el mismo orden, j a r r ó n  y 
jarra.

Jashl..v. I lipocoríslico de Jacinto y Jacinta.

ja tea r, ir. Azuay. Acarrear.

ja tero . s. Azuay. Acarreador.

i us le sustantivo como su derivadoel 
verbo son conocidos solamente en el 
valle azuayo de Yunguilla.

jato . s. Ameses.

jebe. s. Cue. Tira de caucho usada como 
liga o sujetador: “.. .pantalón de sempi
terno, largo al tobillo, y en la muñeca un 
jeb e ...” . J. Gallegos L„ Cruces, 2.112. 
Cada uno de los dos rainales de caucho 
que arman la catapulta usada para arrojar 
pequeños guijarros y abatir pájaros. //3. 
p. us. Caucho.

El DRAL trac etimología árabe de 
j e b e :  es el sulfato de aluminio. A 
renglón seguido la segunda acepción 
dice: "Amér. goma elástica". Siendo el 
uno producto químico inorgánico -el 
aluminio en el compuesto con la sal sul
fúrica- y el otro, el látex, no pueden te
ner la misma etimología. De aquí mi 
resistencia a admitir el origen árabe 
común para los dos significados. Re
cordemos que los árboles productores 
del látex tienen por nombre botánico 
Hevea spec. J e b c y hevea tienen ínti
ma afinidad.

I in la lista de ex portación de produc
ios ecuatorianos del siglo pasado por el 
puerlode Guayaquil constan entre tantos 
otros más, estos: “K16 arrobas de casca
rilla; 20 qqls. de jebe o goma elástica”. 
(La balanza , 4 / l eb . / l H40,  p., 3, 
Guayaquil).

jcchar. (de hecho, hacer), inl. Madurar, 
hacerse maduros los frutos.

Jecho, (de hecho), adj. Referido a las fru
tas, estar en sazón, estar hechas, listas 
para el consumo.

Puede ser un arcaísmo resistente a
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jején—jíbaro

la acción del tiempo y está vivo en el 
lenguaje rural y vulgar.

jején, s. Cosía. Mosquitó diminuto de pi
cadura irritante: . .los jejenes necios y 
curtidos...”. A. Ortiz, Juyungo, 22.

Jelí. s. Arbol de la Costa. //2. Madera de 
este árbol.

Jcllzal. s. Cosía. Lugar donde abunda el 
jelí. *

Jeringa, s. Perilla de goma usada para 
arrojar agua en carnaval.

Jeringar, ir. Molestar, fastidiar: “ ...y  mi 
familia que me jeringa para lujos y fies
tas...”. G. II. Mala, Sanagüín, 1.

Jeta, colgar la. loc.fam. Para indicar que 
una persona se halla disgustada, o eno
jada.

Jiburía. s. Comarca donde viven jíbaros. 
i ti. Familia de un jíbaro; grupo de jíba
ros. //3. Construcción de madera a modo 
de una gran choza en la que habita la 
familia de jíbaros, v. shuar.

Jíbaro, s. Tribu o etnia selvática de nuestra 
región oriental: “...de ir anualmente a 
las correrías de los jíbaros”. P. J. de 
Vclasco, Historia, I, 267. “...pues los 
jíbaros le opusieron una resistencia tan 
tenaz...”. Mons. F. González Suárcz, 
Historia, I, 54. //2. Individuo pertene
ciente a esta tribu. //3. Idioma hablado 
por dicho grupo humano, v. shuar, sima
ra. "...tan puro el resplandor de cada

piedra y tan indescifrables esas chalupas 
jíbaras... ” . V. Luna, Corazón, 62.

Hay dualidad en el uso de la b y la 
v en j í b a r o. Por mi parte voy por la 
primera forma. La razón es muy sencilla: 
nuestra articulación natural es la labial b 
y no la labiodental v. La vacilación por 
el empleo de una y otra letra se observa 
también. Veamos estos ejemplos: ‘‘Las 
costumbres de los jíbaros salvajes de 
otras selvas...”. P. F. Cevallos, Resu
men, (BEM, p. 467); y en otra parte del 
mismo autor ‘‘Larebelión de losjívaros, 
no para pues. . id., 468.

La etimología de j í b a r o no está 
bien clarificada. El hombre de la selva 
el llamado j í b a r o, se llama a sí mismo 
shuar, significativo de gente. Antigua
mente, en la época de la colonia se ha
blaba de los xeberos para denominar a 
las tribus sel váticas indómitas de la ama
zonia. No olvidemos la pronunciación 
antigua de la x  Castellana significativa 
en algunos casos del sonido sibilante sh. 
Por consiguiente xebero acaso corres
ponda a shibero, palabra que pudo co
rromperse al tomar de shuar, mal reco
gida y mal pronunciada por los conquis
tadores con el rasgo castellanizado.

Con la acelerada aculturación de 
los grupos étnicos antes llamados j íba- 
r o s ,  estos han procedido y con razón 
suficiente, al rescate y revalorización de 
su cultura. Lo primero ha sido la susti
tución del tradicional y para los mentados 
aborígenes el impropio nombre de j í 
b a r o  por el de shuar. v. esta palabra 
Disiente, se disgusta el individuo de tal 
grupo selvático cuando se le aplica el 
nombre de j í b a r o .  Este nombre
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jicama—jipijapa

espurio va debilitándose a cambio de la 
mayor frecuencia de simar.

jicama, s. Planta tuberosa de algunos 
lugares de la Sierra, (Polymnia edilis). 
II2. Tubérculo jugoso y comestible de 
este mismo vegetal: “Las tinajas -iba 
pensando- estarán bajo tierra como las 
jicamas ". A. Cuesta y ( \ ,  Hijos, 5 I .“V 
las jicamas de hojas anchas...”. J. Ca
rrera A., Una civilización. (Id Com.. 6/ 
l)ie/71).

Se pronuncia también como palabra 
grave, jicama.

jigua. s. Arbol de la ('osla. 1 lay varias es
pecies (Nectanilra spc). 1/2. Madera de 
este árbol empleada en la construcción.

jim ba, (quich.jimba), s. Tren/a.

Mateus en su Riqueza registra 
chimba, el nombre usado en el Norte.

jim birico .r. Laja. Renacuajo.cf. cliujslii, 
Imillelmille.

Jipar, int. 1 lipar; lloriquetireoinosi tuviera 
hipo.

jipi. 5". Apócope de jipijapa: “...y  el amplio 
jipi con cinta tricolor". J. de la Cuadra, 
TI desertor, (ÜO. CC„ p. 304).

jip ijapa, s. Sombrero tejido de la libra de 
la paja toquilla: “ ...Córdova tenía el 
mismo uniforme de Sucre y en ve/, de 
sombrero apuntado, un jipijapa de Gua
yaquil”. R. Palma, Tradiciones, I, 195.

“...se locó ligeramente el jipijapa". J. 
A.Cjunpos. Cosas, 126. "I lay que acos
tumbrarse a usar la cabe/a no únictuncn- 
le para el jipijapa o el toquilla", (i. 11. 
Mala, Dolores, 1X3.

Pido permiso al DRAL para copiar 
in extenso lo ¡motado en la palabra j i- 
p i j a p a :  "jipijapa, (de Jipijapa, pueblo 
de la República del Lcuador). l ira lina, 
flexible y muy lena/ que se saca de las 
hojas del bombonaje, y se emplea en la 
población de aquel nombre y otros pun
tos de la América Meridional, para tejer 
sombreros, petates y diversos objetos 
apreciados".

Bien. Ln el supuesto de que el lector 
curioso topase con la palabra bom bonaje 
y no supiera de loque se trata -no achaco 
deignonuiciaal lector, sino porque en la 
enumeración botánica existen tantos 
nombres di versos para la misma cosa-y 
acude al léxico para enterarse de su sig
nificado. bombonaje. según el mismo 
Diccionario de Madrid, losecualorituios 
llegaríamos a una conclusión insospe
chada respecto de la descripción de la 
pituita en cuestión: "bombonaje. Bol. 
Planta de Iti familia de las pandanáceas, 
de tallo sarmentoso y hojas til ternas que 
cortadas en tiras sirven partí fabricar 
objetos de jipijapa. 1 ís originaria de las 
regiones tropicales de América". 1 ís erró
nea la descripción anterior de la planta. 
1 á\ palma de toqui litio bombonaje como 
se llama en el Perú, es la Carludovica 
palmóla, R.et P. La pituita de toquilla es 
una pandiuiáeea cierttunenie, y es acaule, 
por lo uuito carece de tronco. I -sin planta 
de fibra textil no tiene “titilo sarmentoso" 
por el natural hecho de ser como queda 
dicho, acaule.
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Jirafa—Jora

El j i p i j a p a tiene un sinónimo 
y adversario a la vez. Me refiero al nom
bre'inexacto de sombrero panamá o 
sombrero de Panamá. Ruego al lector 
molestarse en ver la papeleta con estos 
nombres.

Jirafa, s. Costa. Dispositivo mecánico 
compuesto por un largo segmento me
tálico empleado en la fumigación de las 
plantaciones de banano.

Jipo. s. vulg. Hipo.

Jissl. (quich.jissi). adj. vulg. Risueño.

Jívaro, s. Jíbaro. “Fuera el grito del jívaro 
que acesa/ y hunde en cabezas de indios 
-para tzantzas/ el veneno hecho línea de 
la flecha”. R. Romero y C., Condó- 
ricamente. "Padre mío, en el día como 
un jívaro hermoso...”. C. Andradc y C., 
Poesías, 57. cí. jíbaro.

Jocha, (quich. jucha?), s. Regalo, y espe
cialmente el que se da a un indio prioste 
de una fiesta religiosa. //2. Intereses de 
una comunidad indígena, v. rama.

Iil P. Griinin en su Gramática, en la 
parte del vocabulario quichua apunta 
j o c h a  con esta definición: “Préstamo 
voluntario hecho a favor del padrino de 
una fiesta”.

Joda. adj. vulg. Molestia, incomodidad. 
//2. Penuria, pobreza extrema.

Joder, tr. vulg. Molestar, fastidiar,jorobar 
de modo persistente: . .molestay asusta 
y jode y se aparece hasta cuando

encuentran los restos...” . E. Cárdenas, 
Polvo, 35. H2. Hostigar, exigir: “Está 
bien que les jodan a  los estudiantes” . H. 
Salazar T., Por así, 133.1/3. prnl. Em
pobrecerse, arruinarse: “El trabajo no 
era duro, pero teníamos que jodernos 
en los esteros nadando como pato en el 
agua” . (Versión oral de un campesino 
serrano que trabajaba en la zafra de un 
ingenio azucarero de la Costa. //Joder 
la pita. loe. vulg. Molestar, fastidiar.

Jodido, vulg. Molestoso, fastidioso; tenaz, 
porfiado. //2. Muy severo, rígido, exi
gente. 113. Arruinado, sufrido: “-Aquí 
donde me ven, postrado, jodido, casi sin 
poder levantarm e...”. J. de la Cuadra, 
Los Sangurinas, (0 0 . CC., p. 454). 
“ ...aquí jodido en esta vaina”. B. Ca
món, Por qué, 163.//4. Difícil, trabajoso, 
que ofrece peligro: “-La montaña deno
che e medio jodida; mejor es pasar.. .”.
J. Gallegos, Madereros, (Los que se 
van, p. 116).

Jodón. adj. vulg. Jodido, 1*. acep.

jo ra , (quich. jura), s. Maíz germinado y 
que molido sirve para preparar la chicha: 
“ ...el indispensable cántaro de chicha 
de jora que la loman cuando no en el 
tránsito, en las posadas donde se alo
ja n ...” . P. F. Cevallos, Historia, VI, 
149. “Ni jora para la chicha del entie
rro”. M. Corylé, Mundo, 67. “Sólo en el 
sabor te apoderaba.../ tan jora eras j  y 
sólo en el color tan arupo eras...”. J. 
Pazos, Levantamiento, 373.
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jorga—joyapa

la chicha lo que la cebada transformada 
en malta en la preparación de la cerveza: 

.. y la jora se molía sin descanso para 
que la chicha no falte.. G.  Noboa, La 
leyenda, (El Com., 7/MarV68). “Con la 
boca llena de papas y ají, humedecida 
por la chicha de jora pura...”. R. Mur- 
gueytio, Yachay, 332. “Se asoció a una 
persona, se instaló una venta de chicha 
de jora ”. J. de la Cuadra, Barraquera, 
(0 0 . CC., p. 340).

A puntad DRAH: “jora, (dcsora). 
f. Amer. Merid. Maíz preparado para 
hacer chicha”. No da etimología alguna. 
Moreno Mora en su Diccionario reco
noce la procedicncia de j o ra  de la pa
labra quichua jura y escribe una nota de 
observación etimológica la que trans
cribo seguidamentccn su parle principal: 
“Ñola. Hslc vocablo del quichua del 
Ecuador ha pasado al castellano con la 
grafía de jora; cabe aclarar que jora 
como se pronuncia en el Ecuador no 
procede de sora...” (Diccionario, II, p. 
95). Martín Alonso en su Enciclopedia 
registra j o ra  con la indicación acertada 
de originarse en la palabra quichua del 
mismo nombre. Comparte así el mismo 
criterio de Moreno Mora.

Y ahora la línea ("mal al volver al 
apunte del I)R Al •. ¿Quiso este referirse 
con sora a la palabra quichua sara, sig
nificativa de maíz? ¿Se trata de una 
errata? Queda la incógnita.

jo rga, s. Liga; gavilla, grupo de mozal
betes: “ ... las muchachas sal huí a recibir 
los piropos de las jorgas que subían y 
bajaban por la Guayaquil”. P. Cuvi, 
Historias, 34.//2. Agrupación: “. . .todos 
los de la jorga y aun otros mós alejados”.

B. Camón. Por qué, 106. //3. Corro, 
banda: La jorga y la jerga literaria, 
Saúl T. Mora.

El profesor Icemos registra en su 
Semántica la j o r g a  guayaquilcña 
como era y como actuaba en el decenio 
de 1910. Peligrosa entonces esta j o r- 
g a porque sus componentes eran gente 
maleante.

Puestas frente a frente j o r g a  y 
gorja, el trueque de consonantes en las 
sílabas de esta con respecto a la primera 
da por resultado una no lejana coinci
dencia. I vn efecto estar de gorja es estar 
alegre y fiestero.

jo rnalero , s. “Jornalero es el que presta 
sus servicios en labores agrícolas me
diante jornal en dinero...”. Arl. 310, 
Código del Trabajo.

La definición académica es de 
contenido inris lato: "jornalero. El que 
trabaja a jornal”. La legislación ecua
toriana especificó  la calidad  del 
trabajador en lasfaenasdelaagricullura.

jorra..v. Costa. Color de la piel del ganado 
ovino.

jovencito. s.fam. Cue. Héroe de una pelí
cula de aventuras, el. chullla, zambo.

joventud. .v. vulg. Aldeanismo por ju
ventud.

joyapa..v. Arbol leñosode las estribaciones 
de la cordillera oriental: “ ...y  hace míis 
codiciada la hermosura de la joyapa 
roja” . R. Crespo T., leyenda, (BLM, p. 
612).
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Juancho—j timar

Juuncho. s. Hipocorístico de Juan, 

juanesca, s. Fancsca. \

Malaret apunta: “Juanesca. Ecuad. 
Comida sustanciosa que se u sad  Jueves 
Santo. Se hace con leche, pescado 
blanco, fritos de harina muy pequeños y 
rebanadas de huevo duro, arroz, habas, 
judías, queso, calabaza y coles picadas”.

Para que el potaje aparezca máfc 
ecuatoriano, cambiaremos la listado in
gredientes el nombre de judías por poro
tos o fréjoles, y de calabaza por zapallo. 
v.fanesca.

juato . adj. vulg. Cue. Atolondrado, lo- 
coide: “ ...ese es ahora el puesto de la 
juata Elvira”. J. Dávila, Relatos, 16. 
"Yo creía que los poetas eran unos 
señores raros y medio jnatos que salen 
por las noches pitra mirar a la luna...”
E. Cárdenas, Polvo, 50.

Jubileo, s.fam. Cue. Abundancia de per
sonas que entran y salen de un lugar 
como en el jubileo del rito católico en 
una iglesia.

Juco. s. Carrizo.

Jucho, (quich. juchu). s. Especie de olla 
podrida de dulce. Sus ingredientes son, 
capulíes, manzanas, membrillos, duraz
nos, canela, clavo, rapadura, máchica y 
agua. Es una colada.

Judío, adj.fig.fam. Codicioso, exagera
damente interesado en el dinero. //2.
1 lábi 1 para hacer negocios y sacar piulido

de ellos para sí, en desmedro de la otra 
parte, ú. t. c. s. //judío de la Merced, s. 
Cue. p. us. Insulto vulgar.

En la nave de la iglesia de la Merced 
de la ciudad de Cuenca existe una 
escul tura de la crucifixión con un soldado 
al que el pueblo dio en llamar el j u d í o 
d e  la  M e r c e  d”, nombre que antaño 
sirvió de insulto vulgar y corriente.

jue. Barbarismo de fue:"... lo más piorjue
. que tuve...”.J. A.Campos, Cosas, 172.

juerte . adj. vulg. Barbarismo por fuerte: 
“-Astaray amito Juerte está”. G. Mata, 
Sutnag, 2.

juerza. s. vulg. Barbarismo por fuerza.

ju g a r a dos ases.fr. fig.fam. Para indicar 

la doble intención que hay en la actitud 
de ciertas personas que no obran con 
limpieza. //Jugar a las escondidas, fr. 
fam. Jugar al escondite, entretenimiento 
de niños y adolescentes en el que un 
bando se oculta y el otro va en su bús
queda. //jugar a las bolas.fr.fam. Jugar 
con bolitas de cristal: “...algunos de 
ellos jugando a las bolas". B. Camón, 
Porqué, 113. //jugar con fuego./r. fig. 
fam. Para indicar el peligro que hay en 
ciertas circunstancias con apariencia 
inocente e inofensiva.

juideyo. s. vulg. Barbarismo por fideo.

Juín. (quich. juin). adv. vulg. Cue. Muy; 
mucho. H2. Exclamación de asombro.

jum ar.p/Tt/. Embriagarse.
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jumético—ju/gón

jumético. (de junio), adj.fam. 1 in lenguaje 
afectivo, un poco ebrio. 1/2. Dado a la 
bebida, alcoholizado: “...lástima que se 
lia de hacerjumético ”. CiilCiilbert, Nues
tro pan. “Otro sargentón, bien plantado 
y currutaco convirtió el palacio en un 
‘Versallcschiquito’ y Jumético la mitad 
del año gobernó entre sarao, comilonas 
y trapisondas". I \ J. Vera, Pueblo, 21.

Tosauio señala el uso en la ('osla, 
aseveración que tiene testim onio 
lilerarioen la cita que lie apuntado arriba: 
pero, también agrego de mi parle que 
j u m é t i c o  es de uso familiar en el ha
blado Cuenca. Loque lallaes sí la prue
ba literaria, pero su ausencia no le quila 
la veracidad de su empleo en el medio 
cueneanohablanle.

jumo. adj. 1 ibrio, borracho: “-Ña Mariana 
sonrió: -¿listó jumo'.’". J. de la Cuadra, 
Chichería, (00 . CC., p. 358).“( ) estaría 
tal vez junio buscando nuevas penden
cias". L. Bcnitcs, La mala hora, 66,

junta, en. ni. adv. Para indicar en unión 
de.

juño. s. Barbarismo prosódico por junio,

jurar con contra, luc.fam. Juraren falso, 
pero el que lo hace, a hurtadillas hace 
una señal en forma de cruz, con los dedos 
de la mano, generalmente volviendo las 
manos atrás, por la cintura.

liste procedim iento ridículo y 
candoroso -malicioso- emplea a veces 
la gente humildee ignorante pitra librarse 
del pecado de falso testimonio.

jurel, s. Pez de la ( 'osla:" ... había de lodo: 
pargos Jureles, roncadores.. IX Agui
lera M„ Pon Goyo.

jurero, adj. Sujeto que se presta por dinero 
y es su oficio de jurar en falso: “...yes 
que el mal hombre contaba para mis fe
chorías con tres o cuatro jureros”. M. 
M uñoz(\, Citemos, 56. “ ...hepagados 
los jureros, al borracho del juez..." J.
M. Asludillo, Carretera. 114.

jurgar. ir. vulg. Hurgar: “ ...y  metió un 
palo encendido para jurgar a la culebra 
y hacerla salir. V estuvo jurga que 
jurga”. N. Lstupiñán B„ Guavacanes, 
121.

juro. s. Mosquito de algunas regiones de 
la ('osla que al picar al hombre causa la 
oncocercosis. mal de ceguera incurable.

jurupi. (quich. junipi). s. Arbol que da 
fruto negro en forma de pequeñas esfe
ras. Ln el pasado los niños jugaban con 
jurupi s.

juyungo. (cayapa: juvungo: mono negro). 
s. Negro, de la ra/a negra: “ .. .al negro le 
dicen juyungo que creo quiere decir 
mono. malo, diablo, hediondo". A. ( )rtiz, 
Juyungo. 50.

juzgar, ir. fam. lispiar, acechar, alisbar 
por curiosidad malsana para averiguar 
la vida ajena.

ju/.gón. adj. líspía de la más baja especie 
que solapadiunenle está al acecho y 
atisbandoal vecino y al no vecino para
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juzgón

sus fines malévolos.

t •
Vázquez se ocupó de j u z g ó n  y 

de la juzgona y de lo que todos hacen: 
juzgar. Para el citado maestro cuencano 
este tipejo -y aquí va su corto y cortante

párrafo- “es, nó el juzgador o juez, crí
tico, etc., sino un menguadillo sujeto, 
que, a tapadas, todo lo espía, todo lo 
comentaen la vida del prójimo, y siempre 
malévolamente”. Reparos, 231.

i
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kerex— kilom etraje

kerex. s. Combustible derivado del pe
tróleo. Es la antigua kerosina o quero
sina.

kerosine. (ingl. kerosene o kerosine, lo
mado del griego keros: cera), s. Combus
tible líquido derivado del petróleo de 
uso común en el pasado, en la zona ru
ral, con el que el campesino se alumbraba 
con mecheros empapados en dicho hi
drocarburo: . .cuando en Quito se usa
ba todavía la esperma o la lámpara de 
kerosine para alumbrarse”. R. Murguey- 
tio. Cerro, 14.

A la tradicional kerosine han 
reemplazado el kerex y el diesel. No me 
ha sido posible dar con el dato preciso 
del ingreso y empleo de dicho combus
tible en el Ecuador. Puede fijarse a fines 
del decenio de 1900 a 1910. De otro la
do, la acuñación de kerosene en la len
gua inglesa tiene el dalo preciso de 
1854. En la actualidad (1983) el nombre 
de k e r o s i n e  se ha perdido. Los sus
tantivos que tienen composición mole
cular más o menos parecida son el kerex 
y el diesel.

el amarillo del kikuyo quemado por el 
sol”. //2. Con sentido humorístico, eco
nomista, quien lleno de teorías complica 
todo y fracasa en la práctica: “F.l 
planificador actual M /m ;. según la feliz 
denominación de Juan sin Cielo) falso 
técnico libresco”. Carlos Palacios Sáenz, 
Nuevos rumbos, (id Uniw. 20/Abr./7l). 
“Antes de que se creara la Facultad de 
Administración y hubiera kikuyos por 
cantidades". J. Dousdebés, l)e esto y 
aquello, (7:7 Tiempo, 26/Jul./K0).

kilaje. (de kilo, kilogramo), s. Cantidad 
de kilos que pesa una cosa: “La carga no 
ha venido marcada con el kilaje ". 112. 
Peso en kilogramos.

El DRAE no registra esta palabra 
útil y bien formada.

kilom etraje, (de kilómetro), s. Cantidad 
de kilómetros medidos de un lugar a 
otro: “Los letreros de kilometraje son 
útiles para el motorista”. 1/2. Número de 
kilómetros de un recorrido: “El kilome
traje señala 25.000 k".

No apunta el I)R AI • esta útil y bien 
formada palabra.

kikuyo. (dekikuyu: nombre de una hierba 
africana), s. Hierba gramínea originaria 
de Africa . .el ceniciento de la tierra y
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I por r

I por r. t

A quí tenem os la conversión  
recíproca de estas dos consonantes: 
arquilar por alquilar; clin en lugar de 
crin. Esta particularidad que no es ex
clusiva de los ecuatorianos es muy exten
dida en el medio hablante hispanopar- 
líinlc con raíces en la misma historia del 
castellano.

Del trueque / por r  y a la inversa se 
han llenado espesos párrafos con propo
siciones teóricas varias, comprobaciones 
históricas numerosas y así mismo nume
rosos casos dentro y fuera del mundo 
románico. En las lenguas de este último 
grupo el fenómeno es frecuente; en el 
vasco los ejemplos si no llueven como 
en el otro ámbito, los casos sí se dan co
mo comprueba Eredcrick K. Jungcmann 
en su Teoría del sustrato y los dialectos 
hispanoromances y gascones, (p. 164).

Enfocadoel problema a nuestro me
dio, lo vemos claro en el habla inculta. 
En boca de campesinos está presente. Y 
si vamos por la dispersión geográfica 
del fenómeno, en el hablante de la Costa 
se encuentra con frecuencia mayor. 
Cuanto se refiere al hablante de la Sierra 
-es solo mera proposición- es posible 
que el hablante bilingüe quic/iua-

castellano de la Sierra ecuatoriana no 
encontró ni viable ni aceptable el cam
bio por no estar indecisa la articulación 
consonántica de una y otra letra -/ y r- 
en su sistema fonológico y fonético.

Sobre el mismo tema, en el campo 
histórico, Rafael Lapesa nos regala unas 
líneas elocuentes. Nos dice el maestro: 
“Muy antiguas son las muestras de con
fusión entre r y l  finales de sílaba o pa
labra, que en el hablaactual del Mediodía 
peninsular, Canarias, el Caribe y otras 
regiones costaneras de América se inter
cambian, se neutralizan en una articula
ción relajada que se representa en la gra
fía con una u otra letra, se vocalizan en 
i semivocal, se nasalizan, se aspiran, o 
simplemente se omiten”. (Historia, p. 
385). Tal aspecto múltiple en el hablante 
ecuatoriano se reduce considerablemen
te al punto de no contarse con el procedi
miento habitual del portorriqueño de 
converlirsistemáticamcnte la r en /. En 
el hablante culto no hay trueque, no 
existe confusión de consonantes. Tosca- 
no siempre prolijo y profundo trata so
bre el tem a "En la Sierra todos estos 
cambios de r y / son propios del habla 
vulgar y rústica Los más extendidos 
son, sin duda sarsa y cormillo ”. El es- 
pañol, 87. Agrega luego buena copia de 
voces con los cambios consabidos:
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labia—laicho

celebro, pelegrino, alverja, carcómanla 
y unos cuanlos más.

labia, s. Locuacidad, charlatanería: “Con 
mi labia y mis argumentos, estoy seguro 
que los desarmaré” . O. Sarmiento, 
Cuenca, 11.

labios, estar con la leche en los. fr.ftg. 
fam. Para indicar que tiene fresco en la 
memoria algo para repetirlo con ve
racidad.

labioso, (de labia), adj. Que tiene labia. 
//2. Zalamero.

laboratorista. (de laboratorio), s. Experto 
en manipulaciones técnicas de labora
torio: “Laboratorista en bacteriología, 
en química, en biología”.

No es comprensible el olvido y omi
sión del DRAE. Palta en sus páginas 
esta palabra precisa y civilizada. L a- 
b o r a t o r i s t a  es palabra de vocabu
lario culto, de la ciencia y técnica mo
dernas. Desde que el profesor Justino 
Cornejo ya anotó la falta en el DRAE 
han pasado casi cincuenta años (1938). 
La llamada atinada y oportuna del men
cionado profesor, lexicógrafo y acadé
mico ojalá vaya a surtir el efecto pro
puesto. Es de confiar que para la XXI 
edición del Diccionariode Madrid entre 
a sus páginas esta palabra importante.

lacado, (de laca), s. Operación por la cual 
se extiende una capa de laca sobre una 
superficie: “El lacado de la cómoda” . 
//2. Superficie que contiene laca.

lacador, s. Obrero que conoce de lacas y

trabaja en lacas: "NECESITAMOS 
obreros lacadores, carpinteros y opera
rios que sepan construir pantallas para 
lámparas”. (Anuncio aparecido en el 
rotativo capitalino. El Comercio).

lacear, tr. I .an/ar, enlazar; coger a un ani
mal con lazo.

ladear, tr. Hacer a un lado una cosa. //2. 
ftg. Desconocer, pasar por alto a una 
pesona; menospreciar: “ ...lo  que está 
pasando es que te ladean por mi culpa”.
P. J. Vera, Pueblo, 199.

laderos», adj. Terreno quebrado, con la
deras.

ladrar, int. vulg. listar una persona con 
una borrachera muy grande.

ladrillera, s. Molde en el que se labran 
ladrillos.

lagartero, s. Cazador de lagartos.

El DRAE nos da una noción algo 
fantásilica de lo que es un l a g a r t o -  
r o. Es nada menos que el ave u otro 
animal que caza lagartos. En nuestros 
ríos costeños y en los del oriente donde 
se crían pero van ya desapareciendo í 
estos saurios, no creo que haya ave por 
grande y atrevida que fuese que cace 
lagartos. I lay lag.'irtos recién nacidos.es 
cierto.

laicho. (quich. laichu). s. Insullodel indio 
al blancoo al mestizo: “Nos insultan los 
indios ebrios y nos dirán laichos”. M. j 
Muñoz C , Cuentos, 29.
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laja—lampa

loja. s. Cuerda hecha de la cerda de la cola
o crin de las caballerías.

« •

lamber, ir. vulg. Barbarismo por lamer.

Alvar registra también este verbo 
en el habla de Tenerife.

i

lambón, (de lamber), adj. vulg. Adulador; 
esbirro.

i
lam bonería. (de lamer), s. vulg. Adu

lación. “... la lambonería es uno de los 
peores excesos de la corte de palaciegos 
que inevitablemente cerca a los man
datarios. A. Cardón, Notas, (El Corti,
29/Oct./82).

lambuso. adj. Esm. Hambriento.

lameculo. adj.fig. vulg. Adulador bajo y 
el más ruin: “-¿Me acusaba de lame
culos?”. J. Rivadcneira, La Tierra. 
175. “Volverse entonces un lameculo 
de los Santonlcños”. D. Aguilera M., 
Siete lunas, 327. v. chupamedias, 
cepillo.

lameplatlto. s.fig.fam. El dedo índice.

El quinteto llenador de la mano 
entera comenzando por el dedo pulgar 
hasta llegar al meñique se compone, así: 
matapiojito, lameplatito, tontobellaco, 
sortejerito y niño bonito. Es la no
menclatura afectivo-humorística que los 
mayores enseñan a los niños para que 
mcinoricen los nombres de los dedos de 
la mano.

lamer, tr. vulg. Adular.

lam pa, s. Cierta clase de azada: . .jamás 
cogió una lampa”. A. Andrade Ch., Espi
gueo, 11,67. “El Tomás descansa con las 
manos en el cabo de la lampa C. An
drade y C., Hombre, 395. “ ...para la 
lampa y la barreta” . A. F. Rojas, Exodo, 
422.

Esta nuestra l a m p a  tiene igual 
significación en Costa Rica, Chile y 
Peni. Así informa el DRAE. Ignoro la
mentablemente si las l a m p a s  que 
usan allá los campesinos tienen o no la 
misma forma que la lampa ecuatoriana, 
porque hay lampas y lampas.

Azada, azadón, lampa, lampón. 
Cuatro herramientas de la agricultura.

El lampón se usa de manera especial 
en las faenas de lacoristrucción, mientras 
las tres primeras son instrumentos de 
labranza del labriego. Pero volveré a la 
l a m p a .  Según el DRAE es la azada. 
Esta tiene la pala de hierro en ángulo 
recto con respecto a la barra o cabo de 
madera que la sujeta; la l a m p a ,  en 
cambio, no hace ángulo, sino que em
bona a la barra o cabo directamente for
mando una sola línea. Por la posición de 
la pala varía fundamentalmente la forma 
del trabajo y cómo se ataca el material. 
El que maneja la l a m p a  la levanta 
unos 40 o 60 centímetros del suelo, la 
baja luego, golpeando con fuerza el 
terreno para removerlo; el que maneja 
la azada, como la pala, quiebra la direc
ción en ángulo con la barra o cabo que 
sujeta con sus manos, levanta en alto la 
herramienta sobre su cabeza como hace 
el hachero con el hacha para volver con 
ella y golpear sobre la tierra, aflojándola 
y removiéndola.
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lampada—lana

El azadón generalmente se usa con 
la presión del pie del sujeto sobre el 
canto superior de la hoja metálica de la 
herramienta. Nuestros indios no se valen 
de este método porque es ser humano 
descalzo. ¡Qué desamparo! Que atraso, 
olvido, injusticia, todo reunido en confa
bulación secular. Signo componente del 
subdesarrollo, señal inequívoca del 
eufemismo suavizante y disimulador de 
la realidad: país en vías del desarrollo.

lam pada, s. Lampazo.

lam parón, s. Mancha.

lam peador. s. Dícese del que trabaja con 
una lampa.

lam pear, tr. Trabajar con la lampa: “Los 
longos lampean la tierra húmeda de las 
deshierbas” . C. Andrade ( \ ,  Hombre, 
394.

lam pero, s. Lampeador: "En el aporque 
del papal hay diez lamperos".

lampón, s. Lampa grande que se usa en 
ingeniería y obras de la construcción.

lam ponada. s. Porción de material que 
recoge el lampón.

lam ponear. tr. Trabajar con lampón.

lam ponero. s. El que trabaja con lampón: 
“En la mina de arena hay solo tres 
lamponeros”

lam preado, adj. Guiso de sal al que se 
agregan ingredientes de dulce.

Llevado de la indicación dada por 
el DRAE. para el chileno, el l a m p r e 
a d o  tiene mucho que ver con lo que el 
mismo diccionario anota respecto del 
verbo lamprear: “preparar una vianda 
asándola o friéndola y cociéndola des
pués con vino, miel o azúcar”. Subrayo 
lo relativo al vino y al azúcar, porque 
como no somos vitivinícolas como son 
españoles y chilenos -entre otros nume
rosos pueblos más- el ingrediente de 
vino no es corriente en la cocina ecuato
riana. Por lo tanto, no va al extremo de 
gustar a vino el plato l a m p r e a d o  
conocido por estos trigos ecuatoriales. 
Será I a m p r e a d o, en cambio, un pavo 
al homo al cual se acompaña jalea de 
manzana; será 1 a m p r e a d a la empa
nada que siendo esencialmente de sal se 
le corona el exterior espolvoreándola 
con azúcar.

lana. s. Norte. Hilo de lana. 1/2. fig. vulg. 
Dinero: “-Jefecito.cincodiablitos. Aho
ra sí tengo lana ". 1 Viteri, Chiquilllo, 
(Cuentos escogidos, p. 67).

Si en una tienda de Quilo se le 
pregunta a la vendedora si tiene hilo de 
lana azul -tómese esto como ejemplo- 
es posible que respondiéndole vaya a 
decirle “-No tenemos, señor"; pero si 
insiste el interesado, cambiando la 
manera de pedir, porque están a la vista 
en los anaqueles los surtidos de ovillos 
y madejas de hilo y lana y vuelve sobre 
la vendedora, diciéndole: “-Allí veo lo 
que necesito, señorita, por favor”. 
“-¡Ah! ¿Estas lanas quería usted? Pensé 
que deseaba algún otro artículo”. Al 
hilo de l a na  se le conoce simplemente 
por el nombre I a n a.
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lancha—lanudo

Entonces: la n a  es hilo de lana. Re
finamientos, conflictos, caprichos se
mánticos. ¿Son del hablante, o son ellos 
de la semántica?

Llanamente es el carácter admirable 
del mecanismo del lenguaje. Gunther 
Grass tiene una fina y reveladora frase 
que no quiero desperdiciarla: “-Aquí a 
las piedras llaman guijarros”. (Grass,
Años de perro). ¡Y esto en alemán!

$
\

Ahora, en cuanto a la 2 \  accp. comp 
sinónimo de dinero, viene de antiguo la 
noción de la hacienda o riqueza, en 
suma, de dinero. En Covarrubias he 
encontrado el viejo dicho “poca lana y 
tendida en zarzas”, esto es el que tiene 
poco caudal y está desordenado. L an a , 
como segunda acepción, me suena a 
argot de hampa, a germanía para disi
mular el nombre del dinero. Hay nume
rosos ejemplos de voces de germanía 
regados en el. torrente del habla vulgar 
que a veces incursionan con éxito en el 
habla coloquial.

lancha, (quich. lancha), s. Enfermedad de 
la papa causada por el hongo Phytophora 
infeslans que arruina las plantaciones: 
“ ...solo lanchas, heladas, sequías...” . 
J. Ponce, A espaldas, 25.

Tan antigua es la l a n c h a  como 
la planta misma. Nuestro sapiente Espe
jo menciona ya la plaga en el último 
tercio del 700: “...a  las sementeras de 
papas les ha caído las lanchas, o no han 
crecido ...” . E. Espejo, Reflexiones, 
(DEM, p. 161). Alrededor de 1870 don 
Pablo I Ierrcra anotó el término como 
prov incia lism o nuestro  diciendo: 
"lancha. Llovizna que cae cuado hace

sol y causa graves daños a las semen
teras” . Casi un siglo y medio más tarde 
del apunte de Espejo, Manuel J. Calleen 
Cuenca se hacía, contrito, esta pregunta, 
para entonces sin solución: “¿-Qué es la 
lancha ? Díganlo los melereólogos. No 
es la nevada, no hay n ieve...” . Biog. y 
Sembl., 180.

Hasta no haber sido descubierto el 
causante directo, el hongo antes nom
brado, se achacaba vanamente a la llo
vizna. Esta era solo la portadora del 
diminuto hongo. Para esta temible peste 
de los papales, otrora imbatible, hoy la 
química dispone de fungicidas eficaces 
que salvan las sementeras. Sinónimos 
de la 1 a n c h a se conoce fuera del Ecua
dor por los nombres de tizón, gota, gote
ra, hilo fungoso, requeima.

lanchada, (de lancha), s. Caída de lancha 
en una sementera.

lanchar, (quich.). int. Contaminarse el 
ambiente con el hongo que daña o des
truye los papales, la sementera de tomate, 
etc. ú. t. c. rcf. “.. .qué vamos a hacer con 
todo caído como sementera lanchada.
F. Solís de King, Todo, (En M. Han- 
delsmann, Diez escritoras, p. 132).

langarote, adj. fam. Persona muy alta, 
flaca y desgarbada. Langaruto escribe 
el DRAE para trazar el perfil de largui
rucho, es decir nuestro l a n g a r o t e .

lanudo, s. Mono con abundante y largo 
pelambre llamado también chorote, 
común en la selva oriental.
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largada—La tac unga

largada, s. Acción y efecto de largar. //2. 
Sitio de partida de ciertas competencias 
deportivas: en carrera de automóviles, 
molos, etc. //3. Escapatoria. fuga.

largarse .prnl. Huir, escabullirse: “La fu
lana se largó con el sargento”.

largo, de. ni adv. Derechamente, en una 
sola dirección, sin tomar ni a la derecha 
ni a la izquierda: ‘‘¿-Por aquí se va a 
chontal?”. “-No señora, siga por aquí, 
de largo //2. Para ex presar la extensión 
de una acción ininterrumpida en un pe
ríodo más o menos extenso: “I .e visita
mos y nos fuimos de largo en la tertulia 
hasta las dos de la mañana”.

111 modo adverbial como aprueba el 
DRAE tiene significado muy dispar con 
respecto al uso ecuatoriano: “de largo, 
m. adv. Con hábitos o vestidos talares”.

larguero, s. Pieza de madera cuadrada y 
larga y de poco espesor.

lastim ado, s. Ulcera o llaga menor, esco
riación de la piel.

la ta1, s.fani Charla, verborrea, locuaci
dad. //2. Propaganda, generalmente sin 
fundamento: “...la  plaza de intuios de 
su antecesor Ilurvi con pura lata, como 
hoy decim os...” . R. Chávez I\, Cró
nicas, 188.

lata2, s. Cue. Medida de áridos equivalente 
al almud. El recipiente se usa especial
mente en Yunguilia. //2. Recipiente me
tálico: una lata de gasolina.

Los nombres de l a t a  o tarro tie
nen su origen en un hecho absolutamente 
extraño al concepto lingüístico puro. 
Tan ajeno es que el tarro y la 1 a l ti, 
nombres sinónimos para designar al 
recipiente de hojalata en el que inicial- 
mente se transportaba gasolina y que
rosina -y a lomo de ínula- desde el de
cenio de los años veinte. 1 a  l a t a  de 
gasolina teñía la capacidad de cinco 
galones. Desechando el envase para la 
m ovli/ación del dicho com ustible 
quedaba la l a t a  disponible para varios 
usos. Posiblemente el menor de ellos, el 
de servir de medida de granos, y la 
máxima utilización como materia prima 
-la hojalata- para que los hojalateros - la 
suerte del artesano en vías de extinción- 
se valgan del material para sus obras. 
Desaparecieron del mercado las latas o 
tarros metálicos al finalizar los años 
treinta. Id transporte de combustibles 
líquidos derivados del petróleo comenzó 
a realizarse en los tanqueros, la gran es
pecie predatoria de las l a t a s  de hojala
ta. Estos envases quedaron por miles 
dispersos en los campos como medida 
de capacidad y para otros menesteres 
domésticos. "Una lata de maíz”, “un 
tarro de cebada”, “una lata de poro
tos”.

Latncunga..f. Nombre de la ciudad capital 
de la provincia de ( ’otopaxi.

Originalmente el nombre de la 
población fue solo Tucunga, topónimo 
vernáculo. Al anteponer el artículo 
definido femenino la al citado nombre 
propio, con el paso del tiempo y el uso 
reunidos determinó la fusión de las dos 
palabras para quedar en una sola: La 
Tucunga, Litacunga.
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latero—-lavacara

latero, adj. Charlatán, hablador imperti
nente. //2. Filatero.

< ,
m

latigueada, s. Acción y efecto de latiguear.

latiguear, tr. Azotar con látigo.

Para el Diccionario Académico este 
verbo es intransitivo porque nada ni 
nadie recibe el golpe del látigo. Entonces, 
1 a t i g u e a r es “dar chasquidos con el 
látigo”.

latilla. s. Esm. Astilla de guadúa.

latín, ser un. Ser un latín.

latLsueldo. s. Sueldo o remuneración des
medida por su cuantía, o simplemente 
muyjugoso.

t

latoso, (de lata), adj. Charlatán, embustero 
que no deja hablar. //2. Dícese del que 
habla en lenguaje rebuscado y pedante; 
lenguaje afectado c incómodo: “Balbuca 
escuchóel discurso latoso de Orejuela”. 
J. de la Cuadra, Ayoras falsos, (00 . 
CC., p. 413).

1.a 2*. acepción me trae a la memoria 
las incidencias y travesuras de los 
personajes de Ramón J. Scnder en su 
rica y feliz Crónica del alba. “Me dijo 
un día Vícente que entre las aberraciones 
descubiertas recientemente por los 
neurólogos había una que llamaban 
idiotismo cienti ficista, con lo que quería 
decirme que tal vez aunque había apro
bado unos exámenes difíciles yo era un 
caso de aquellos. Un cretino con habi
lidad pitra el álgebra”. Crónica, III, 74.

laurel, s. Arbol leñoso de la Costa, utili
zado en carpintería y ebanistería por su 
fina calidad (Cordia alliadora). //2. 
Madera de este árbol, //laurel de cera. 
Arbol de las estribaciones de la cordillera 
oriental que segrega una resina.

laurita . s. dim. fa m  desús. Moneda de 
plata de cincuenta centavos: “... como si 
fueran esterlinas, cóndores, soles, ayo- 
ras, lauritas...". I. Egüez, La Linares, 
65.

A esta pieza de plata fuera de 
circulación desde 1935 se le llamó así 
en repetición afectiva del nombre de la 
señora Laura Carbo de Ayora, esposa 
del Presidente de la República, doctor 
Isidro Ayora. Durante su administración 
se mandó acuñar monedas de plata, v. 
ayora.

lav. s. Ratón de monte de algunas partes 
de la Costa: “ ...cuando no era lav, era 
culebra”. A. Ortiz, Juyungo, 10.

lavacara, s. Vasija para el asco personal, 
corresponde a las palabras castellanas 
jofaina, palangana.

Esta compuesta muy ecuatoriana 
reemplazó y puso de lado a las dos 
castellana palangana y jofaina, ambas 
desconocidas en la lengua general. Pa
langana pudo tener antes uso restringi
do en círculo culto. Este trasto domésti
co útil que sirve por igual para lavarse la 
cara, la cabeza, las manos, los pies, 
como también para lavar ropa chica y 
otros menesteres tiene, por decirlo así, 
en nuestro medio, nombre único, porque 
pida usted por primera vez a un sirviente,
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lavador—lechar

o en una tiendaque le pasen, o le vendan 
una jofaina, el resultado inmediato será 
el de natural estupor ante el desconoci
miento de la cosa que se pide.

lavador, s. Lavadero, sitio hecho a propó
sito para lavar ropa. IÍ2. Recipiente des
tinado a lavar utensilios de cocina y 
vajilla. //3. adj. Dícesc del minero que 
extrae pepitas de oro de los placeres 
auríferos, lavando el material en una 
batea, ú. L c. s.

lavandería, s. “Establecimiento industrial 
para el lavado de ropa”.

Así enseña y con absoluta precisión 
el Diccionario de Madrid. Por nuestras 
tierras las l a v a n d e r í a s  son sitios 
públicos donde las lavanderas se reúnen 
por razón de su oficio a lavar ropa ajena. 
Lo dicho por el DRAE puede aplicarse 
perfectamente a los modernos negocios 
de lavado o limpieza seca las linio re ría.":, 
que más que teñir ropa, su negocio prin
cipal es lavar ropa.

lavar el cinco, loe. Para expresar en el 
folklore indígena la práctica ritual de 
nuestros indios de, al cumplirse el quinto 
día de la muerte de una persona lavar la 
ropa del difunto con fines de purificación 
ullraterrena.

lav aza .s. Costa. Sobrante de guineo de
bido a los rechazos para la selección de 
la fruta, empleado en alimento de los 
chanchos.

laya. s. “Calidad, especie, género” .

Pongo l a y a  en estas páginas para

fines aclaratorios y de corrección. En el 
Diccionario Castellano-quichua y 
Quichua-caste llano de Stark en la parte 
del quichua consta l a y a  como palabra 
de dicho idioma nativo con la corres
pondiente palabra castellana "clase” , su 
equivalente. L a y a  es vieja y castiza 
palabra romance y no de lengua ame- 
ricana alguna.

lázaro, s. p. us. Ixproso.

le.

Le, la, lo, tienen puesto especial en 
la sintaxis regional. Y su posición parti
cular no quiere decir privativa del habla 
ecuatoriana.

La gramática castellana ocupa 
capítulo especial por la movilidad, y a 
veces la confusa selección del pronom
bre por el caso, o por el género, sobre los 
cuales entra ya uno u otro de los dichos 
pronombres.

Icaldad. s. Lealtad.

Esta palabra an ticu ad a  tiene 
vigeneiaen nuestro medio, aunque seda 
preferencia a lealtad.

lechar, inl. Dar leche la hembra de ciertos 
animales: la vaca, la burra, la puerca, 
etc. //2. Alimentarse la cría de ciertos 
animales con la leche materna: "Lechar 
el ternero, el potrillo”.

Con lodo el traje de palabra en fun
ción de verbo por su terminación, este 
vocablo l e c h a r  en el DRAE' consta 
solamente como adjetivo con cuatro 
acepciones.
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leche

Julio Tobar Donoso se ocupa de le 
c h a  r y observa lo que a mí también me 
hizo notorio espontáneamente en las 
definiciones académicas. Del respetable 
autor antes mencionado, en su Lenguaje 
rural, 12, disiento de su no menos res
petable juicio y por consiguiente no ha
go causa común, como el doctor Tobar 
Donoso lo hace con la Acádemia de 
Madrid. “El verbo castizo es ordeñar”, 
afirma él. Pero sin dudar de la pureza de 
ordeñar, lo que noestá bien en el consejo 
es, que una cosa es ordeñar y otra e s . 
le c h a r . P arad  primer verbo se requie
re de la acción extraña de un sujeto, y 
ahora también por virtud de máquinas 
complicadas que succionan la leche de 
la ubre vacuna. L e c h a r  es acción del 
animal, de la cría que chupa la teta para 
sacar la leche a la madre en el período en 
el cual está laclando. Ordeñar es la ac
ción física de extraer la leche pitra apro
vechamiento ajeno al animal; l e c h a r  
es tomar la leche la cría para alimentarse, 
o también dar la leche la madre a la cría. 
Amamantar es ‘‘dar de mamar”, sentido 
próximo al de I e c h a r.

leche1, s. vul%. Licor seminal, //leche de 
cam ioneta, s.fam. Leche de vaca para 
el consumo del público que en ciertas 
áreas de Quilo, especialmente en la peri
feria de la ciudad, se expende contra
viniendo las disposiciones sanitarias 
porque no ha recibido pasteurización. 
Porque generalmente son camionetas 
los vehículos del reparto de esta leche, 
se debe el novedoso y abslruso nombre 
de l e c h e  d e  c a m i o n e t a ,  //leche 
de cartón. La pasteurizada cuyo envase 
higiénico es de cartón, //leche de funda. 
La pasteurizada y envasada en fijadas

de polictileno. //leche en polvo. La 
procesada para deshidratarla y reducirla 
a polvo.

Lo aceptado por el DR AE es lecha, 
significativo del ‘‘licor seminal de los 
peces”.

No se trata propiamente de un 
ecuatorianismo neto porque la voz y su 
significado nos viene desde España mis
ma. Camilo José Cela con le c h e  com
pleta más de una página con definiciones 
y no pocos testimonios literarios. Re- 

’ produce uno del impetuoso, arrebatado 
y deslenguado Espronceda, del ro
mántico poeta extremeño.

leche2, s. fam. Buena suerte, ventura: 
“ .. .que rica leche; esa leche en el juego 
es seña.. .”. E. Gil Gilbert, Nuestro pan, 
31. ‘‘...fíjate que tengo leche... ” . B. Bá
rrelo, Hijos, 34. “EVARISTO. No__ Si
ganamos, los amigos dirán que triunfa
mos de pura leche ”. E. Albán, Picardía, 
59.

Será que la palabra l e c h e  o la 
locución tener leche llevan consigo la 
noción primaria del alimento, de la leche 
materna. El niño que chupa y chupa el 
seno exhausto, morirá; el niño que en
cuentra repleto, tibio y generoso es 
afortunado porque tiene asegurada su 
existencia. Tener leche, tenerla cerca, 
en la hora, es gozar de buena suerte. De 
ser así, mi figuración, resulta muy 
expresiva la locución.

Santamaría en su Diccionario de 
mejicanismos siente malsonante la pala- 
bra 1 c c h e. Pero me digo, el rigor cicn-
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leche calostro—legislatura

tífico aleja, odestierra los remilgos léxi
cos. Ir por las páginas de Camilo José 
Cela, o Hernán Rodrigue/. C'astelo en 
sus respectivos Diccionarios, es como 
en el campo de la medicina, examinar 
un libro de anatomía con las ilustraciones 
del cuerpo humano, y entre estas, algunas 
de antaño, sin ser secretas se las lomaba 
con mojigato/., y hoy, asimismo, bien 
conocidas, sin ser secretas, invocadas y 
manoseadas con desenfado franqueza y 
método. No existe tabú en la ciencia.

leche calostra. s. Calostro.

leche de tigre, loe. Mezcla de leche con 
aguardiente: Tras un bailoteo que dura
ba hasta la madrugada saludada con 
sendos vasos de leche de tigre... ". .1. de 
la Cuadra, Los Sangurimas. (()(). CC., 
p. 501).

lechería, s. 1 laeienda ganadera destinada 
a la cría de ganado lechero. H2.1 ,ugar de 
las haciendas ganaderas donde se tiene 
la leche pitra despacharla al consumo.

lechero, adj. Díccscdel fundo que produce 
leche por tener ganado apto pitra esta 
producción: “hacienda lechera”. 112. s. 
Arbusto de regiones áridas de la Sierra 
(¡üiphorbia laurifolia) productora de 
un látex que solidificado semeja al 
caucho. Se llama también pitillo. ID. 
Arbol de la Sierra, llamado también 
espino.

lechón. (de leche), adj. Afortunado, cf. 
suertudo, tener leche, leche.

lechoso, adj. Dícesc de la época en que

ciertos cultivos están con el grano en 
leche: “.. .desde que los granos están en 
la fase lechosa empiezan los ataques de 
las aves”. Ilalconsult, Id arroz. 40.

lechucero, s.fam. l axista que hace ser
vicio nocturno, especialmente en altas 
horas de la noche: lil dueño del taxi 
recibe del lechucero S/. 5(X) por kiló
metro". J. Merchán,Cti/7</.\. (Id Coni.. 
29/Agto./X2).

lechuga..v.('aK‘/onillo.//2..v. Costa, d e r 
la planta acuática.

lechugín.A. Costa. Planta acuática de las 
zonas húmedas de la ('osla semejante a 
la lechuga.

lechuza blanca, s. Ave nocturna de las 
islas mayores de las Galápagos (Tylo 
alba), //lechuza decam po. l.cehu/a 
de plumaje oscuro, común en las Islas 
Galápagos, (Asió Jlammens).

legajar, tr. Reunir papeles de correspon
dencia para formar legajos con ellos: 
“Legajar los oficios por meses” .

legal.adj. vulg. Justo, honrado: “-Loque 
pasó es que la señora de su tío no le 
resultó muy legal".

légaña, s. barb. I .agaña: "Descubro en ca
da espejo un rostro nuevo y en cada par
padeo una légaña”. V. Luna, Corazón, 
5.

legislatura..v. Congreso; funcionamiento 
de las dos cámaras legislativas en el pe

576



leído—leprocomio

ríodo de sesiones; funcionamiento de la 
cámara de diputados en el período de 
sesiones: “I& legislatura no aprueba 
aún el presupuesto”.

Lo que contiene el DRAE sobre 
esta palabra es una significación que no 
es ni la cámara del senado ni la de los 
diputados, ni tampoco las dos juntas. Es 
el “tiempo durante el cual funcionan los 
cuerpos legislativos”, acepción, que, 
dicho sea de paso, sí se emplea entre 
nosotros.

leído, adj. Alfabeto; que sabe leer y es
cribir; letrado: “... los mismos habitantes 
leídos de estas tierras dicen que ...” . M. 
Acosta Solís, Nueva contribución, I, 
83.//leído y escribido, fr. fam. Para 
expresar que se trata de persona ins
truida. La intención puede ser sarcástica 
o irónica.

lejura. .y. Lejanía; parte muy lejana: “Que 
lejura a la que tenemos que caminar” .

Esta formación nominal venida del 
adjetivo a la par que los otros contados 
derivados con el sufijo -ura es muy 
ecuatoriana y en algunos otros casos 
común a algunos países americanos. Ni 
baratura, ni carura, ni feúra, ni lejura, 
ni agriura constan en el DRAE. 
Tampoco encuentro en el Larousse ni 
enciV O X .

lengua de vaca. s. Gulag, planta que infesta 
los potreros y dehesas de la Sierra en los 
lugares húmedos. (Rumex obtusifolia). 
Contiene abundante hierro y calcio. //2. 
fig.fam. Adulador. “L c n g u a  d e  va- 
c a es también su nombre entre nosotros.

Así les llamamos efectivamente a los 
que se hacen lenguas por halagar a las 
autoridades”. G. R. Pérez. Imagen de 
los días, (El Com, 13/Jul./82). //media 
lengua, loe. Para indicar la dificultad de 
hablar una persona por defecto físico; 
dificultad de expresarse una persona 
por no conocer bien el castellano. // 
poner lenguas, loe. Para indicar que se 
pasa la voz de una persona a otra para 
hacer saber algún interés o necesidad: 
“Poner lenguas para conseguir un 
mayordomo”, //sacar la lengua, loe. 
fam  Con la que se expresa la gesti
culación que hace una persona a otra, 
sacando la  lengua en son de broma o 
para fastidiar.

lenguón, s. aum. De lengua. //2. adj. Len
guaraz.

león. s. En habla rural, puma.

leona, s. Variedad de papa

lépero, adj. vulg. Muy pobre; sin dinero, 
ú. I. c. s.

Cuánta diferencia hay entre nuestro 
1 é p e r o y el lépero de América Central 
y Méjico: “Dícesc del individuo soez, 
ordinario, poco decente”. Y en Cuba es 
nada menos que “astuto y perspicaz”.

leprocomio. .y. Establecimiento sanitario 
para internar a los enfermos de lepra y 
prestarles atención y tratamiento.

Pues no existe esta palabra en el 
DRAE. Tampoco leprosario, nombre 
con el cual se designa también a dicha
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casa de salud. Entonces, ¿a dónde van 
los enfermos del nial de Hansen? Según 
el Diccionario de Madrid van esos enfer
mos a la leprosería, esto es al “hospital 
de leprosos”.

leprosario, s. Leprosería.

Es lusitanismo no aprobado por la 
Academia.

ler. (del verbo leer), inl. Barbarismo por 
leer.

Laeliminación de launas que con
trae la palabra a monosilábica es prác
ticamente un procedimiento de sinéresis 
dentro de la métrica. Pero.en el habla 
vulgar donde más está presente el empleo 
vicioso, es por síncopa la causa de la 
ocurrencia del b:i> barismo.

lerdura. s. Lerde/.

Entre nosotros es desconocida la 
palabra lerdez.

letra patoja, loe. ft\>. fam. La escritura 
contrahecha como la de los niños que 
empiezan a escribir, //letra colorada, 
saber la. fr. fam. Para indicar que se 
conocen las trampas y artimañas para la 
realización de algo; gramática parda.

letrero, .v. Rótulo, muestra.

letrinización. .v. Acción y electo de lelri- 
niz.ar.

letrinizar. ir. Instalar letrinas.

Ni I c t r i n i z. a c i ó n, ni este verbo

l e t r i n i z a r  aparecen en los diccio
narios castellanos. La formación de 
ambas voces es impecable.

levantar, ir. Hacer que los trabajadores 
cesen su trabajo, ú. l. c. pml. //no le
vantar cabeza .fr. Norte. Locución con 
la que se entiende la postración extrema 
en la que se encuentra un enfermo.

levante, s. Conquista amorosa; enamora
miento a primera vista.

ley solo para el de poncho, fr. fam. Con 
que se expresa la parcialidad de la justicia 
para aplicarla con rigor únicamente al 
humilde y desposeído y nunca ejercitarla 
contra el influyente y el poderoso. “En 
nuestro país es común la lra.se de que la 
ley es solamente para los de poncho y 
queen lo relativoa la sanción únicamente 
es efectiva para los menesterosos” . M. 
Cháve/., Id irrespeto, (iACom., 11/Nov./ 
83). //de mala ley .fr. fam. De dudosa 
moralidad; de malos antecedentes, //te
nerle a uno ley Jr.fam. ( ¡uardarlc a uno 
inquina o antipatía; sentir aversión m a
nifiesta una persona a otra.

leyenda..?. Pie, nota explicativa puesta en 
una fotografía, grabado, etc. lisie gali
cismo le ha lanzado por la borda a la 
castellana pie. Muy rara vez. se emplea 
esta; muy frecuente y dominante es el 
uso de l e y  e n d a.

leyer. inl. vugl. I .ccr.

Capdevila encontró también I e- 
y e r en la provincia española de I ,eón 
y en alguna región de Argentina. En
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liberal—libertario

nuestro medio el barbarismo se sitúa en 
el habla rústica.
. • 

liberal, adj. y s. El que desde el punto de 
vista político se consideraba libre c inde
pendiente durante los primeros años de 
fundada la república del Ecuador. //2. 
Partidario de la doctrina del partido li
beral fundado por el General Eloy Al- 
faro.

$
Está por demás decir, pero El Habla 

del Ecuador es por su naturaleza un dic
cionario de ecuatorianismos dedicado 
exclusivamente tú aspecto lexicográfico. 
Con l i b e r a l ,  conservador, rojo, azul, 
velasquista, cefepista, curuncho, etc., 
etc., hay suficiente material para armar 
un folleto que podría llevar el título de 
Diccionario Político Ecuatoriano. Allí 
lo lexicológico y dialectal de la muche
dumbre de nuestros regionalismos vin
culados con el negocio de la política se 
mezclaría para conformar una intere
sante amalgama lexiográfico-polílica.

P uesta  la an te rio r cond ic ión  
aclaratoria y limitativa, sin embargo no 
dejo de anotar aquí el hecho histórico y 
el uso lingüístico de la palabra 1 i b e- 
r a l .  L i b e r a l  comenzó a enunciarse 
hacia 1850 cuando don Diego Noboa y 
el General Antonio Elizalde aspiraban a 
la presidencia de la república. Entonces, 
el público señaló con claridad el casillero 
político que convenía a uno y otro ciu- 
dadano: Noboa era no solamente cató
lico, sino devoto, mientras que Elizalde 
era l i b e r a l ,  esto es libre de las direc
ciones clericales de entonces. Así se 
acuñó la palabra l i b e r a l .

A continuación van dalos documen

tales del usode l ib e r a l :  “PROTESTA 
DEL PARTIDO LIBERAL. (ElPrimero 
de Mayo, N° 4 ,21 de octubre de 1859, 
Quito)”. Y este segundo testimonio de 
la época, asimismo tomado de otro perió
dico, pero esta vez publicado en la ciudad 
de Cuenca: “FOTOGRAFIAS DELOS 
LIBERALES DE AMBATO. Son ad
mirables las producciones de los libera
les de mi tierra en las que se han fotogra
fiado todos ellos. Recogiendo la lectura 
al público para que conozca con sus pe
los i señales i sepa quiénes son esos libe
rales i quienes somos los conservadores 
de Ainbato”. .1. L. Mera, (El Popular, N°
29, 15 de Agosto de 1884, Cuenca). 
“Las historia es laque escriben los triun
fadores: la gesta de la lucha liberal 
brilla”. A. Carrión, Los años heroicos, 
(Vistazo, N* 303, p. 26, Guayaquil).

libertario , s. Relativo a la libertad.

Algo grave me ha ocurrido con La í 
palabra de esta papeleta. La gravedad 
estriba en haber cometido flagrante 
barbarismo. Lo consagrado y lo consi
guientemente ortodoxo del sentido de 
1 i b e r t a r i o es “anarquista”. No impor
ta, que quede firme esta acepción en los 
diccionarios, pero también que se incor
pore a sus páginas una segunda acepción, 
la acepción americana, porque presumo 
no ser palabra exclusiva del vocabulario 
de los ecuatorianos. Nuestros historia- 
doresusan l i b e r t a r i o  noenelscnti- 
do del partidario de la supresión del 
estado, esto es, el anarquista; nuestros 
historiadores, periodistas, hombres de 
letras tienen a l i b e r t a r i o  como a la 
genuina voz expresiva de lo referente al 
amor por la libertad y lo que a ella se 
refiere. Imbuido de la corriente semán
tica concedida en una necesaria segunda
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Iihorio—licitar

acepción cJc I i b c r l a r i o, es decir, al 
signitlcadoamcriauio,aquí,en El Habla 
del Ecuador lie traído a l i b e r t a r i o  
para tratar de redondear la idea del pro
bable origen de indicción bien conocida 
por los ecuatorianos “cariño pasiuso”. 
Y en parte del texto ilustrativo digo res
pecto de la actividad de Bolívar en su 
campaña de 1S22 y 1X23: “Bolívar ;uite 
la resistencia lena/ de Basto, si acaso no 
está desconcertado, se muestra impa
ciente y severo y exasperado porque los 
pastusos son realistas recalcitrantes y 
por lo tanto adversarios acérrimos de la 
causa libertaria” , v. cariño pasiuso.

Quiero en esta parle reforzar el 
sentido del adjetivo en cuestión. Aquella 
causa, no es -ocioso es decirlo- no es, 
repito, anarquista: es la causa de la inde
pendencia, el sentimiento apasionado 
por liberarse del yugo español -ocioso 
resulta también aquí repetir- esto es, la 
segunda significación adjetival del 
término: relativo a la libertad. De paso, 
M)i)lv\úcmos, coloniaje e independizar. 
voces a las que la Academia matritense 
no concedió prontamente el placel de 
rigor. Y luego de largo tiempo transcu
rrido, el DRAT tiene el cuidado de seña
lar ambos términos como voces ameri
canas.

Con lo extenso del relato sobre I i- 
b e r t a r i o  acaso ha convalecidoel vicio 
del barbarismo señalado al comenzar la 
papeleta. Mi convencimiento de la legi
timidad de la propuesta segunda acep
ción, de voz americana, en modo alguno 
pecará de juicio equivocado.

Iihorio. s. Nombre acomodado al legis
lador incondicional que sigue ciega

m e n te  las d ire c t iv a s  im p u e s ta s  p o r el 

rx x lc r  e je c u t iv o :" . . .  una c o im a  in tegrada  

p o r liborios n o  re p re s e n ta  los in tereses  

d e l p u e b lo . . . ” . A .C a r r ió n ,  ( J u é p u e d e .  

(Vistazo. N"3(H. I l /A b r . /S O ,p .  k , , ( ; u a . 

y a q u il) .

lihorlsmo. s. Procedimiento incondicional 
puesto en práctica por legisladores 
comprometidos a servir y guardar fide
lidad al prxler ejecutivo: “...porcl prurito 
de no caer en el liborismo". J. Rjbade- 
ncira. Historias. (ElCom., 30/Abr./Xl).

libreado, v. Tomado como unidad de peso 
la libra: por libras: “no vendemos el 
azúcar por quintales sino libreado ".

librear, (de libra), ir. Acción de expender 
víveres secos al por menor y por libras: 
"TI arroz, el azúcar, la harina, no están 
vendiendo por quintales, .sino solo 
libreado".

licitación, s. Concurso de olerías para la 
obtención de bienes y servicios reque
ridos en el sector público. 1/2. Llama
miento a este concurso: "Licitación de 
tubería de acero para la Municipalidad 
de Cuenca” .

licitar, ¡ni. Abrir públicamente un con
curso de ofertas para la adquisición de 
bienes y servicios para el sector público.

La noción académica de l i c i t a r  
distam uchodelaque tenemoslosecua- 
torianos sobre dicho procedimiento ofi
cial. Tn electo, frente a lo dicho ya en la 
papeleta de licitación y en esta, el 
DRAT del verbo en cuestión dice:
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lidiadera—limeta

",licitar, ofrecer precio por una cosa en 
subasta o almoneda” .

m

Si un Municipio licita la provisión 
de equipo para el apartamiento de ba
suras; si el Ministerio de Salud licita el 
equipamiento de un hospital, se signifi
ca en ambos casos, la acción de las en
tidades oficiales interesadas a llamar 
públicamente a proveedores para que 
presenten sus ofertas con los precios, 
características, la forma de pago", las 
garantías, etc., etc. y los demás requisitos 
de orden formal y legal. Como se puede 
observar fácilmente, otro, otro muy 
distinto es el procedimiento de la subasta 
y también de la almoneda que de ninguna 
manera se ajustan a lo prescrito en la ley 
para la licitación.

Alejandro Cárdenas en sus Notas 
no deja pasar la palabra licitación sin 
glosar con estos términos: "licitación 
no es remate, subasta, almoneda; y no 
obstante piden del juez que proceda a la 
licitación en vez del remate de los bienes 
embargados”. Como se puede ver, aquel 
juez de la época del doctor Cárdenas 
(1910) procedía académicamente, mien
tras la glosa del notable jurisconsulto 
citado re vela el sentido dado a la palabra 
licitación en nuestro medio lingüístico, 
(p. 130).

lidiadera, s. Acción y efecto de lidiar.

lidiar, ir. Manejar, tratar, gobernar a una 

persona, como a un niño, a un enfermo.

liencillo, (de lienzo), s. Cierta clase de 
lienzo de inferior calidad.

i
liendra, s. vulg. Liendre.

liga, s.fam. Amigo, camarada, compinche.

liguero. s. barb. Liga.

Hay confusión del hablante al nom
brar a la 1 i g a para sostener las medias 
en el muslo de la mujer por el nombre de 
1 i g u e r o. El morfema -ero disigna el 
agente. Sería entonces l i gue r o ,  el que 
hace o vende ligas. O también podría so
breentenderse como terminación ins
trumental.

lillo. s. Hojita de papel fino cortada para 
en volver en ella la picadura de marihuana 
y fumar como cigarrillo.

Me digo ¿Será l i l l o  aféresis de pa
pelillo? Bien pueden ser los marihua- 
neros los que en su argot disfrazaron el 
nombre de la preparación de la hierba 
con el inocente nombre de l i l l o .

limeño, s. Cucurbitácea común en los va
lles templados de la Sierra, más pequeña 
que el zapallo y de sabor dulzaino.

limeta. 5. Botella pequeña para envasar 
aguardiente: “Navarrete se trajo la limeta 
de puro del estanco”. E. Tcrán, El cojo, 
83. “Llegan los vecinos trayendo la 
limetita de aguardiente”. G. Rubio O., 
Punyaro, 38. “ ...repelía el muchacho 
en pequeñas limetas de color yodado”. 
C. Dávila A., Cuentos, 13.

Covarrubias ya registra en su Tesoro 
la palabra l i m e t a .  Mas no se la va a 
encontrar como entrada aparte sino en 
la palabra limón. En el texto de esta voz 
y al final asoma l i m e t a  con la defini
ción de “género de vasos”.
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limosnero—limpión

Por otra parte la 1 i m e t a del DRAE 
no coincide con la ecuatoriana: aquella 
es el frasco de vientre ancho y corto y 
cuello bastante largo: la 1 i m e t a ecua
toriana es más bien el frasco aplanado 
apto para llevar al bolsillo como la 
caminera. Y para remate y excelente de 
verdad, este: “Para 1 leñar cómodamente, 
eche usted y no derrame frascos, botellas 
y limetas... Sonde Azorín las palabras, 
sacadas de Madrid, p. 24.

limosnero, s. Pordiosero, pobre: “Dejo 
una cushma que tiene agujeros/ más de 
cuarenta ojos,/ y un calzón más remen
dado/ que el calzón de un limosnero. J. 
L. Mera, Antología, 202.

I le puesto aquí esta palabra porque 
el sentido original español es el de la 
persona caritativa que da limosna. íil 
ecuatorianismo que es extensivo a la 
calidad de americanismo es como queda 
dicho, el sujeto pasivo, el que pide o 
recibe limosna.

limpia, s. Acción y efecto de limpiar el 
campo de maleza para destinarlo a un 
cultivo cualquiera. //2. Suerte del juego 
de zapatilla, //limpia cae como cae. 
Otra suerte del mismo juego.

limpiado, s. Limpiada, acción y efecto de 
limpiar, cf. fregar.

lim piar, ir. Frotar el cuerpo del enfermo 
con hierbas pitra librarle del mal aire, o 
del mal ojo.//2. Arre balar, quitar, hurlar; 
ganar: “...el Chueco le había limpiado 
lodo el . sueldo” . T. Banegas, Si las 
espuelas, (Antología, IV, p. 357).

limpieza, s. Dícese del trabajador encía- 
gado de barrer y asear recintos, espe
cialmente donde concurre o hay mucha 
gente: "Limpieza del hospital, del cole
gio”.

limpio, adj. Sobrio, sin los efectos de la 
embriaguez: "Había dormido la borra
chera y salió bastante limpio ya”. L. 
Moscoso V., Raíces, 106.//2. Sin dinero, 
pobrísimo, desprovisto de lo indispen
sable: “Pero si lo hacía me quedaba lim
pio. lira preferible guardar el dinero 
para los momentos de hambre” . II. 
Salvador, Trabajadores, 71."Asaltaron 
mi casa y me dejaron limpio”. L. A. 
Martínez, A la Costa, 284. Hade. 
Unicamente, solamente, en especial en 
expresiones como “a puñetazo limpio" 
y otras frases similares: “ ...a  picotazo 
limpio obligaba a lomar asunto”. L. 
Moscoso V., Espadachín, 66. //limpio 
como una pepa de hilaba./r. Jig.fam. 
Para exagerar la pobre/ade una persona, 
o para denotar que en un momento 
determinado no cuenta uno con dinero.

limpión, s. Aljofifa, trapo basto para 
limpiar pisos. //2. s. Lienzo para cernir: 
"...los doce limpiones de lino para cer
nir el caldo de tórtola...” . .1. Vázconez, 
Ciudad, 19.

"lili mi tierra a la aljofifa se llama 
limpión ” sería la frase de mi propio 
invento al parodiar aquella otra de 
G ünther Círass que donosam ente 
escribe en Años de perro: "aquí a las 
piedras llaman guijarros” , (v. lana). Ln 
el I icundor nadie va a comprender a quó
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linderación— linotipia

se refiere el hablante en el momento en 
que se le pida una aljofifa. FU estropajo 
casero y ruin que saca Iq mugre del piso 
y le-dej a limpio es lo que conocemos por 
acá con el nombre bien puesto de 1 i m- 
p i ó n.

¡ndcración. s. Acción y efecto de lindcrar. 
//2. Contorno de los linderos de una 
propiedad.

inderar. ir. Alinderar.

incluimiento, s. Acción y efecto de lin
char.

incluir, (ingl. del apellido Lynch), tr. 
Castigar con la pena capital sin fórmula 
de juicio, generalmente en forma vio
lenta por el amotinamiento de masas 
populares. ,

El Padre Solano, en Cuenca hacia 
1850, ya se refiere al linchamiento y a la 
Ley de Lynch, 0 0 .  CC., II, 240. Decía 
entonces: “No vemos la terrible Ley de 
Lynch en vigor en esas regiones de 
A m érica...”. El verbo inglés, por otra 
parte, está con testimonio literario desde 
1836. Por supuesto que varios años antes 
la acción violenta ya se empleó en los 
Estados Unidos. Por el año de 1780 en 
los Estados Unidos se organizó una fuer
za civil pura contrarrestar las incursiones 
y actos de pillaje que se cometían en 
algunos estados de la Unión después de 
terminada la campaña de la revolución 
libertadora de 1776. El militar retirado 
del ejército norteamericano William 
Lynch encabezó un grupo de ciudada
nos destinado a la defensa pública. Esta 
fuerza policial nacida por la presión de

las circunstancias persiguió a los 
merodeadores que azotaban los campos 
de Virginia y otros estados aledaños. La 
represión y su castigo tenía procedi
miento rápido y drástico porque se eje
cutaba a los delincuentes sin fórmulade 
juicio y sin mandamiento de autoridad 
competente. Hasta restablecer el orden 
Lynch implantó un sistema de acción 
punitiva su i generis en bien de la 
tranquilidad y el orden públicos. Pos
teriormente se acuñaron las palabras lo 
lynch y lynching, correspondiendo en el 
mismo orden al verbo l i n c h a r  y al 
sustantivo linchamiento.

lindo, de lo .fr.fig.fam. Para encarecer la 
acción a la cual se refiere el hablante: 
“Se rieron de lo lindo”.

línea, (ingl. líne: línea); s. Clase, especia
lidad, refiriéndose a la actividad comer
cial: “La línea de repuestos, de refrigera
doras” . //2. Procedimiento, directivas, 
especialmente en el orden político: La 
línea de Moscú, la línea de Pancho 

Huerta”.

lincam iento, (de línea), s. Plan, propósito 
de un proyecto de una obra o actividad: 
“Con el cambio de régimen, los linca
mientos de la política desarrollista han 
lomado giro distinto”.

línia. s. vulg. Barbarismo por línea.

linotipia, (ingl. del nombre de la marca de 
fábrica Linotype). s. Sistema de com
posición de tipos móviles que funde la 
misma máquina y conforma el texto.
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linotipiar. (de Linotype). ir. Inscribir o 
componer un texto en máquina tipográ
fica del sistema de linotipo.

linotipista, (de Linotype). s. Hn artes grá
ficas el experto en manejar una máquina 
de linotipo.

linotipo, (ingl. Linotype). s. Máquina de 
composición tipográfica por medio de 
tipos móviles y fundición en la misma 
máquina.

Las cuatro palabras de esta familia 
extranjera van paulatinamente debili
tándose en razón del avance tecnológico. 
Los sistemas de impresión offset han 
desplazado al l i n o t i p o ,  están despla
zando a estas máquinas que en su ¿poca 
trastornaron el sistema de composición 
en frío de los cajistas de antaño. Ahora 
le tocó el turno a linotipia. L1 offset es 
superior. Réquiem para el linotipo.

liña. s. vulg. Barbarismo por línea.

liquide/., .v. Disponibilidades inmediatas 
de recursos monetarios que tiene un 
banco, una empresa, una persona.

lisán. (quich. Usan), s. Nombre autóctono 
de la palma de la paja toquilla en el 
quichua del oriente ecuatoriano.

liso. adj. Atrevido, insolente.

Esa voz de germanfa se ha posado 
con firmeza en nuestra habla corriente.

listado. Lista; rol.

Nuestros administradores, econo
mistas y sus segundos y terceros ya no 
se refieren a la lista sino al l i s i a d  o. 
No hace falla el neologismo barbari
zante.

lisura, s. Atrevimiento, insolencia, gro
sería.

lobo. s. Norte. Zorro o /orra. raposo, (Canis 
azarae). //IoIm> de páramo. IVrro sil
vestre de los pajonales andinos de gran 
tamaño, pues alcan/a hasta 1.70 m de 
longitud con la cola. Común entre I ; ls 

provincias del Carchi y Colopaxi. lis el 
Dncicyon culpueus de los zoólogos.

1 is del caso explicar algo sobre este 
carnicero de nuestras sierras, a veces 
azote de los gallineros, o de rebaños de 
ovejas porque asalta y devora las aves, 
las crías de las ovejas y los más audaces 
y hambreados al ventear un cuyero, 
pues, sedan minio de burlar la vigilancia 
y cargar con la presa. Teodoro Wolf se 
fijó en este carnívoro y sobre él escribió 
esta breve reseña; “La familia canina 
está representada por una hermosa 
especie de zorro que en el país se llama 
1 o b o (Canis azarae) y que vive en las 
regiones altas, especialm ente los 
páramos”. T. Wolf, Geug. y Geol., 453.

Ampliaré lo dicho por Wolf: este 
animal llamado l o b o  en el norte 
ecuatoriano porque en el Azuay y Cañar 
llamamos raposo, no solamente es ha
bitante de la alta Sierra, en sus páramos 
y pajonales, sino que tenemos al animal 
vivo y coleando con su hermosa cola 
bien poblada en los valles templados y 
relativamente bajos: (iualaceo. Paute,
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locro— lograr

Chaullabamba y la amplia comarca 
aledaña y circundante a Cuenca, como 
también más al norte en la provincia de 
Cañar. Vive en todos estos campos por 
nada conceptuados como páramos, 
como Chuquipata y el área circunveci
na. vv. chucurillo, zorro.

Y ahora la nota final: la relación 
ecológico-lingüística. El l o b o ,  el ra
poso y otros mamíferos menores de 
nuestros campos van desapareciendo. 
El ambiente ecológico deteriorado y 
empobrecido ya no es ámbito generoso 
para la natural supervivencia de ani
males, aves y aún de especies vegetales. 
La merma o desaparición del significa
do debilita y por fin elimina el uso del 
significante, em pleando la noción 
saussuriana.

locro. (quich. lugru). s. Sopa de papas: 
“Después del locro, dijo don Manuel, el 
Emperador de Austria, suele gustar una 
copita de vino blanco” . J. Montalvo, 
Catilinarias, II, 248. “En Quito es tradi
cional el locro, guisado compuesto de 
patatas divididas que se cuecen sobre 
una sazón de queso y especerías” . Fr. J.
M. Vargas, O. P., El arte ecuatoriano, 
(DEM, p. 355). //locro de porotos, s. 
Guiso en el que los porotos maduros o 
tiernos acompañados de coles es el 
ingrediente principal, //capote locro. El 
mismo locro de papas pero con la dife
rencia de que las papas son menudas y 
algo tiernas y a las que se las cocina con 
cáscara. //locro de uñas. Guiso parecido 
al anterior, pero que para servirse se 
desprende la cáscara con las manos.

El 1 o c r o es plato de consumo

general en toda la Sierra. Es por esto 
potaje típico ecuatoriano.

Con el paso del tiempo y el desco
nocimiento del quichua, es pleonasmo 
ejemplar decir l o c r o  d e  p a p a s .  
L o c r o  -lugru- es plato preparado con 
papas.

locutor, int. Animar el locutor de radio o 
de televisión un programa: “ ...nos 
manifestó que le gusta mucho locu
tor.. . ”. Alma Moreno, Los peques, 
(Panorama, N° 15, /Jun./80. pp. 10,12, 
Quito).

locutor, s. Dícese de la persona que habla 
frente a un micrófono de las estaciones 
emisoras de radio y de las de televisión, ¡ 
animando programas diversos, difun
diendo noticias, presentando comenta- ¡ 
ríos varios, etc.

El Diccionario de la Academia hasta 
1970 limita el ámbito del l o c u t o r  a 
las emisoras de radio. Con viene extender 
la acción del l o c u t o r  a la hoy ab
sorbente y dominante actitud de la 
televisión. Además el DRAE habla de 
las estacionesde radiotelefonía en lugar 
de señalar más específicamente a las 
estaciones radiodifusoras.

lodacero, s. Lodazal: “ ...una musiquilla 
de castañuelas en el lodacero ". A. Ortiz, 
Juyungo, 24. “-Buenos días compadre. 
¿Usted también va a la ciudad? -A la 
ciudad comadre, ¿qué le parece el loda- 
cero?”.C.AccvcdoV.,Lal(nea7, (M. 
Handclsmann, Diez escritoras).

lograr, int. Cue. Disfrutar, gozar; rc-
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lojarüdad—longo

galarse: “ ...asustando a los chugos y 
chirotes que llegaban en bandadas a lo
grar los choclos tiernos...”. T. Crespo 
de Salvador, Ana, 6.

lojanidad. s. Carácter individual y colec
tivo del lojano.

lojanismo. s. Lo concerniente a la provin
cia de Loja, o a su capital. //2. Palabra o 
giro propios del hablante lojano.

lojano. adj. y s. Natural de Loja provincia 
y ciudad del sur del Ecuador. //2. Per
teneciente y relativo a Loja.

Es oportuno recordar aquí las 
variantes de los gentilicios del oriundo 
del Ecuador y del nacido en España al 
tomar el mismo nombre la ciudad ame
ricana en réplica de la de la madre pa
tria. Vimos atrás cuencano de Cuenca 
del Ecuador y conquense de la del Jij
ear. Aquí con l o j a n o  ocurre algo 
parecido. El gentilicio ecuatoriano es 
l o j a n o ;  el de la ciudad española 
homónima es lojeño.

lomada, s. Loja. Conjunto de lomas.

lombriciento. vulg. Que está infestado 
de lombrices.

lonchar, (ingi. lunch), int. Almorzar con 
alimento ligero.

Pedro Fermín Cevallos puso en la 
lista negra de su Catálogo a este angli
cismo al cual se le puede ver que asomó 
hace ya bastante tiempo.

Bien pudo hacerse presente el ex

tranjerismo hacia 1860. Es uno de los 
primeros anglicismos. La anotación de 
Cevallos dice: “Tomar lonche. Aun así 
españolizado ya el lunch inglés, debe 
decirse más bien tomar las once”.

lonche, (ingl. lunch), s. Almuerzo frío.

lonchera. (de lonche), s. Pequeño recep
táculo o caja que los escolares, los traba
jadores llevan a la escuela, o al lugar del 
trabajo con el alimento frío para servirse 
al medio día.

longa.5. India adolescente: “...a  la noche 
conversando con el mayordomo, bro
meando acerca de lo ariscas que son las 
longos y lo difíciles de seducir". (J. 
Zaldumbide, Páginas, 11, 231. “Los 
padres de la longo Juana, los indios del 
páramo”. J. Icaza, Huasipungo, 7. 
"...longo maldita, ¿dónde te has me
tido?”. J. Vásconez, Ciudad, 18.

longo, s. Indio adolescente: “1 lacla el más 
ínfimo longo de la casa de Llores” , (i.
H. Mala, Dolores, 45. “El, dejando a 
otro longo y al perro la guarda del 
rebaño...” . M. Corilé, Mundo, 6 1 .112. 
Cholo, sujeto de origen humilde: 
"...hombres, mujeres, llamados roscas, 
mitayos, longos, verdugos, guangu- 
dos...”. N. Kingman, Dioses, 53. "-Pe
ro cuando se levantan las indiadas. -Pío 
no cree. Los longos son cobardes” . E. 
Gil Gilberl, Nuestro pan, 200. //3. En 
diminutivo, forma de tratamiento cari
ñosa. vv. cholo, cito lito.

Moreno Mora nos trae l o n g o  de 
lunk/tu, palabra de mcsoamérica.
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longuería—lunarejo

Luis Cordero señala la clara etimo
logía quichua de lungu, muchacho. Ce- 
val los, en su Historia pfrecc esta nota ya 
u u tanto anacrónica para nuestro tiempo: 
“Longo. Así llaman a los adultos que 
todavía no llegan a los diez y ochoaños. 
Llaman también longo a los que no han 
servido todavía de alcaldes de doctrina 
ni gastado como priostes en la celebra
ción de alguna fiesta de la iglesia” . His
toria, VI, 141.

é
r \

longuería. s. Multitud de longas. Si son 

varones, longuerío.

longuero. adj. Que le gusta cortejar a las 
longas.

Utie.fig.fam. Las posaderas de la mujer y 
especialmente cuando son notables. //2. 
Mujer guapa y atractiva: “-¡Qué rico 
lote!".

tuteamiento, y. Ionización.

loterlazo. s.fam. Golpe de suerte con el 
premio de la lotería; gordo de la lotería.

lotero, s. Vendedor callejero de boletos de 
la lotería.

Para el DRAL es sujeto más im
portante el l o t e r o :  “Persona que tiene 
a su cargo un despacho de billetes de 
lotería” .

lotizar, tr. Lotear, dividir en lotes un 
terreno.

Desconocemos la forma consagrada 
en el DRAL: lotear.

luema. s. Lugma.

Lucho, s. Hipocorístico de Luis.

luego, adv. Inmediatamente.

Con tal sentido es considerado en 
España voz anticuada. L u e g o  en Ca
narias se mantiene vivo, como es entre 
nosotros. Cervantes nos da muestra de 
su empleo: “ ...y  despídanos destos 
señores y vamos de aquí luego al punto”. 
Quijote, 877.

lugma. (quich. lugma). s. Arbol frutal, 
(Achras lucuma). H2. Fruta de este árbol.

lujo, de. m. adv. Para ponderar lo bueno y 
excelente: “ ...e l General tenía una 
querida de lujo". E. Terán, El cojo, 69. 
//darse el lujo. fr. fatn. Derrochar sin 
ton ni son para exhibir riquezas y el po
der del dinero; gozar de algo con libe
ralidad y gran derroche por disponer 
verdadera o falsamente de riquezas, 
disfrutar.

luna. s. vulg. Mal humor, esplín. “Y la 
luna burlándose del esplín ciuda
dano...”. M.Corylé, Mundo, 79.//estar 
uno con la luna, fr.fig. vulg. Hallarse 
una persona de mal humor, //dar la 
luna. fr. vulg. Con la que se indica la 
influencia nociva de los rayos lunares 
sobre las personas y los animales, //pa 
sa r la luna .fr. vulg. Común del cam
pesino para indicar que la fase lunar de 
la luna nueva ha pasado ya y comienza 
el cuarto creciente.

lunarejo, adj. Que tiene lunares.
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lunchi—luz

lunchi. (ingl. lunch), s. barb. vulg. Hn los 
cuarteles, la hora de la colación a las 
cuatro de la tarde: ‘‘-¡Lunchi, mar!”.

lustrador, s. Limpiabotas, lustrabotas.

Con igual nombre se conoce tam
bién en Argentina y Nicaragua según el 
DRAE. Pero debe agregarse también el 
nombrc del Ecuador. El profesor Justino 
Cornejo en 1938 pidió ya la entrada al 
DRAE de este ecuatorianismo.

lustrar, ir. Limpiar y dar lustre al calzado.

Esta es nuestra propia palabra como 
embolar pertenece a los colombianos. 
En la propaganda comercial televisada 
de una bacerola, el anunciante ecuato
riano de manera postiza y sin motivo 
plausible explicable empleó el término 
colombiano embolada. Menos mal que 
no se mantuvo la publicidad.

lustrear. ir. Barbarismo por lustrar.

luterano, (de lulo), adj.fam. Que viste de 
lulo.

lútero. 5. Barbarismo de útero.

luz..?, vn/i». barb. ('órnenteeléctrica: “El 
ascensor no funciona porque se fue la 
luz".

Que la transposición del significado 
del efecto a la causa venga de boca in
culta, o descuidada es explicable, csjus- 
lificable; pero que a la electricidad, a la 
corriente eléctrica un profesional de la 
ingeniería llame I u /. es cosa imperdo
nable, peroesto sucedió, l a  prueba en la 
reproducción de esta brevísima cita: 
”... donde se instalarán las turbinas gene
radoras de luz". J. Simancas. Proyecto 
hidroeléctrico Paute, (El Tiempo, 21/ 
Mar./80). Y aquí este tro/o pintoresco, 
sin la autoridad del entendido en la 
ingeniería eléctrica con el uso atributivo 
de 1 u /.: “.. .encontraron un fardo envuel
to en cobijas de lana fuertemente ama
rrado con alambres de luz". A. Cuesta 
O., Crónicas, (El Com., 19/May./X4).
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“Decimocuarta letra del abecedario 
español, y undécima de sus consonantes. 
Su grafía es doble y en la escritura, indi
visible, pero representa un solo sonido 
cuya articulación tradicional es palatal, 
lateral, fricativa y sonora, con contacto 
más o menos amplio y tenso de la lengua 
con el paladar. En gran parte de los paí
ses y regiones hispánicos se pronuncia 
como y, con salida central del aire y con 
las mismas variedades de articulación 
que la y. La Academia admite como 
correcta esta variante de pronunciación, 
junto a la de articulación lateral, cuyo 
conocimiento y enseñanza recomienda”. 
(DRAE, XIX ed., 1970).

“Decimocuarta letra de nuestro 
alfabeto, y una de las letras doble\en la 
figura, porque se compone de dos // 
juntas, y sencilla en su valor, que resulta 
del sonido que se forma con la lengua 
arrimada al paladar junto a los dientes 
altos con toda la lengua por cuya razón 
es una de las consonantes paladiales ó 
guturales que va seguida con todas las 
vocales puras como se nota en las voces 
llave, lleno, mellizo, lloro, lluvia. Siendo 
en cuanto á su valor y pronunciación 
una sola letra, aunque duplicada en su 
figura, no se dividirá al fin de renglón,

sino formará la sílaba completa con la 
vocal que le sigue” . (DRAE, VI ed. 
1822).

Hice bien en sacar los textos enteros 
de la reseña lexicográfica respecto de la 
consonante// para comprender la evolu
ción del criterio académico en el curso 
de 150 años. En 1822 ocupa la conso
nante el 13° lugar porque la letra/: no era 
aceptada todavía. Al cierre del siglo 
XIX, en la XIII edición (1899) ingresa 
la exótica letra ka para agrupar el redu
cido grupo de 21 voces con dichaconso- 
nante. Si en el fondo los textos acadé
micos sobre la consonante 11 de esta 
papeleta son análogos en cierto sentido, 
en la forma se advierte el sesgo barroco 
dado en 1822 frente a la descripción fo
nológica, regional y normativa de la 
alición de 1970 más ajustada a los cáno
nes lingüísticos contemporáneos. El 
adjetivo hispánico puesto en el segundo 
segmento de la definición académica 
moderna carga un leve tinte ambiguo, y 
acaso excluyeme. La mención concreta 
del área americana, o hispanoamericana 
para ser más explícito, mejoraría notable
mente el concepto académico transcrito 
al comienzo y que dice “en gran parte de 
los países y regiones hispánicos se pro
nuncia como y... ”. Lo peninsular de 
España es la médula de hispánico aun-
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que la idea extensiva se desborda a sig
nificar lo “perteneciente o relativo a la 
antigua Hispania o a los pueblos que 
formaron parte de ella y a los que nacie
ron de estos pueblos en época posterior”. 
(DRAL)... Todavía aquí lo americano 
está innominado u oculto. Lo incierto 
rebaja la importancia y categoría, cosa 
que no debe ocurrir. Recordemos que la 
comunidad lingüística hispanoame
ricana sobrepasa los 300 millones de 
hablantes. Lspaña la matriz, no llega al 
cuarto de aquella cifra.

Del extenso material referido a la 
11 voy a con traerlo a lo principal desti
nado al medio parlante ecuatoriano.

Juan M. I .ope D lanch al tratar sobre 
la Influencia maya en el español de 
Yucatán nos pone al tanto de 17 puntos 
característicos en el habla del yucateco 
hispanohablante. Advierte el autor la 
clara influencia de la lengua maya. Hnlre 
esos puntos la varia pronunciación de la 
ch y de la sh lleva al autor a encontrar 
“intenso polimorfismo con variantes 
concurrentes” en las nombradas conso
nantes.

Algo parecido al fenómeno yucale- 
co ocurre con el polimorfismo de la 11 
ecuatoriana al anali/arla fonológica
mente dentro del habla serrana y de la 
costeña. Pero primeramente debo señalar 
dos clases de II. La una, la II tradicional 
castellana y la segunda clase, la de las 
variantes regionales.

Para discernir sobre el punto basta 
hacer memoria de dos fuentes: la de 
HumbertoToscano y la mía propia, lili 
1:1 español en el Ecuador de Toscano 
queda nítidoel examen. Con este valioso

antecedente, en 1974, una p.irle de mi 
trabajo El canto cuencano -reseña 
dialectológica del habla de Cuenca- va 
dirigido precisamente al variado trata- 
m icnlodcla II en nuestro medio. Tam
bién acudo al mismo Toscano y pongo 
además observaciones propias: “De la 
LLLli. Primero echaré m;uio, por razo
nes obvias, ajuicio extraño, de peso, no 
tan solo para afirmar mi posición, sino 
también para no aparecer inclinado a 
ponderar lo propio, por aquello de ala
banza en boca propia es vituperio. Me 
apoyo en la autoridad de I lumberto Tos- 
cano. Al referirse el eminente lingüista 
quiteño a la pronunciación ecuatoriana 
de la consonante elle y de laye, respecto 
de la primera, dice: ‘Ll fonema clásica
mente caslel laño se emplea en el 1 icuador 
en las provincias australes de la Sierra: 
Cañar, A/uay y fo ja '. La II castellana, 
identificada como consonante palatal 
lateral sonora, empleada generalmente 
por los oriundos de las tres provincias 
nombradas por Toscano tiene según 
Navarro Tomás vigencia “en ( 'astilla la 
Vieja, 1 x*ón, Asturias, Aragón y Navarra, 
tanto entre las personas cultas como en 
el habla popular. Indistinción de la II y 
la y es, con pocas excepciones, un 
hecho regular y corriente” . (T. Navarro 
T., Entonación, p. 135). Y más adelante, 
del mismoaulorestas líneas: Tin ('astilla 
la Nueva, hay provincias en las que 
predomina la distinción -( iuadalajara y 
( 'ncnca'. (p. 135). I .a inclusión de ( 'acu
ca de Lspaña en la cita no deja de ser 
sobresaliente”. (C. J. ( 'órdova, El canto, 
p. II).

Ahora entraré al polimorfismo 
anunciado atrás siguiendo la pauta de 
Lope Blandí, l is sobre la pronunciación 
del hablante serrano de la 11. Tenemos
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cuatro fonemas. El Io, el de la 11 caste
llana, la circunscrita según acabamos de 
ver en las tres provincias australes del 
país. El 2o el de la 1 1 con el típico 
tratamiento de la 11 fricativa sonora, la 
11 quiteña, llamémosla así, presente en 
las provincias centrales de la Sierra 
-Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi 
y también en las provincias norteñas de 
Pichincha, hnbabura. La grafía para este 
son ido peculiar es el grupo consonán tico 
zh que reproduce a la mencionad^ con
sonante con articulación semejante aJa 
j  francesa de jour o a la j  inglesa de jet. 
Mas, tal grafía sirve solamente en el 
área del Azuay y Cañar, porque en las 
provincias centrales y norteñas esta mis
ma 11 sirve para reproducir el fonema 
fricativo sonoro peculiar a dicha región. 
El tercer fonema es la 11 también sep
tentrional, dental, fricativa y sorda 
correspondiente al sonido sh análogo id 
del inglés en she. El cuarto y último 
fonema es un sonido intermedio entre 
los dos últimos, lo cual identifica al aló- 
fono del tercer fonema. I

I /á conversión de la 11 del norte por 
medio de la grafía zh usadas en voces 
del quichua es necesario puntualizar 
con algún detenimiento por la confusión, 
inseguridad y variantes existentes. “Tos- 
cano asegura que la transcripción de 11 
fricativa en zh la hacemos en Cuenca. 
En efecto Luis Cordero hacia 1892 ya 
usó el grupo zh en sus Breves nociones 
grumaticalesdel quichua, el antecedente 
pitra su Diccionario tan bien conocido. 
Octavio Cordero Palacios usa asimismo 
z;/para el sonido fricativo sonoro: zharo, 
como la j  francesa”. Pero también hay 
quienes confunden el valor fonético y 
escriben Zhumir en vez de la correcta 
Shumiry Uzhupudcn lugar UshUpud, lo

atinado”.

La 11 cucncana tiene clara y franca 
articulación. Ni hay asibilación como 
en el habla del norte, ni yeísmo como en 
la Costa. No se observa, tampoco, tal 
cual sucede en la provincia del Carchi 
especialmente, o en idiolectos dispersos 
en toda la Sierra, el empleo de la varia
ción fonética que evitando la dificultad 
articulatoria correcta de la 11, acude el 
hablante al artificio de cambiarla II por 
1 y formar diptongo con la i de apoyo, 
como hace generalmente el árabe al 
hablar español. De esta manera Castilla 
se transforma en Castilia, calle se cam
bia por calie, pollo queda en polio, y así 
sucesivamente. Pero, el procedimiento 
aquí señalado como ccuatorianismo no 
es propiamente tal por exclusividad 
porque, “también en España”, repitiendo 
la frase de Honorato Vázquez, en la 
península está presente el tratamiento. 
Menéndcz Pidalen su artículo A propó
sito de la l l y la l  latinas, observa: “No 
es que lievo, lievas, propagaran la // a 
las demás formas, sino que contribuye
ron a conservar el arcaísmo vulgar” , (p. 
172).

Pero no lodo es II en la represen
tación gráfico-fonética zh, esto es el 
fonema fricativo sonoro porque entran
do al polimorfismo es fácil reconocer 
también en el hablante rústico bilingüe 
quichua-castcllano, o monolingüe cas
tellano con fuerte ascendiente quichua, 
de un quichua debilitado, u olvidado y 
extinguido, una 11 convcrtidacn sonido 
sibilante fricativo y sordo idéntico a la 
comibinación sh del inglés en sheep.

Se escucha entonces posho, ga- 
shina, cabasho, en vez de pollo, gallina,
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caballo.

fin la parle correspondiente a sh y 
zh ampliaré con detalles adicionales 
sobreesios fonemas ajenos al castellano 
y sí privativos del quichua.

Haca, (quich. Haca), s. Cae. I lojas tiernas 
del maíz arrancadas de la planta para fo
rraje.

Ilacar. (quich. llacana). tr. Arrancar las 
hojas del maíz, para forraje.

Ilacla, (quich. Hacia), s. Terruño, patria 
chica, hogar.

En habla conversacional decimos a 
veces l l act  a. Por lo menos en el Azuay 
es un tanto familiar el termino. Al decir 
11 a c t a hemos invitado al quichua a 
salir con espíritu, con nostalgia, cuando 
del terruño, del hogar ausente se habla. 
Claro, para remilgados y quisquillosos 
sonaré rústico el rénnino. Inelegante. 
Pero no lo siento así. Por supuesto, hay 
que escoger el momento y el lugar y el 
auditorio para recurrir al quichuismo 
romántico, si se quiere: “...yo iba a 
volver a la Hacia casado con gringa.
G. A. Jácome, Garzas, 12.

Jaime Perrán dice “que al afinar el 
sobado individualismo espiuiol se refiere 
a la ‘patria chica’, -como se dice en Es
paña, o ‘a sus pagos’ como se dice en 
Hispanoamérica”. No hay tal. Tomar a 
Hispanoamérica como una unidad lin
güística monolítica es desde muchos 
ángulos criterio equivocado. "Pagos” 
es palabra del Río de la Plata y su área de 
influencia. Por acá. alejados del cono 
57/rdecimos tierra y uuubién/w/r/nc/m n

y dentro de ciertos contornos regionales 
y en tono coloquial l l a c t  a. Jaime 
Perrán. Constantes del Vivii Hispano
americano. Presente y futuro del es
pañol. II, 65.

Ituchapa.(quich. Ilacliapa).s. Cne. Maza
morra de dulce hecha de capulíes o du
raznos cocidos. //2. Preparado hecho 
con máchica, v, y quesillo puestos al 
sartén para cocerlos juntamente.

llachapR'nto. (quich. Ilachapa: pedazo). 
adj. vula. Gac. Andrajoso, de aspecto 
miserable por la suciedad y lo rolo de la 
ropa.

Ilaguana. s. harh. Yaguana.

llama, (quich. llama), s. Llamingo, ma

mífero rumiante de los páramos andinos. 
(Camelas lama). Es especie animal en 
peligro de extinción.

“I .a llama probablemente ya no se 
halla en ningún punto del Ecuador alto 
en estado silvestre y también su cría no 
tiene la misma importancia como en el 
Perú y Bolivia. Sólocn las provinciasde 
Chimborazo, de Tungurahua y I cón se 
encuentran en imuiadas considerables”. 
T. Wolf, Geo\>. v Geol. del Cenador, 
455.

Wolf escribía esas líneas por el año 
de 1855. A los 130 años de su apunte, 
hoy, por desgracia, la situación ha c;un- 
biado tan notable y contrariamente que 
la 11 a m a o llamingo como se conoce 
más comúnmente es especie a punto de 
desaparecer si no se toman medidas de 
protección y reproducción efectivas.

592



llamado— llamingo
/

¿1 Iabrá mil 11 a m a s en lodo el Ecua
dor? Quien sabe si la cifra que he puesto 
aquí de base sea exagerada. (Año de 
1985).

4

llamado, s. Llamao, carne de res asada en 
brasas, al aire libre.

I lacia 1920 el 11 a m a d o o llamao 
como se dice en la Costa tenía esta ca
racterística castrense según corresponde 
su descripción al lexicógrafo cucnéano 
Alonso Cordero Palacios: "llamado, s. 
Día de campo que sus jefes ofrecen a los 
batallones i en el cual a los soldados se 
les agasaja principalmente con una o 
más reses que ellos degüellan, sirvién
dose después la carne, asada en brasas 
que cada uno dispone al aire libre”. 
(Cordero Palacios, Léxico, p. 184).

( ’areciendode antecedentes etimo
lógicos firmes queda abierto el campo 
de las suposiciones. Me digo ¿ L 1 a in a- 
d o viene de llama? Me refiero a llama, 
a la masa gaseosa que despide calor por 
la combustión de ciertos materiales. Por
que (al carne asada resulta de la quema 
de los palos de leña que una ve/, apagadas 
las llamas quedan vivas las brasas ardien
tes para la cocción. I .a segunda pregunta 
es si l ia  in a d o  es el término equivoca
do en la suposición de que la palabra 
correcta sea llamao. descartando la idea 
de que sea esta la corrupción costeña de 
11 a m a d o. Aquí es de recordar el pasaje 
de llnamuno al referirse a una melin
drosa d;una que en lugar de decir D ilbao, 
porque supusoestarcl nombre de la ciu
dad mal dicho, se refirió a fíilbado. v. 
llamao.

llam ador, s. Amuleto, y especialmente

una moneda suelta de poco valor que 
lleva la persona consigo para atraer la 
buena suerte.

llamao. s. Cocimiento de una res al aire 
libre, sobre brasas, para alimento de un 
número apreciable de personas, til. Reu
nión campestre en la que se sirve esta 
carne asada: “El llamao de este día 
estuvo bueno. Seis reses fueron despos
tadas”. N. Estupiñán B., Cuando los 
guayacanes, 84.

Toscano señala esta palabra como 
provincialismo de Manabí. De serlo, 
ahora su empleo es amplio y general en 
el país entero, cf. llamado.

Ilaniho. (quich. llambu). adj. vulg. Liso, 
pulido.

llamingo, (quich. llamingu). s. Llama, ru- 
nallama, “...tem blaba bajo mantas he
chas con vellones de llamingo...”. I. 

Egücz, Pájara, 37. “ ...el llamingo, el 
cóndor, la pi/arra, solo ascienden hasta 
el alto linde” . E. Samaniego, Puestas, 
137.

Por lo menosen el Azuay y Cañar el 
término usual empleado para identifi
car a este camélido andino es el de II a- 
m i n g o y también runallama. Cordero 
en su Diccionario quichua registra la 
palabra. Mateus reúne a l l a m i n g o  y 
runallatna como sinónimos en su Ri
queza pero no registra llama. Tobar en 
su Consultas, 307, recoge l l a m i n g o .  
Tobar Donoso impone una grave pena 
al nombre del aludido rumiante andino 
y dogmático afirma "llamingo. No existe 
la voz", Lenguaje, 177, no consta dicha

593



llanas—llanta

palabra en el Diccionario Académico y 
probablemente en los diccionarios co
munes corrientes, lis ccualorianismo 
neto. Existe 11 ain i n g o en el habla del 
oriundo de la Sierra donde moran los 
escasos rebaños de estos gráciles anima- 
lillos.

Volviendo a Carlos. R. Tobar en su 
Consultas cabe aquí locar el apunte 
relativo a llama incorporando al artículo 
referido a 11 a m i n g o. “Nuestros indios 
denominan llama a la oveja, y llamingo, 
o runallama, oveja del indio, al rumiante 
Auchenia llama... ”. (p. 307). Desde 
fines del siglo XIX, el tiempo válido 
para la información del doctor Tobar, y 
con el paso de ochenta y más años, la 
denominación de llama a la oveja puede 
haberse modificado. No he tenido 
ocasión de oír tal nombre, por lo menos 
en el Azuay y Cañar. En todo caso el 
dato confiable de Tobar para el norte 
puede quizá estar reducido aún en el 
mismo vocabulario del campesino indí
gena. También, es de suponer que el 
Larousse se valió de la fuente de Con
sultas de Tobar para mantener la acep
ción de llama como “nombre dado en el 
Ecuador a la oveja”, definición que en la 
actualidad debe aceptarse con reserva.

llanas, s. pL Cierto juego de naipes.

Uangache. s. Ave canoracomún en Toja: 
“...y el cantito de los llangaches de las 
seis cantando en las ramas de los fal
ques”. C. Camón, Mi cuarto, (FA Com., 
Sipl. Dom., 23/May./82).

llano, s. Cue. Dehesa, potrero, //de llano 
en plano, loe. fam. Con claridad con 
franqueza llanamente.

En lo tocante a la acepción primera, 
esto es tomado a l l a n o  con la signi
ficación de dehesa o potrero, se operó 
una m utación sem ántica . Q uizá 
inicialmente se refería aun campo llano 
con solamente la hierba baja de pasto 
para el ganado. Entonces por el meca
nismo de la metonimia se designó con el 
nombre de 11 a n o a la dehesa o potrero.

llanta, s. Cámara neumática exterior hecha 
de caucho que llevan las ruedas de los 
vehículos motorizados o nó.

Creo que esta definición abre el 
camino para modernizar la anotada en 
el DRAE: "llanta. Cerco metálico 
exterior de las ruedas de coches y carros. 
//2. llanta de goma. Cerco de esta materia 
que cubre la llanta de los coches para 
suavizare! movimiento”.

Lo apuntado por el Diccionario 
académico merece comentario. Primero, 
el uso, por lo inenosenlre nosotros, hace 
que hable y refiera únicamente a l i a  n- 
l a. Es innecesario referirse a l l a n t a  
de g o m a .E i I lantam elálieaoriginal 
utilizadaen las ruedas de coches y carrua
jes movidos por animales de tiro, por lo 
menos en el Ecuador desapareció hace 
mucho tiempo, con lo cual ha desapa
recido también la palabra referida a dicha 
cosa. El automóvil, uno de los signos de 
laépocaactual lleva neumáticos de cau
cho en sus ruedas llamadas simplemente 
l l a n t a s .  Estas reemplazaron al cerco 
metálico cobertor de la rueda de madera 
de los carruajes de antaño.

E 1 a n l a y neumático podrían 
tomarse como sinónimos. En la lengua 
general nuestra, la primera tiene uso
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dominante, mientras que neumático se 
reduce a denominación o nomenclatura 
de uso técnico. v

•Y ahora el párrafo final sobre la 
definición académica. La suerte de algo 
así como petición de principio constan
te en esta definición de la edición XIX 
-1970- fue enmendada en la XX edi
ción de 1984'. La enmienda es parcial, 
lia quedado así: "llanta Je goma. Cerco 
de esta materia que cubre la rueda de los 
coches para suavizar el movimiento”. 
Insisto sobre el perfeccionamiento de la 
definición. L1 “cerco de goma” es vago, 
impreciso. La cámara neumática estimo 
ser locución más clara, más precisa y 
concreta.

lantcru.v. fábrica de llantas o neumáticos. 
/ / 1Establecimiento en el que se reparan 
llantas y tubos neumáticos, cf. vulca
niza Jora.

Ilantero. s. I )íccse del obrero que en la fá
brica de llantas las moldea y fabrica.

llapango, (quich.//rt/w/t#/*). aJj. Descalzo. 
H2.J. Mujer que usa calzado. Hs término 
despectivo.

llapi. (quich. llapi: tacto), s. vulg. Bofe
tada.

llapingacho, (quich. llapingachu). s. “Tor
tilla de patatas con queso”. He reprodu
cido al definición académica. Mas, no 1

1 Desde m arzo de 1085 estuvo a la venta en una 

lib rería  de Q u ito  la X X  edición del D U A L  

correspondiente al a m u le  1984. <

puedo contener el deseo de sustituir pa
tata con papa. En España queda de 
perlas esto de “patata”, pero de este lado 
del mar, tierra adentro y a estas alturas 
andinas, la tierra negra de los Andes 
como es la tierra negra feraz de Ucrania 
esa tierra de los Andes, digo, la madre 
de la papa por qué vamos los ecuato
rianos a cambiar el nombre y optar por 
otro extraño. Patata es voz advenediza. 
Papa es el nombre quichua. Por lo tanto 
la definición ecuatoriana de 11 a p i n 
ga  c h o es “tortilla de papa con queso”, 
v. papa.

vSe oye también raspingacho y ra- 
• pingacho. Queda patente el ejemplo de 

disimilación de // por r.

Ilashaco. aJj. y s. vulg. Cue. Leproso. 
“-No patrón, nó -gritó el chico- usted 
está I l a s h a c o C. Avila A., Cuentos, 
86.

Ilashipa. (quich. Ilashipa). s. Helécho 
arbóreo.

La I l a s h i p a  es una verdadera 
plaga donde se cría. Por ventaja la planta 
exige quizá cierta composición especial 
del suelo por lo que es muy rara su ocu
rrencia. En el único lugar que he visto 
manchas de I l a s h i p a  es en los anticli
nales de las colinas próximas a la con
fluencia de los ríos Déleg y Burgay 
(Ayancay) en la puntasurde la provincia 
de Cañar frontera con la del Azuay.

Es notable la ausencia de la 11 a- 
s h i p a en la Botánica de Luis Cordero; 
pero sí constaen el Diccionario quichua 
del mismo autor identificada como
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helécho del orden Gleichenia. En las 
Islas Galápagos he tenido oportunidad 
de encontrar amplias ex tensiones como 
verdaderos bosques de heléchos arbó
reos muy semejantes a la 11 a s h i p a 
continental pero de desarrollo muy su
perior que este porque sobrepasan los 
tres metros, mientras que el de esta 
papeleta apenas alcanzará la mitad de 
tal altura.

llauto. (quich. llanto), s. desús. Corona de 
flores que llevaban los incas como ador
no y distinción. “Y luce el l l a u t o  en 
la frente con la quiteña esmeralda...” .
Q. Sánchez, Una fiesta, (Rev. Ecua
toriana, N° 22, 30/Nov./80). “Allí se 
encontraron llautos o coronas de varias 
clases” . ... F. González Suárez, Estudio. 
(Cita de O. Cordero Palacios, El Azuay, 
p. 78).

En el Diccionario de americanismos 
de Alfredo N. Neves contamos con esta 
descripción del 11 a u to : “(voz quechua), 
m. Arg. (Norte), Bol., Chile y Perú. 
Cinta de algodón o lana de varios colores 
con que los indios quechuas acostum
bran ceñirse la frente. Las usan también 
los indios de otras familias”.

llave de boca. s. Dcsenvolvcdor, herra
mienta de mecánicos.

Pedir en una ferretería ecuatoriana 
que le vendan un desenvolvedor es 
correr el riesgo de atraer una mirada 
perpleja del vendedor, o de una sonrisa 
o gesto burlón. Entre nosotros siempre 
habrá que decir de una sola manera: 
l l a v e  d e  b o c a  para ser entendido y 
atendido satisfactoriamente.

llenarlea uno la cabeza./r./Tg./nm. Para 
pintar a uno objetivamente que una per
sona con el mal propósito de la intriga 
o de modo sistemático imbuye en el 
ánimo de La otra, con verdades y, con 
falsedades las más de las veces, hasta 
colmarle de paciencia, logrando quizá 
su propósito, de causar dañoa una tercera 
persona

llevar pinas a milagro, fam. Dicho co
rriente con el que se expresa el error que 
se comete al gastar tiempo en tarea inú
til.

El dicho corresponde a “llevar agua 
al mar”, o también , “llevar hierro a 
Vizcaya”, pues, inservible es lo primero 
como de insensatez mayúscula seme
jante resulta darse el trabajo excesivo e 
infructuoso de acarrear hierro justamente 
al lugar donde este mineral abunda. 
Vizcaya es la rica mata del hierro penin
sular, así como la región de Milagro en 
la provincia del Guayas es la gran pro
ductora de pifias, la sabrosa fruta luga
reña.

lleve, s.fam. Dinero perteneciente a los 
fondos fiscales obtenido mañosa y dolo
samente: “En la perimetral hay mucho 
lleve, señor periodista” , v. empuñe.

Ilícita, (quich. ¡liclla). s. Cue. Mantilla de 
la indumenhiria femenina de las indias 
de algunas parcialidades: “...sobre la 
blancura de la lliclla su rostro tenía..
C. Andrade y Cordero, Poesías, 14.

lliglla. (quich. ¡liclla). s. Cue. Lliclla: 
“.. .sus mujeres apretaron en la lliglla el
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m aíz” . G. II. M ata, Sumag, 43 . lluchupata. (quich.//nc/w:desnudo;pata),
“...afuera, la lliglla rosada, con sus adj. vulg. Híbrido quichua-castcllano
florecitas rosadas...” .; N. Martínez, para designar al que va descalzo. Es
Guandos, 253. despectivo.

llover, inl.

Con este verbo defectivo, en el ge
rundio, el habla vulgar hace cambio 
fonético y dice lluvieruio en lugar de 
lloviendo. é

No es sorprendente el recurso al • 
que se acude si se toma en cuenta que 
pisándole los talones a llover corre en la 
misma página del DRAH estas otras 
palabras del misino linaje: lluvia, lluvial, 
lluviano, lluvioso.

Pero, con todo lo dicho, lo correcto 
es lloviendo.

i

llover a cántaros, fr.fig.fam . Para pon
derar que c<ie lluvia copiosa y furiosa
mente: "...llovía a cámaros sóbrelos 
infelices expedicionarios”. M. J. Calle, 
Uyendas, 132.

Ilucho. (quich.lluchu).adj. vulg. Desnudo:
. .mientras la simpática Hucha padece 

los rigores de la intemperie...” . Pica- 
piedra, (El Tiempo, 5/May./71).

lluchuchanga. (quich. lluchuchanga; 
lluchu: desnuda: changa: pierna), adj. 
vulg. Mujer que lleva su falda muy alta 
por corla y deja buena parte de sus 
muslos al desnudo: “Ele, ya está con 
oshota, pero eso sí, lluchuchanga ”. A. 
Andrade. Ch., Chacota, 74.

llugshi. (quich. llugshi). Voz para espantar 
o alejar al perro, llugshi. Tal excla
mación, por supuesto, en España es muy 
de otra especie y continente: “-7b, ¡chu
cho! -y el perro con el rabo entre las 
piernas sale huyendo despavorido y 
mudo”. C. J. Cela, Judíos, 212. Y más 
adelante en la misma obra, el caminante, 
en un feo encucntrocon un lobo, exclama 
“7b, lobo, lo lobo”, 241.

¡llujshi!. (quich. llujshi). excl. Voz para 
echar al perro: “Y acometía con su 
pértiga a los perros... y gri taba la palabra 
lugshi, llugshi, en que los espantaba”. 
Anónimo. Excomunióny bofetadas, (El 
Conu, 18/Oct./80).

4

Y solo para la comparación venga 
esta cita apropiada de gran autoridad: 
“Todo el mundo dice en España a los 
perros para ahuyentarlos ¡chucho! J. 
Cejador, El lenguaje, fonología, 478.

'l odo es ponerse de acuerdo y el 
idioma surte los efectos de la interco
municación. Y entonces, como se ve, 
aquí nace el acuerdo entre el hombre y 
el perro. Allá, lejos, ¡chucho!; acá, cerca, 
l l u j s h i  con solo gritarlos, el canto 
hace a la canción, y los perros se irán, 
huirán con el rabo entre las piernas, ya 
sea usando la lengua de Cervantes, ya 
sea la de Huaynacápac el tomebambino.

Uuqui. (quich. lluqui). adj. y s. Zurdo.
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En la Sierra corren parejas la 
frecuencia del uso del quichuisino aquí 
apuntado y la palabra castellíuia /urdo. 
En la Costa no se emplea 11 u q u i.

lluro, (quich. lluru). adj. y s. Picado de 
viruelas: “...tratando de mediar don 
Calilo, el lluro y el doctorCíon/alito...". 
Crónica del día. (Id Com., I()/May./ 
80) .

antedicha palabra quichua que normal
mente escribimos los cucncanos zhuro. 
es porque la II norteña se articula con 
sonido africado en contraste con la 
articulación palatal lateral sonora en el 
habla de a/ uayos. cañarenses y lo janos. 
Con más detenimiento queda explicado 
el tralamienio especial de la II al 
comenzar el artículo referente a esta 
consommle.

Elám bitodialecialdelaSierraenel 
norte del país, al poner por escrito la

.
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mucabeo. s. Cierta clase de cuy de tamajño 
más grande que el corriente, apreciado 
por su carne: . .Lozano es buen trago y 
se pirra por los cuyes macabeos”. A. 
Carrión, La llave, 87.

Desconozco el origen de la voz. 
M a c a b c o  es el adjetivo referido a Ma
cas, y también al gentilicio de esta misma 
población situada en la Región Ama
zónica. <

m acana1. 5. Paño de hilo fino tejido en 
(iualacco, propio del vestuario de la 
chola, v.pailo.,

Carezco de información para dar 
con la etimología de in a c a n a. La 
macana del DRAL es otra cosa, o más 
bien dicho, son seis cosas muy distintas 
de la m a c a n a gualaccña, esto es del 
ecuatorianismo m a c a n a .

Sacando del DRAE, macana es 
arma como garrote de la época preco
lombina. es herramienta de labranza, es 
hueso -artículo invendible-, es broma, y 
por fin, es mentira.

Corominas dedica dos buenas co
lumnas a esta palabra. Ln claro, para 
nuestro propósito particular queda poco,

poco. O es palabra quichua, o es del 
taino, o es peninsular, o es africana 
Nada se dice del significado ecuatoriano 
de m a c a n a .  Las seis acepciones aca
démicas antes mencionadas son de uso 
americano regional.

Insignificante puede decirse ser el 
empleo de la palabra m a c a n a  en 
Cuenca y en Gualacco su centro de pro
ducción, puesto que paño es la deno
minación singular para esta vistosa y 
elegante prenda de vestir que por el 
cambio de costumbres va su uso deca
yendo poco a poco. Por otro lado m a- 
c a n a es el nombre conocido fuera de 
Cuenca, es decir en el norte. En la región 
norteña, a su vez, es desconocido el 
nombre de paño, el nombre de esta es
pecie de chal o manta grande.

Y no es reciente el empleo de m a- 
c a n a. Retrocedemos a 1860.Teodoro 
Wolf nombra ya a la voz en su global 
tratado sobre el Ecuador. Estas son sus 
palabras: “Además otro paño que tapa 
el pecho y la espalda dejando libres los 
brazos y finalmente una especie de manta 
o macana que envuelve toda la mitad 
superior del cuerpo”. T. Wolf, Geogr. y 
Geol., 531.

m acana2, (quich. tnacana). s. Arma usada
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por los incas como una porra.

En la primera acepción académica 
de esta palabra y referida por lo lanío a 
dicha arma usada por los incas, dice el 
DRAE ser voz caribe. Pero también es 
voz quichua. A la amplia información 
de Coraminas agrego lo apuntado por 
Vemau y Rivei en su Ethnographie 
Andem e de VEquateur. En la oplolo- 
gía indígena precolombina, entre otras 
hachas, puntas de lanza, mazas, clavas, 
jabalinas, 'está también la macana: 
“ ...outre la lance, la macana el le 
javalet”. Etnographie, 24.

macanchi. s. Cierta culebra del oriente, 
de gran tamaño, boa: “ ...el macanchi, 
víbora cuya magnitud lleva tres o cuatro 
v a r a s . P .  V. Solano, El porvenir, 22J 
Abr./l 871,87, Cuenca.

macanero, s. Tejedor que hace paños o 
macanas: “ . . .luciendoel paño más fino 
del telar de su hermano macanero ”. M.
M. Muñoz C., Cuentos, 44.

No deja de ser notable en esta ci ta el 
nombre de m a c a n e r o  en vez de 
pañero, porque su autor Muñoz Cueva 
es cuencano.

macateta. s. Cicrlojuego femenil, cf. za
patilla.

macear, ir. Cue. Golpear con un mazo el 
sombrero de paja toquilla para dar 
uniformidad al tejido. //2. Golpear con 
la mano el fruto de la tagua para sacar la 
almendra. //3. inl. Compartir, terciar; 
sacar provecho.

maceteada, s. Acción y efecto de macetear 
el sombrero de paja toquilla.

maceteador. s. Compositor, v, de sombre
ros de paja toquilla, que macetea el 
sombrero.

macetear, tr. Macear el sombrera de paja 
toquilla.

maceteo, s. Maceteada. 112. El golpeteo o 
ruido al macetear el sombrero de paja 
toquilla.//3. Acción y efecto de macetear 
la tagua.

macetero, s. barb. Maceta, tiesto pina 
poner plantas ornamentales: “Mi pecho 
es un macetero/ que echa flores a mon
tones,/ unas se abren y otras cierran/ y 
otras quedan en botones”. J. L. Mera, 
Antología, Coplas, 96. “...cuando en
contraban a las víboras en las ventanas, 
en las hamacas o entre los maceteros de 
las flores...”. N. Esiupiñán B., Guaya- 
canes, 15.

Es común el cambio metonimia) de 
dar el nombre de m a c é t e r  o -el arte
facto para poner macetas- al tiesto, la 
maceta, para criar plan tas ornamentales, 
cf. liguero.

machare, s. Arbol maderable de la Costa, 
(Symphonia globurífera). II2. Madera 
de este árbol empleada en carpintería.

m achetero, s. desús. Soldado de línea, o 
guerrillero que por única urina portaba 
un machete: “.. .esto era lo que no com
prendían los liberales macheteros de 
Al faro”. I*. J. Vera, Semilla, 42. “-Nos
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acabarán los negros macheteros”. N. 
Estupiñán B., Guayacanes, 35.

m
machetillo. s. Machete más corto y de 

hoja más angosta.

m achetón. s. Arbol de guabo. //2. Guaba 
que se da especialmente en la Costa y 
cuya vaina es tan grande cómo es un 
machete, de donde viene el nombre: 
“ .. .escogían un árbol de machetona,y y 
trepándose con d estrc /a ...” . G. Noboa, 
La leyenda, (El Com., 7/Mar./68).

máchica, (quich. mastica), s. Cue. Mastica, 
harina de cebada ligeramente tostada: 
“ ...n i un almud de cebada para la má
chica de sus huahuas...”. M. Corylé, 
Mundo, 67.

1.a máchica del DR A lies otra cla
se de alimento, lis, "(voz quechua). 
Harina de maíz tostado que comen los 
indios peruanos mezclada con azúcar y 
canela” . Analizada la definición en
cuentro estas características: P , el cam
bio al maíz; nuestra m á c h i c  a es de 
cebada tostada. 2°. I .a condición de que 
coman necesariamente los indios no se 
cumple lorz.osíunenie entre nosotros 
porque habría que referirse de modo 
general como alimento popular y nada 
más. 3°. I .a mezcla de azúcar y canela no 
es requisito esencial en el alimento 
ecuatoriano; pero, si lleva dichos ingre
dientes, que para nosotros sería más 
bien la rapadura, ya no se trata de la 
simple rn á c h i c  a, sino del «alimento 
elaborado llamado pinol, v. 4°. Con
siderando que el maíz es alimento 
autóctono y la cebada fue traída de 
España, la máchica peruana podría

decirse que es palabra significante del 
alimento americano más genuino que la 
m á c h i c a  ecuatoriana.

En el lejano y encumbrado Tibet, 
sus habitantes tienen como alimento 
principal la cebada, laque, preparada de 
manera especial llaman al potaje tsampa. 
[•red Ward, viajero usamcricano, del 
personal de la National Gcographic 
Sociely, en un relato publicado en la fa
mosa revista de dicha sociedad washing- 
loniana describe la tsampa en estos tér
minos, bajo mi traducción: “El principal 
alimento en el Tibet es la tsampa, esto 
es, la aromática mezcla de harina de 
cebada tostada y mezclada hasta formar 
una pasta con mantequilla de yak y té”.
F. Ward, In longforbidden Tibet, (Nat. 
Geog. Mag., p. 152, N°2. Feb780).

Qué pensará el lector ecuatoriano, 
el de la Sierra, y en ella los cañarejos y 
cotopaxenses, de modo particular, por 
su gran afición y gusto por la m á c h i- 
c a, y líimbién los azuayos y los de la 
provincia del Chimborazo al conocer 
que los libélanos, al parecer huraños y 
decididamente aniinistas, degustan con 
devoción la tsampa, el menjurje entre el 
pinol y la colíida de m á c h i c a.

machicha. (port. maxixe). s. Música y 
baile de origen brasileño muy animado 
y alegre: “ ...la  banda entraba por una 
machicha brasileña que los Alancay 
aprendieron en el cuartel...” . J. de la 
Cuadra, Banda, (OO. CC.. p. 396).

Muy poco usada es esta palabra. 
Aun la música y el baile para estos tiem
pos son desconocidos, o muy poco co
nocidos (1980). Consulladoel folclorista

601



machín—machismo

brasileño Cascudo tenemos este dato de 
la m a c h i c h a: “nia.xi.xe dan/a com
plicada difícil c exagerada. O maxixe 
danzado por profissionais nos cabarés 
era quase una dan^a ginastica” . Dic- 
cionário, arL maxixe.

machín, s. Mono de la ('osla, especial
mente de I esmeraldas (Cebuscapucinus) 
que Liene también los nombres de mono 
capuchino y mono cariblanco.

El DRAli recoge la palabra con 
empleo en Colombia. I amador y Ve
nezuela.

machismo. (de macho), s. Virilidad; va
lentía, coraje.

No entra aún m a c h í  s in o al 
DRAE. lis sorpréndeme la omisión. 
Tiene muy vasio territorio el vocablo, 
lis continental y por su trascendencia 
es supraconlincnlal.

lil párrafo anterior consta en el 
primer manuscrito. Rehecho y pasado a 
limpio con adiciones -enriquecido en 
suma- ahora (1986) agrego aquí y com
pleto esta papeleta con la incorporación 
última de m a c h i s m o  a la XX edición 
del Diccionario Académico ( 1984). liste 
el apunte lexicográfico: "machismo. m. 
Actitud de prepotencia de los varones 
respectode las m ujeres”. 1 .as acepciones 
de El Habla del Ecuador se amplían 
con la del DRAli. Pero falta en este los 
conceptos contenidos en la papeleta de

J la presente obra.

j El m a c h i s m o es signo relevante 
del llamado latinoamericanismo. M a- 
c h i s m o  y macho han entrado firmes

como hispanismos en el inglés y en 
otras lenguas cultas. Sociólogos de 
dentro y fuera, y más los extraños, se 
han ocupado de esta característica tan 
vivaz y detonante que ha cuajado robusta 
y perenne desde Méjico hasta el pie 
continental, el frío ('abo de 1 lomos. Al 
severo y áspero ('onde de Keyserling 
en sus Meditaciones americanas le im
presionó tanto en su parte del mundo del 
tercer día de la creación la rispidez y lo 
agrio de la puna boliviana, la truculencia 
del compadrazgo, la opulencia capri
chosa de la gana -hago esto porque me 
da la gana- y el grave y vivo y sobre
saliente signo del m a c h i s mo.

Porque hay esta palabra y existe el 
significado abstracto que se transforma 
en hecho tangible por la turbulencia hu
mana vibrante, alegre, md;i. peligrosa, 
irresponsable, brutal, desafiante, y desa
forada, a veces con tinte de hidalguía, 
debe entrar m a c h i s m o como ameri
canismo auténtico.

Podría decirse que si no hay m a- 
c h i s in o en español, en el idioma, 
porque no apunta el DRAli, hay sí la 
noción paralela aunque con perfiles muy 
distintos. Me refiero ul.x hombría. I lom- 
bría se dice. l ista es bajo otra luz brillante 
como la que iluminó la vida de Pasleur, 
Hugo, Goethe, Newton, Unamuno, 
Ganivet, Ramón y ('ajal, Galileo y 
cuantas y entuñas celebridades más, más 
antiguas y menos antiguas, como la 
hombría de Bolívar, de Eranklin, de 
Lincoln, de Sarmiento, de Míirtí, de 
nuestro Montalvo. M a c h i s  m o es 
para otra clasificación del prójimo, 
muestra de él, esta corta cita reciente: 
“ ...y  el machismo del uno se replique 
con dalos informativos del machismo
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propio...” . I. Carvalho G.f Insultos, 
Verdades familiares, (Reprod. de 
Vistazo, N° 305. El Unto., 9/May./80). 
DonaldC. Watt, profesor de Historia de 
la Universidad de Londres tiene el m a- 
c h i s in o en este concepto, bajo mi 
traducción: “machismo. Literalmente, 
masculinidad. Culto a la virilidad en 
América Latina, especialmente en Mé
jico, identificado con una agresividad 
masculina como la del toro de lidia, 
agresividad invulnerable e indiferente 
al ataque del prójimo, y por sobretodo 
intransigente, encerrado en sí mismo, 
absolutista y autoritario...”. A. Bullock, 
Ihought, 362.

machito. s. Costa. Sombrero de paja ordi
nario: “ ...sombrero machito de paja y 
el gran machete”. L. Martínez, A la 
Costil, 272.

macho, adj. 1 lombre muy fuerte.//2. Muy 
valiente y corajudo: “...pero también el 
pueblo macho y eterno”. C. Andrade y
C., Figuras, 34. “ ...para que se hagan 
fuertes y machos con el chapo”. R. 
Pérez, Micaela, 25. “ ...él, el veterano 
de Al faro y Montero que son soldados 
más machos de la revolución”, L. Gil 
Gil bo l. Nuestro ¡mn, 104.“ .. .obligados 
a demostrar que son machos jugándose 
el físico frente a los loros.. .”. R. Villacís, 
Fin, (El Com., 29/Agto./82). //3. Per
donavidas, malón, pendenciero. 1/4. 
1 lombre de mucha fortaleza sexual. //5. 
fig. Por extensión, hecho, cosa, circuns
tancia por demás difícil, peligrosa, 
arriesgada: “I in la pla/a sí que está ma
cho elataque y la trifulca de los estudian
tes y la policía” , //a lo m acho./r. Para

denotar acción con dureza, violencia y 
brutalidad, sin contemplaciones. // 
plantar el macho.fr. fig.fam. Reprimir 
con suma energía y decisión a una 
insolencia o desplante, //resultarle a 
uno un hijo macho, fr. Salirlc a uno el 
tiro por la culata; equivocarse respecto 
a la bondad o cualidades de una persona.

Ninguna de las acepciones de esta 
papeleta constan en el DRAE.

machona, adj. Virago, hombruna, mari
macho. 112. Mujer inhábil para los me
nesteres femeninos, cf. carishina.

machote, cerrado a .fr. Para indicar que 
a una puerta, o ventana se les han puesto 
todas las seguridades para no poder 
franquearla.

machucante, s. El hombre respecto de la 
manceba: “...nunca una mujer linda se 
ha quedado sin su machucante”. A. 
Camón, La llave, 127.

madama, s. Señora, señorita.

Tratamiento inducido y ordenado 
por las ínmigrantesjudíasa las sirvientas 
o empleadas y a las placeras.

La época: poco tiempo antes de la 
Segunda Guerra Mundial y a poco de 
iniciada ésta. Los personajes: los 
inmigrantes judíos. Las mujeres de los 
refugiados -los inmigrantes hebreos- 
procedentes de Alemania, Checoeslo
vaquia, Austria, Polonia Italia, que 
llegaron al Ecuador en las primeras olas 
procedentes de Europa -en la era de la 
Europa nazi- implantaron el tratamiento
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de m a d a m a para su intercomunica
ción con sirvientes, empleados, pro
veedores, etc. Atribuladas, sufridas, en
fermas y dolidas al máximo, las víctimas 
del holocausto guardaron sus posiciones 
y enseñaron términos excluycntes. 
Resultaba inaceptable y chocante que a 
la familia judía, el nativo ecuatoriano 
trate a las mujeres de niña, señora o se
ñorita. Quedan estos nombres para el 
nativo, para el criollo. Hilas -ellos- los 
inmigrantes refugiados, son harina de 
otro costal. El tratamiento por lo tanto 
tiene que ser otro, diferente. Entonces el 
recurso está en echar mano de palabra 
europea. Que venga de Francia. Madam 
ya sirvió antes para formar m a d a m a  
con lo cual se implantó más o menos fá
cilmente este tratamiento en el reducido 
círculo de las empleadas o sirvientas 
contratadas por las familias judías y 
también por los proveedores de víveres 
en los mercados, cf. por favor.

madrugado, de. m. adv. De madrugada, 
al amanecer: “-Bien de madrugada he 
de ira la hacienda”, (i. H. Mata, Sumag, 
74.

madrugar, ini. vulg. Alzarse, hurtar: 
“.. .para evitar que al amanecerdel nuevo 
día madrugue con lo que está a su al
cance”. (i. Rubio ( \ ,  Nuestros indios, 
264. //2. ir. Anticiparse con un golpe 
certero contra el adversario: “ Le 
madrugó un derechazo en el ojo”.

j madurero. s. Costa. Ave de plumaje vis-
¡ loso que gusta de los plátanos maduros, 

de donde le viene el nombre.

maduro, adj. Dicho del guarapo, o de la

chicha, el que ha llegado al más alto 
grado de fermentación: "Ulacu está 
doblemente borracho de cólera y de 
chicha madura”. C. Andradc y C., 
Hombre, 397. 1/2. s. Cierta clase de 
p látano que se com e sol amente 
cociéndole: “-¿Tenés por áhi argún 
maduro c los que hemos comío?". E. Gil 
Gilbert, Montaña, (Los que se van, p. 
133).

maguey, s. Cabuyo, penco, chahuar, aga
ve: “Suelta la orquídea al búcaro/ y 
agreste alza el maguey su palma soli
taria”. R. Crespo T., Idilio, (BEM, p. 
549).

El nombre de m a ¡ j u e y  está 
circunscrito al lenguaje poético. De los 
cuatro sinónimos mencionados en esta 
papeleta los más corrientes son: penco y 
cabuyo. Agave se emplea raramente al 
igual que el nombre nativo quichua, 
chahuar. Agave y m a g u e y son voca
blos rebuscados.

magullado, .y. Magulladura.

maicena, (ingl. del nombre de la marca de 
fábrica Maizena Duryea). s. Almidón 
de maíz.

El fabricante de almidón de maíz 
Duryea, de los Estados Unidos de Norte 
América, bautizó -valga la expresión 
figurada- con el nombre de maizena al 
producto feculento extraído del grano 
de maíz. Pero, se propagó el nombre 
singular. Sea el almidón de maíz de la 
clase y marca que fueren, lleva en la 
boca popular, en la lengua general, el 
nombre de m a i c e n a.
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maicero, culj. Sucio, lugar propicio para 
ci cultivo <Jel maí/. //2. Que gusta comer 
maíz. 1-

4

maicillo, s. Sorgo.

m áistro. s. vulg. Maestro.

m aitre. (fr. maitre). s. Mayordomo en el 
comedor de un hotel.

Entra la palabra francesa en /:? 
Habla del Untador porque en la lista 
oficial de las ocupaciones aprobada por 
el Ministerio del Trabajo consta la 
misma. Bien pudo sustituirse con la 
castellana mayordomo.

maíz. s. Planta americana de la familia de 

las gramíneas (Zea maíz) productora 
del grano comestible, uno de los princi
pales alimentos de la humanidad. //2. 
Grano producido por esta pituita: “¿Sin 
maíz qué es del campesino? ¿Sin maíz 
qué es del que ara, el que siem bra el que 
siega?” . J. M ontaivo,Siet. Trat., 1 ,150. 
//maíz am arillo, s. Variedad de maíz de 
este color, cf. morocho, sopón, //maíz 
blanco, s. Variedad de maíz propio de la 
provincia del Azuay, de grano aplastado, 
color mate y de abundante materia 
feculenta, //m aízblanco perla, s. Norte. 
Maíz zhim a.//m aízcanguil.s. Variedad 
de maíz de grano pequeño, muy duro, 
con punta córnea que al ponerse al fuego 
revienta en gruesos copos blancos. // 
maíz morocho. Cite. El decolor amarillo 
oscuro intenso, de grano duro, //maíz 
zhima. Cite. Maíz blanco perla, de grano 
redondeado y duro, excelente para cocer
lo en mote.

I Iay otras variedades de maíz, entre 
estas, son principales las siguientes: 
cuzco, chulpi o chullpi, huandango, 
negro, sangre de cristo, etc.

Covarrubias ofrece un dalo incom
patible con la realidad. Se refiere al 
m a í z  llamado por Plinio Milium 
indicum. El texto de la definición es: 
"maíz. Una suerte de panizo que hace 
unas mazorcas y en ellas unos granos 
amarillos o roxos, tamaños como gar- 
van^os, de los qualcs molidos hazc pan 
la ínfima gente. Plinio le llama Milium 
indicum. Por lo visto, la descripción 
concordaría con la de nuestro maíz, 
pero la referencia y mención de Plinio 
es anacrónica y fuera de lugar. Se trata 
de otro vegetal. Es de recordar que Plinio 
vivió entre la primera y segunda mitad 
de la era cristiana.

majadear, tr. Rcunircl ganado en un sitio 
para que se acumule la majada o estiércol 
a fin de utilizarlo luego como abono.

mal aire. Morbo que ocurre en ciertos lu
gares a personas débiles a causa de la 
emanación de gases tóxicos: “Para el 
mal aire habría que emplear hierba de 
chivo” . G. Ramón, Tierra, 62. “-Vé, 
cogé a ese chico y llévale pa dentro que 
le va a dar mal aire ”. A. Ortiz, Juyungo. 
//mal aire grande. Episodio anómalo y 
pasajero que sufren algunas personas 
por sobrevenirles súbitamente lipotimia 
acompañada algunas veces de náusea, 
vómito, etc.: “.. .quise cambiar al cuen- 
tayo de las papas que estaba con mal 
aire grande”. A. AndradeCh ..Espigueo, 
II, 165. //mal de hilacha. Plaga que 
ataca a les arrozales, //mal de ojos.
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Conjunliviiis de diferenies grados. 1/2. 
Morbo que ataca generalmente a los 
niños de diferentes maneras, pero lo 
más frecuente es el trastorno psíquico, 
las más de las veces es pasajero y cuya 
causa se atribuye a poderes maléficos 
que emanan de ciertas personas, por lo 
que se relaciona a hechizo y brujería: 
“Presumía de que no había quien curara 
como él, el mal de ojos... J. de la 
Cuadra, Los monos, (00 . CC., p. 695). 
//mal frío .s. Costa. Tétanos: . .y nada 
en fin para luchar contra el mal frío... ”.
J. de la Cuadra, El montubio, (00 . CC., 
p. 902). //mal ojo. Ojear, mal de ojos, 
//malcriado.Persona, especialmente el 
niño caprichoso y de maneras y conducta 
indelicada y grosera: “ ...nadie puede 
reprochar a estos malcriados que hayan 
asumido su propia realidad...”. S. Gue
rra, Caricatura, (Hoy, 1 l/I2ne./86). // 
malhablado, adj. Dícese de la persona 
que usa vocabulario soez y grosero; por 
extensión, vocabulario soez: “ ...en 
m archa ca lle je ra  malhablada y 
pendenciera...”. D. Carrión, Por qué, 
113. //mala crianza. Conducta in
conveniente por descortés o incivil: “... si 
el grave, el impecable Sucre, como le 
llamaba Bolívar, hubiera sido capaz de 
una mala crianza, le hubiese sacado la 
lengua a Lam ar...” . M. J. Calle, Mi 
uniforme, 202; comportamiento mal- 
educado como el que a veces tienen los 
niños; acto obsceno de escolares, //de 
a malas, fr. fam. Para denotar la con
dición de mala suerte que acompaña a 
una persona.

El m a l a i r e ,  o m a l a i r e  como

puede verse tiene uso en la Costa y en la 
Sierra. 1.a cita de Andrade Chiriboga es 
del Azuav, Ramón y de la Cuadra nos 
hablan .del m a l a i r e  costeño.

Es preciso subrayarque la locución 
no es ecuatorianismo neto. Nos viene de 
lejos. Pondré dos citas, la una propia, de 
escritor cuencano, no conquense, Jorge 
Dávila Vázquez y la del otro polo, de 
Camilo José Cela, el gran gallego. Del 
primero: “ .. .cómo cunui el malaire y el 
espanto, cómo evitar el imü de ojo po
niéndole una cinta colorada...” . Dafne, 
73. Del segundo: “...-los niños mueren 
resfriados". “-Algún m a l a i r e I m 
familia de Pascual Ihuirte, 103.

malacasta. adj. De mala índole; avieso.

El ecuatorianismo de esta papeleta 
corresponde al inalasangre del DRAE. 
“Epíteto que damos al sujeto de mala 
condición, reacio a lo bueno”, son las 
palabras de Honorato Vázquez, para 
m a l a s a n g r e ,  voz llena de viveza en 
la lengua popular. Recomienda el 
maestro -recomendó- incorporar al 
DRAE por el año de 1920. El citado 
polígrafo cuencano después de la nota 
definiloria continúa así: “Palta en el 
Diccionario y es usual entre nosotros 
como lo ha sido en España”. Y rubrícala 
papeleta con la cita correspondiente, la 
consabida mística plegaria o piadosa 
invocación recogida de los padres de la 
iglesia: “Oh, mala casta, que nada le 
aprovecha, ni la rep rensión  del 
predicador, ni las aldabadas de I )ios a tu 
c o ra z ó n ...” . Homi l í as  sobre los 
Evangelios. Reparos, 246.

mala leche, loe. vtilg. Desafortunado:
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. .que es hombre de mala leche ”. A. F. 
Rojas, Exodo, 38.

ma l a g a n a ,  s. E stado  deprim ido  o 
debilitado de una persona que no le 
permite actuar con ánimo y desenvoltura.

“Desfallecimiento, desmayo”, dice 
a su vez el DRAE.

malaire. s. Mal aire. *

malulengua. a¿//. vulg. De lengua viperina; 
insidioso, intrigante: “ ...y  como ella 
beatas, y como ella malalengua... ”. J. 
Dávila V., Relatos, 10.

malamuerte. adj. fam. Cosa de pésima 
calidad, de aspecto miserable: “Caballo 
de malamuerte ”.

m alanochado. adj. Trasnochado, que ha 
pasado en vela la noche.

malanochar.se. prñl. Trasnochar, pasar 
en vela la noche.

m alanoche. s. fam. Velada de juerga, o 
por otra causa: “ ...salió directamente y 
tomó con la botella de puro para la mala 
noche". M. Muño/. C., Cuentos, 17.

Por más que la persona o la gente se
haya divertido de lo lindo en compañía
de la copa, la jarana y el violín, a esa
noche ruidosa, orgiástica y alegrísima y
muy húmeda se la llamará ni a I a n o-
che.  Lo dicho es quizá por fidelidad del
subconsciente porque a la corta o a la
larga los excesos atenían contra lasalud.
I us una in a I a n o c h e, o una noche mala.»

¡No hay más!

Pero la m a l a n o c h e  puede 
además del rapto dionisíaco obedecer a 
causa inocente. Quien pasa en vela la 
noche a la cabecera de un enfermo; o 
quien, paciente o impaciente pasa las 
horas de la noche sin dormir y a la 
expectativa de algo que pasará por toda 
la gama de lo grato, o ingrato es víctima 
de una m a l a n o c h e .

m alanueva. s. Cue. Coleóptero de élitros 
de color amarillo encendido que aparece 
en el campo en temporadas fijas. La 
larva vive por un tiempo bajo tierra y es 
plaga que arruina las papas, v. cusso, 
catso.

Se trata del insecto que en su fase 
larval se encuentra dentro de la tierra y 
es plaga muy perjudicial en agricultura, 
especialmente en los papales, en donde, 
para alimentarse el gusano, orada y pudre 
el tubérculo. ¿Se trata del coleóptero 
identificado con el nombre de Lema 
trilineata ?

mala palabra, loe. Laque tiene significado 
grosero, obsceno; palabra tabú.

m ala pata. loe. fam. Para indicar la con
dición desafortunada de una persona: 
“A Fermín que le ha orinado el añas y 
que a eso se debe su mala pata ”. A. F. 
Rojas, Exodo, 38.

Es de colegir que m a l a  p a t a  tiene 
relación con aquello de meter la pata. 
Quien mete la pata ya en sentido recto 
como en el figurado es sujeto de un 
accidente, de un hecho infeliz. Y la m a-
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malas, de—maletero

# 1 a p a t a  nos lleva por igual camino. 
El que caminando y por descuido, o por 
mala suerte, pone su pie donde no debía 
y se tuerce el tobillo, en el menor de los 
casos, sin duda alguna hay un efecto 
desgraciado, un accidenté. La sucesión 
concomitante de m a l a  p a t a  -hecho 
sobre el sujeto pasivo- y meter la pata 
-acto del sujeto activo- tienen en esta 
cita laclara distinción, gracias al espíritu 
sandunguero de su autor: "No papacito, 
no metí la pata, sólo fue pura mala 
pata”. S. Espinosa, Comunista, (Hov, 
30/Mar785).

malas, de. loe. fani Para denotar el mo
mento de mala suerte, de desgracia de 
una persona; estar de malas: “-¡Ay! Ami
go Lagarto, es que cuando está de ma
las”. ‘‘-¿Quién está de malas?”. E.Gil 
Gilbert, La cabeza, 34.

malatraza. adj. Sujeto de aspecto insig
nificante y miserable. //2. Persona de 
pequeña estatura y medio contrahecho.

malcrlanza. s. Malacrianza.

malear, tr. vulg. Dar mala suerte a otra 
persona por arte de maleficio o por otra 
causa: ‘‘-Quítate de mi lado que me estás 
maleando el juego”.

malecón, s. Paseo que corre paralelo a la 
orilla de un río o más comúnmente a la 
orilla del mar: "Estas traducciones pare
cerían muy mal á los mismos cargadores 
del malecón de Guayaquil”. P. Solano, 
0 0 . CC. III, 317.

de m a l e c ó n .  Por supuesto que es el 
sentido correcto: "Murallónqucsehace * 
para la defensa de los daños que pueden 
causar las aguas". Corno el borde de este 
murallón que viene a ser un muro de 
contención, puede correr paralelo a una 
calle, o avenida, por el mecanismo de 
metonimia, se produjo el cambio semán
tico. En la lengua general ecuatoriana 
un m a 1 e c ó n es un paseo, una avenida.
El murallón original se ha esfumado de 
la acepción académica.

malentendido, (fr. malentendu). s. Com
prensión errónea, confusión, interpreta
ción equivocada.

Que la voz procede del francés, es 
un hecho; que probablemente no se usó 
en el tiempo de D. José Ma. Baral es 
a f  irmación condicionada al hecho de no 
constar en el recio índice de voces pros
critas por galicismos barbarizantes en 
su clásico Diccionario; que la condición 
galicada auténtica vino a convalecer 
con el tiempo, fenómeno normal en el 
enriquecimientode una lengua, se com
prueba al haber merecido la aprobación 
de la Academia de Madrid. M a 1 e n- 
t e n d i d o  consta ya en el DUAL en la 
ahora última y fresca XX edición de 
1984.

malero, adj. 1 Ioinbre peligroso, maleante, 
hampón, delincuente.

maletero, s. barb. Maleta, valija, cf. ma
cetero.

Así como a la maceta o tiesto para 
planlitas ornamentales o de flores 
vistosas el barbarismo le llama macetero, ' 
también con este vocablo ocurre análogo

Otra es la noción que el DRAE da
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barbarisino al dar el nombre de m a l e 
t e r o  -palabra derivada- al simple del 
cual se desprende, nuíleta.

maleza, s. vulg. P u s .: “ ...amaneció con 
maleza''. C. Dávila A., Poesías, 128.

malgenio, (de mal y genio), adj. Malhu
morado, rispido, iracundo: “Lo en
cuentro con graves problemas dentales, 
malgenio por lo tanto”. R. Villacís, 
Palabras, (El Com., 6/Abr./80). cf. 
malgenioso.

malgenioso, adj. Malgenio: “...e l resto 
de la semana paso... malgenioso". G.
A. Jileóme, Garzas, 13.

m alhablado, (de mal y hablado), adj. 
Que dice y lanza juramentos e insolen
cias: “ ...que bien les recuerda a los mal
hablados que lanzan sapos y cule
b ras...” . Picapiedra, (El Tiempo, 23/ 
Mar./80).

m alm odiar, (de mal y modo), tr. Tratar 
mal a una persona con palabras inju
riosas.

malniodo. (de mal y modo), s. Grosería, 
rispidez, dureza en el trato.

m alpensado, (de mal y pensado), adj. 
Que con malicia piensa adversamente 
de alguien o de algo: “ .. .pitra ella, y los 
malpensados y la prensa...” . G. A. Jil
eóme, Garzas, 61.

m alpensar. (de nuil y pensar), int. Pensar 
en mal y desfavorablemente de una

persona: “No se vaya a malpensar de la 
limpieza m oral.. .” . P. Penacho, Radio
grafía, (Expreso, 14/Oct./82, G ua
yaquil).

m alta, (quich. malta), adj. De tamaño 
pequeño. //2. Animal hembra que no ha 
parido todavía: vacona, oveja malta". 
II3. s. Cantarilla de barro cocido, de ta
maño pequeño, especialmente destinada 
para guardar chicha: “Manuel cargó su 
malta, pero antes...” . G. N oboa La 
leyenda, (El Com., 7/MarV86).

maltón, (quich. malta), adj. Dicho de los 
seres animados especialmente, de ta
maño intermedio entre grande y pe
queño: “-No patrón, ya es maltón mi 
hijo. Ya puede trabajar, diez años tiene”,
C. C arrión , Potros, 32. “ ...h ijo s  

maltones y deudas grandes”. E. Cevallos
G., Acuarelas, 56. “ ...con dos papas 
maltonas más estaría bien el cocido, 
pero no hay ni una”. C. Carrión, Los 
potros, 32.

malviento. (de mal y viento), s. Mal aire.

Así como en el DRAE u cualquier 
otro diccionario de la lengua castellana 
se encuentran nombres compuestos 
com o malformación, malmirado, 
maloliente y otros, bien puede quedar 
m a l v i e n t o ,  así soldado en un solo 
término en lugar de mal viento.

Mallo, s. Hipocorístico de María. Es del 
habla rústica.

m allorca. (de la isla de Mallorca), s. Ma- 
yorca, aguardiente anisado: “...m enu
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mama—mamada

deaban las copas de Mallorca y de la 
exquisita mistela”. J. L. Mera, Entredós 
tías, 23. . .ahora venía la cerveza, coñac 
y mallorca ”. J. Montalvo, Catilinarias, 
1,184. “.. .era seguro, bailaría y chuparía 
mallorca hasta la madrugada”. R. Díaz
I. , El baile, (Antología. IV, p. 346). 
“...se alineaban botellas de mallorca 
sobre las jabas de cola y cerv eza”. A. 
Ubidia, Site rio, 19.

Es sabido que los mallorquines han 
tenido una antigua y afamada industria 
licorera, siendo la más difundida y 
popular el elaborado alcohólico de anís. 
Este anisado oloroso llegó hasta nosotros 
cruzando los mares.

Arraigó su nombre dentro de la fa
m ilia  ecu a to rian a  a fic ionada al 
aguardiente fuerte, dulzón y con sabor y 
olor de anís, esto es la bebida de muy 
vieja tradición en todo el Mediterráneo. 
Es el ma l í  o r e a  omayorca, este último 
vocablo hijo del yeísmo, cf. mayorca.

mama, (quich. mama), s. Tratamiento a 
una mujer mayor y respetable: “Mama 
Simona cambió de modos y lenguaje”.
A. AndradeCh., Espigueo, 1,205. “Para 
regresar a sus casas diseminadas en la 
hacienda entregaron a Mama Chana 
cuanto trajeron”. G. Zalduinbidc, Pági
nas, 1,212. . .comerás los ricos buñue
los de Mama Lorenza...” . M. Corylé, 
Mundo, 20. “Quó rico ca lí hace usted 
mama Dolores”. G. Semblantes, Tierra, 
30. //2. Madre, mamá: “-Mi mama era 
Sangurima. De los Sanguriinas de Balao.
J. de la Cuadra, Los Sangurimas, (00 . 
CC., p. 455). “-Casi te han arrancado el

brazo, hijo” . “-Sí, nuima.'l'u ve una pen
dencia”. L. Moscoso V., Espadachín,
28. //3. Para indicar algo mayor, supe
rior, más grande: mamacuchara. manut- 
chumbi. Es quichuismo muy claro. [

mamacuchara. (quich. mama: pitra indi
carlo principal o mayor). 5.1 líbridoqui- 
chua-c&stcllano significativo de la gran 
cuchara de palo usada en la cocina para 
mezclar y menear las comidas en las 
grandes ollas.

Una m a m a c u c  h a r a o cucha- 
ramama es instrumento indispensable 
en las casas de hacienda antiguas donde 
la preparación de la comida de la gente, 
v, exige cantidades mayúsculas de ingre
dientes y trastos grandes. Por estos tiem
pos -comienzos del decenio de 1980- 
los cambios socio-económicos han im
puesto grandes modificaciones en las 
costumbres de antaño. 1 lacicndasexten- 
sas no hay: las casas grandes de liacienda 
son inexistentes; los trabajadores llevan 
su propio fiambre. I .a in a i n a c u c h  a- 
r a está de capa caída.

mamachumbi. (quich. mamachumbi: 
mama: gnuide; chumbi: laja), s. Gran 
faja lej ida multicolor que usíui los indios.

mamada, s. Cue. Algo excelente: “Esa 
música es una mamada ”.

Es de pensar que in a m a d a viene 
de mamada. Sí, así con esta verdad de 
perogrullo. La segunda m a m a d  a para 
referise a la cantidad de leche que lacla 
o inama la criatura cada vez que está 
goloso al pecho de la madre. Con este 
antecedente el giro expresivo dio con
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mamadera—mamar

una m a m a d a  tibia, sustanciosa y 
oportuna, lo cual viene a significar a la 
postre la excelencia de algo.

mamadera. s. Biberón, teta; frasco con 
teta de caucho para dar leche u otros lí
quidos a los niños en la edad de la lac
tancia: “ ...a  preparar la mamadera del 
niño”. E. Gil Gilbert, Nuestro pan, 133.

Para el DRAE m a m a d e r a  es.el 
instrumento con el cual se extrae la le
che del seno de la mujer.

mamancona, adj. Mujer muy gruesa, 
grande y de aspecto recio.

mamapunga. s. Costa. Cierta clase de 
aguardiente de inferior calidad.

mamar, int. Form a hum orística  y 
despectiva de designar el desempeño de 
un cargo público, especialmente aquel 
recibido por favoritismo, vv. mame, 
beca, palanca: U2. Percibir dinero, 
'l ómase a mala parte: “-¿Cuánto está 
usted mamando en el porcentaje que le 
da la Permargo...? C. Andrade y C., 
Notas, (El Mercurio, 2/I)bre./82). //a 
mamar, ex el. Para deno tar algo 
imprevisto y contrario o desagradable, 
//a mamar los pastores, fr. fig. fam. 
Cue. A mamar, //a mamarlos pastores, 
se acabó la Navldad./r./íg./am. Cue. 
A mamar los pastores.

I laró un ensayo sobre el origen de la 
locución a m a m a r  1 o s p a s t o- 
r c s, s e  a c a b ó  l a  N a v i d a d .

1.a locución muy corriente en el

habla vulgar y con proyección de aquí al 
lenguaje familiar en sesgo humorístico 
se divide en dos, siendo la primera locu
ción la completa, tal como queda apun
tada al final del párrafo inmediato 
anterior. Luego tenemos la segunda 
locución compuesta solamente del pri
mer miembro, esto es a m a m a r  l o s  
p a s t o r e s .  Además hay una variante 
algo soez y malsonante si se quiere: a la 
mierda los pastores, se acabó la Na
vidad, o simplemente como en el caso 
anterior, la composición con solo el 
prim er m iem bro, a la mierda los 
pastores.

El significado de la locución es en 
todas sus variantes el mismo, es decir 
que algo llega a su fin con sino fatal, 
cuando todo parecía suceder a pedir de 
boca. Mas, llega el desenlace infeliz, 
inopinado y adverso, repentinamente: 
¡a m a m a r  l o s  p a s t o r e s !  ¡Se 
a c a b ó  la Na v i d a d !  El cambio hecho 
con la evocación cruda y grosera revela 
asimismo la ocurrencia de un epílogo 
por demás ingrato y desafortunado. En 
suma, un fiasco. Siendo todo adverso, 
siendo todo contrario a las esperanzas 
optimistas, viene entonces el desfogue 
natural con despecho y cólera: ¡a la 
mierda los pastores!

De la parte semántica es preciso 
pasar a lo principal, es decir al origen de 
la locución primera, la que acaso sea la 
fuente: ¡a m a m a r  l o s  p a s t o r e s !  
La disquisición sutil y la inteligente 
reflexión viene de mente pronta, sagaz y 
penetrante. Pertenece la idea a don 
Arturo SalazarOrrego. A lo medular de 
su brillante hipótesis he agregado de mi 
cuenta otros recursos para el rico fruto 
conformado por don Arturo rodear con
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mama tarja

hojas y unos cuantos pétalos decorativos 
más. Aquí viene mi versión: primero: el 
fugar, Cuenca; segundo: la época, la 
temporada navideña; tercero: la escena, 
el Pase del Niño; cuarto: los personajes, 
pastores, pastoras, es decir niños, niñas 
en la primera etapa escolar y aun en 
edad menor todavía porque en la multi
tudinaria procesión del Pase del Niño 
no solo van niños de 3 ,4  y 5 años, sino 
criaturas de 8,10,12 meses. Esta tropilla 
infantil pintoresca de pastorcillos va 
ataviada con multicolor ropaje y adornos 
inverosímiles. Actualmente el cuadro 
ha desmejorado por la aparición del uso 
del espantoso plástico. Los niños -son 
los pastores y pastoras- van forrados de 
frutas diversas, de fiambres espléndidos 
para una pantagruélica comilona de los 
mayores por supuesto. Es de considerar 
que la procesión del Pase del Niño es el 
símil o la réplica evolucionada del largo 
viaje por tierras bíblicas de los pastores 
dispuestos a adorar al Niño Dios en el 
pesebre de Belén. Aquella larga proce
sión caminaba por la Cuenca chica de 
hasta los años treinta. No por esto el 
trayecto y sobretodo el tiempo empleado 
eran cortos. Dos horas o más con el sol 
reverberante del veranillo del Niño 
suspendían a los cuencanos apiñados en 
las calles al paso de la procesión en un 
entreverado admirable de folklore y fran
ca idolatría. Los pastorcillos lodos, todos 
empapados en sudor, todos amarrados a 
burritos, a caballitos buenos o de mída 
traza otros, los más, pastorcillos dormi
dos, todos con las mejillas rojizas, mo
jadas y brillantes. Hay pastorcitos medio 
asustados; hay otros indiferentes como 
hipnotizados; hay unos pocos llori
queando. Pero todos muestran a su modo 
el signo del estupor por lo que les está 
pasando, por lo que les rodea. El esce

nario es algo fantástico que va de la ad
miración al miedo. Para los pastorcillos 
se mueven los edificios, la marcha o 
procesión es del público y ellos y el 
tiempo como que se han detenido. Así 
unos con caritas sucias de sudor, sus 
ojitos asombrados, sus oídos ya un tanto 
acostumbrados al estruendo de la banda 
de música que como disco rayado sigue 
tocando el interminable villancico se 
muestran pasivos. Ahora la procesión 
se ha detenido de verdad. Las gruesas, 
las garridas y elegantísimas madres de 
los pastores vestidas con lo mejor de su 
ropero sienten que sus pechos revientan 
con el torrente de la sana, rica, abundante 
y tibia leche que les está llegando desde 
ocultos lugares de su ser. Se pasa la voz. 
Al prioste mayor se le advierte de algo 
mayúsculo y vital. El santo y seña des
tinado a parar la procesión será ¡a m a 
m ar lo s  pa s t o r e s !  Y claro, los prios
tes cumplen sus funciones. 1^ consigna 
llega a sus oídos. A los pastorcillos 
somnolicntos y perplejos se les pasa de 
las sillas de sus cabalgaduras a la cuna 
materna ambulante. Atados por los amo
rosos brazos de sus madres ventean el 
aroma conocido, siente la colina turgente 
y caliente del seno repleto. ¡A m a 
m a r  l o s  p a s t o r e s! ¡Sí; están ma
mando, llenándose de vida! Es la hora 
de dar y recibir. Las madres descargan 
el chorro vital. ¡A ma m a r  l o s  p a s 
t o r e s ,  s e  a c a b ó  l a  N a v i d a d !  
Es decir que el lapso de fiesta, de jolgorio 
tiene su término.

m aniatarja. (híbrido quichua-caslellano: 
mama: madre; significativo de mayor, 
principa\\ tarja), s. Tarja mayor y matriz, 
la que guarda el patrón y lleva la cabeza 
en la cual encaja el otro segmento menor,
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la huahuauirja, la que lleva y conserva 
el peón. v. tarja.

mame, s.fam . Forma humorística y des
pectiva para designar el puesto público, 
especialmente el que sirve como canon- 
gía. //2. Por ex tensión la paga quincenal 
del empleado público y en especial del 
pipón o pla/a supuesta, //estar en el 
m am  u.fr.fig.fam. Para denotar que una 
personaeslóenunpueslopúblicodebidy 
a favoritismo político y no por sus mere
cimientos.

mamey, s.fam. Mame.

M a m e y  viene de lejos, de aguas 
c.'iribes. porque el maestro Malarel nos 
da la noticia del uso en Cuba y Ihierto 
Pico con estas acepciones: “Destino, 
empleo lucrativo, prebenda” .

mamey arisco, s. Costa. Arbol de la Costa. 
112. Madera de este árbol empleada en 
carpintería.

niamía. e.icl. Norte. Contracción de madre 
mía o mama mía usada como exclama
ción voluble de Guárn), admiración, con
tento, etc.

m am ita.s. dim.fam. Diininulivode mamá: 
“ANTIJRINA: No, mamita; es preciso 
que yo ...” . J. Montalvo, La leprosa, (R. 
Descalzi, Teat. Crít., I, p. 217). “CON
CHITA. Sí, mamita, cámbielos” . T. 
Mera, Guerra y paz, (R. Descalzi, Teat. 
Crít., I, p. 419).

mamítico, (prob. de mamá), s. dim  Palabra 
cariñosa para denotar expresividad cir

cunstancial: “-Mamilico, ¡qué lindo y 
gordi to que está el huahua!”. //2. Excla
mación voluble para exagerar cariño, 
dolor, pena.

mamón, adj. Dícesc de quien se chupa los 
dedos, especialmente de los niños adic
tos a este vicio. //2. Díccse de la cría va
cuna que todavía mama. ú. t. c. s.

m am pora. s. Costa. Guineo.

' m am pucho, s. Monigote, figura ridicula 
y grotesca.

man. (del ingl. man ?). s. vulg. Sujeto, 
tipo; persona: “Se encontró con un man 
y se fueron” . “A ese man con saco azul 
hay que golpearlo a la salida” .

Claro y terminante es el signo de 
interrogación puesto al comienzo de 
esta pape lela en el espacio destinado a la 
etimología. Es probable el origen inglés 
traído de la misma palabra m a n .  Sin 
contar con prueba suficiente se mantiene 
la cuestión.

De ser o tratarse de un anglicismo 
neto, el punto no revestiría mayor interés. 
Pero descartada esta posibilidad queda 
en pie una segunda opción. Vcámosla. 
Tenemos en castellano dos palabrascon 
el morfema man. Ambas voces se hallan 
comprometidas con la referencia signi
ficativa de hombre, sujeto, persona, indi
viduo. Ellas son mangajo y manganzón. 
Las dos llevan sentido degradante. Un 
mangajo es un mamarracho, un sujeto 
despreciable, un manganzón es un vago, 
un holgazán.

r
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manaba—mandarrias

Puesto el antecedente de no haber 
origen inglés, en la segunda opción juega 
un papel importante el recurso del apó
cope. liste va a disfrazar los terminajos 
despectivos de mangajo y manganzón. 
Y el eufemismo resultante atusa su 
efecto. La supresión final permite contar 
solamente con man. Desprendida la cola 
subsiste la cabeza: man para referirse ya 
no a los términos despectivos sino 
exclusivamente a persona, sujeto, tipo. 
Que se oculte la intención peyorativa es 
inicialinenteelpropósiiodcl eufemismo 
cristalizado por medio de la apócope. Ll 
uso en función del tiempo es como ele
mento abrasivo en la morfología y a la 
vez. instrumento creador de vocablos. 
Las innovaciones hacen su aparición sin 
dejar rastro visible de su origen. Queda 
así instalado el meauiismo semántico 
parad  enriquecimientodel vocabulario. 
Finalmente, m an  es del género común: 
“Esa man va a entrar ya en el teatro”.

manaba, adj. Manabila, oriundo de esta 
provincia del litoral ecuatoriano: “Con 
Castilla Ixón, la guayaca/ y con Lilián 
Suárcz la manaba”. Cap. Pop. “ ...o í 
que el manaba Mendoza sabía leer”. N. 
Hstupiñán B., Guavacanes, 75.

manavale. (quich. mana: no, parí, 
privativa; vale), adj. Híbrido quichua 
castellano para denotar que una persona 
o cosa es inútil, o no sirve; inservible: 

. .Todo hade ser hasta que crezcas y te 
desperdicies mi longo manavali en el 
potrero...". J. Icaza, H uayrapamuslicas, 
7.

manavali. (quich. manavali; mana: no; 
valí: corrupción de vale), adj. vulg.

M anavale.

Manavale y m a n a v a 1 i son qui- 
chuismosdel habla vulgar circunscritos 
al área rural.

manchariyuyo. (quich. manchariyuyu; 
manchan: espanto; vuyu: hierba), s. 
Planta que los indios de Colla empleaban 
para curar el espanto.

Ll dalo procede de la obra Indians 
o f Colla de J. Maynard. p. X7. I I antro
pólogo traduce literalmente al castellano 
hierba del espanto.

manchoso .adj. Manchadizo, que se Huin
cha con facilidad.

mandadero, adj. Persona encargada de 
hacer mandados, l ómase a veces a mala 
parle, ú. t. c. s.

Ll in a n d a d e r  o del DRALes 
otro distinto del que hace el trabajo de 
llevar recados según el usoecualorúuto. 
Veamos: “Persona destinada para hacer 
los mandados de las monjas fuera del 
convento, o de los presos fuera de la 
cárcel. 2. Personaque hace los inandados 
de una casa y no vive en ella” .

mandado, s. Encargo, mensaje, recado.

La significación académica de esta 
palabra dista bastante de lo definido en 
esta papeleta. Ls, según la Academia 
“orden, mandtunicnio y comisión que 
se se da en paraje distinto de aquel en 
que ha de ser desempeñado".

mandamás. s.fam. Principal de una ofi
cina, jefe; máxima autoridad, general
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mandar

mente dicho de quienes abusan de su 
posición. Tómase por lo general a mala 
parte; “...por obra de los caciques o 
mandamases nativos...” . N. Burgos, 
Inlerrelación, 195. “ ...la  imbecilidad 
de los mandamases con presillas” . C. 
Andrade y C„ Importante perspectiva, 
(El Univ., 29/Abr./66).“ ...sufriendo las 
angustias del mandamás". B. Moyano, 
Aquelarre, 42.

4

Entra m a n d a m á s  a El Habla del 
Ecuador por dos razones: primero, 
porque la voz ingresa al DRAE apenas 
desde la XX edición (1984); y, segundo, 
porque lo escrito en el Diccionario de 
Madrid tiene contenido semántico lige
ramente distinto al significado ecua
toriano. Así, el DRAE apunta: "Nombre 
que se da irónicamente a la persona que 
desempeña una función de mando. 2. 
Mandón, personaqueostenla demasiado 
su autoridad” . Con lo apuntado en la 
papeleta no hace falta comentario a l
guno.

m andar, ir. Seguido de gerundio indica la 
acción de este. Es construcción viciosa 
de claro origen quichua: “1 >e mandó pe
gando”, es decir “le pegó”, //m andarle 

a uno a la nx.fr.fig.fam. Eufemísticaen 
reemplazo de la original malsonante 
mandarle a uno a la mierda, esto es 
mandarle a uno con viento fresco, poner 
a uno de patitas en la calle, enviarle a 
uno a paseo y unas cuantas expresiones 
inás significativas de despedir a uno con 
desprecio y enfado: “El caso es que a 
KI.M le amenazan con mudarle a la 
mismísima eme si a Quilo quiere vo
lar...” . (¡. Orti/. C„ Cajón de sastre,

i

(Hoy, 15/Abr./85). //mandarle a uno al 
Cairo, fr. fig. fam. Mandarle a uno a 
paseo, //mandarle a uno al dlablo./r. 
fig. fam. Mandarle a uno apasco, //man
darle a uno al sebo .fr. fig. fam. Man
darle a uno a paseo, //mandarse, pml. 
Producir, hacer: “Incluso se mandó unas 
fotos del suburbio” . Don Richard, 
Prismas, (El Univ., 12/Abr./80). “El 
candidato se mandó un discurso bue- 
nazo” . “El profesor Justino Cornejo se 
manda un lucido comentario sobre 
pechuga”. C. J. Córdova, El Habla del 
Ecuador, (art pechuga), //mandarse a 
camb\ar. fr.prnl. Cambiar de domicilio 
imprevistamente, generalmente por 
decisión repentinapara mudar de suerte. 
//2. Ocultarse, huir. // 3. Ordenar, compe
ler a uno a alejarse de un lugar: “Y mán
dese usted a cambiar antes de que re
ciba su merecido”.

%
Volveré al principio. Del verbo 

m a n d a r  más gerundio. Quedó ya 
establecido el sesgo quichua en dicha 
estructura sintáctica tan manoseada en 
el habla estándar. “El mayordomo le 
mandó pegando”; “No les ha de atender 
sinoqucleshadctfw /u/ar engañando”; 
“El mecánico más bien le ha mandado 
dañando el motor”. Como se puede ver 
son construcciones a la quichua. Son 
barbarismos. Son frases inelegantes. El 
oficio de m a n d a r  es una especie de 
verbo auxiliar superfluo aunque le 
distingue la cualidad de encarecer la 
acción del verbo principal en gerundio.

“Le mandó pegando”, en suma es 
que le pegó; “que les ha de mandar 
engañando”, no es otra cosa que alguien 
va a engañar a otro; que “le mandó
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mandato—mandi

dañando" equivale a que el motor ha 
sido dañado.

Pero no se debe confundir este uso 
vicioso con las formas arcaicas del em- 
pleode m a n d a r  como sustituto o sinó- 
nimode ordenar. Así vemos en el roman
ce el pasaje de el Cid diciendo “mandar
les ensillar”, esto es, se ordenó ensillar; 
“mandades lo tomar" por ordenar 
lomarlo.

Ahora veamos el otro lado de la 
medalla. En quichua cachaña es orde
nar, enviar. Cuando decimos “1 c mandó 
un obsequio”, “le mandaste ya la carta”, 
lo que se está diciendo es la sustitución 
de enviar por mandar.

En la frase medio aiída ya en desuso 
m a n d a r l e  a u n o  a l  s e b o ,  si se 
sospecha el origen marinero bien puede 
ser que uno no vaya descaminado. “Mos
trado el sebo” es para la gente de mar 
-lo sería en la lejana época de la nave
gación a vela- burla grosera. O también 
encuentro otra posibilidad en la supo
sición de haber cambio morfológico de 
p por b: dccepo a sebo. Mandarle a uno 
al cepo es castigo de marca mayor.

M a n d a r s e  a c a m b i a r .  Esta 
frase merece comentario parcial. Cap- 
dcvilaal rcgislmrmandarse mudar trae 
también la sinonimia con mandarse 
cambiar anotadas ya por Malarct, locu
ción que, según el maestro “viene de 
muy lejos al lenguaje de las comarcas de 
América”. Y por si fuera poca la fuente 
rica del romance, el mismo Capdcvila 
copia el dístico de una canción popular 
de negros de la Canda Oriental del 
Uruguay, con este tenor; “Esc Blunu,

pilata, má mejole se manda mudd". El 
tal Blunu es nada menos que el Almirante 
inglés Brown.

Quedamos al fin con estos elemen
tos: Io, influencia romance; 2o habla de 
negros en comunidad lingüística hispa
nohablante. Cronológicamente aparecen 
hechos al parecer, o efectivamente, inde
pendientes. ¿I ja influencia romance hay 
que aislarla del uso de negros? Queda 
abierta la investigación y la discusión.

m andato, s. Oficina encargada de las más 
variadas gestiones, ya como mandatario, 
o sin mandante alguno.

La figura jurídica del mandato tan 
clara y precisa en su aspecto contractual 
vino a deslizarse en el campo semántico 
y sufrir una como mutación, que creo es 
muy de nuestra comarca ecuatoriana: 
“Mandato Bcnalcá/ar”, “Mandato Llo
res”, rótulos en los que se va a sobreen
tender que en esas oficinas de negocios 
lucrativos, su dueño o factor se ocupa de 
gestiones varias, tales como arrenda
miento de bienes raíces, actos de com
praventa de variada especie, otras tran
sacciones inmobiliarias, de crédito, 
comisiones, etc.

¡mande!. I Exclamación de respueslaa una 
llamada concreta: “¡f  rancisco... Eran- 
cisco!”. "-Mande, Ingeniero”. //2. Rue
go, petición cortés para pedir la repe
tición de lodicho por no haber compren
dido. cf. qué, qué dice, repita por favor, 
o ya el tan común uso anglicado de 
perdón.

mandi. s. Tubérculo comestible de la Re
gión Amazónica.
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mandinga—mangle

m andinga, .?. Es ni Diablo, demonio. // 
cucaracha mandinga. Frase que entra 
en alguna copla o dicho relacionado con 
el folklore negro.

M a n d i n g a  es palabra africana. 
M a n d i n g a es una raza de negros cru
zada con sangre bcreber-etíopc y de cul
tura mahometana. Gozaban lama estos 
negros de ser practicantes de brujería y 
magia.

*
m anejar, ir. Guiar, conducir un vehículo . 

motorizado o no: “Manejar un tractor, 
un camión, un automóvil; tnanejar una 
bicicleta, un triciclo”.

Para el DRAE es americanismo y 
solo es para guiar “coche automóvil”. 
Por acó manejamos otros vehículos más: 
“Manejar un tanque de guerra, manejar 
una moioniveladora”.

m araqui, j. Barbarismo por maniquí.

m anera, s. Abertura de la pollera o refajo 
que usa la chola y la india, //a la m anera 
de más que nunca .fr.fig.fam. Para in
dicar que se hace algo de manera descui
dada y defectuosa; se da a entender la 
inconsideración con que se obra y em
prende un asunto. I

I ísta frase coloquial peca de falla de 
or denami ent o lógico del sen tido  
indicador de loque se hace. I^t expresión 
nada tiene que ver con lo que dicen sus 
palabras y lo que ella significa. Lo hecho 
de modo descuidado, sin habilidad es lo 
que la frase quiere significar. “La sir
vienta hace las camas a la manera de 
más que nunca “el pintor chambón ha

pintado la puerta a la manera de más 
que nunca ”.

El DRAE registra “mal y de mala 
manera”, equivalente a hacer algo “sin 
orden ni concierto alguno, de mala gana, 
torpe y atropelladamente”. Tengo testi
monio literario de pluma de primera. Es 
de Alejandro Carrión en uno de sus artí
culos periodísticos. Pero la frase de Ca
rrión noes exactamente la locución aquí 
apuntada, pues dice así: “La vialidad no 
avanza; los caminos se construyen a lo 
más que nunca, mal trazados...” . Loja. 
Misión imposible, (El Com, 10/Ene./
86 ) .

manga, s. Trocha abierta en laespcsurade 
la maleza de la selva para caminar con 
menos embarazo por ella, //fotógrafo 
de m anga. Fotógrafo apostado en par
ques públicos que toma fotografías y 
entrega las copias al instante. Cuenta 
con un pequeño cajón obscuro en el que 
revela el negativo por medio de manipu
laciones ciegas con solo sus manos que 
penetran al cajón dentro de una manga 
de paño negro.

manga!..?. Costa. Sitio pobladocon árboles 
de mango.

m anganzón, adj. Holgazán, vago. ú. t. c. 
s. cf. man.

También en el Ecuador hay ma n-  
g a n z o n e s. Lo digo porque el DRAE 
también registra la palabra como par
ticular de Chile, Perú y Venezuela

mangle, s. Arbol de la Costa de madera 
incorruptible (Rhizophora mangle), lla
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manglero—manguera

m ado tam bién mangle colorado. 
empleado en construcción naval, pilotes, 
ele. //mangle blanco. Variedad de man
gle (Laguncunaria racemosa) utilizado 
por su madera resistente buena para 
postes, construcción, carbón, //mangle 
iguanero. Una de las cuatro especies 
que forman los manglares ecuatorianos, 
(Aricennia nítida). Se emplea su madera 
en carpintería, en construcción naval y 
su corteza va a las curtiembres, //mangle 
Jelí. Variedad de mangle (Conocarpus 
ereelus) del cual se utiliza la madera en 
carpintería naval.

manglero. s. Trabajador que corta man
gles: “-Tienes que hacerle manglero".
D. Aguilera M., Don Goyo. 69.

mangona, s. Costa. Mala hierba de los 
arrozales.

mangoneador. adj. El que mangonea: 
“ .. .si se hiciera la reforma p;ira los man
goneado res. para esos empleados
L. Mosc'oso V., Raíces. 84.

mangonear, int. Aprovecharse de una si
tuación privilegiada para hacer negocios 
pingües; gozar de pitanzas.

No hay coincidencia de significados 
entre el ecuatorianismo y el sentido de 
mangonear del DRAE. Este apunta: 
“Andar vagueando sin saber qué hacerse. 
//2. int. Entremeterse o intervenir una 
persona en asuntos que le conciernen o 
no, imponiendo a los demás su carácter 
voluntarioso” .

mangoneo, s. Acción y efecto de mango

near; pitanza, granjeria.

m anguera, s. Tubería flexible, general
mente portátil, de caucho, lona, material 
sintético utilizada en la conducción de 
líquidos.

Al irnos por las páginas del Diccio
nario de Madrid encontramos dos clases 
de m a n g u e r a s ,  las cuales indudable
mente no nos servirían para lavar un 
automóvil, regar el jardín, o para que los 
bomberos se apresten contra las llamas 
de un incendio, o para atender los reque
rimientos de regadío, y, por fin cuántos 
otros servicios más prestan hoy en día 
un sustancial número de m a n g u e- 
r a s de clases diversas para los más 
variados usos, l odo este antecedente es 
para enfrentar a la definición del DRAli: 
“pedazo de lona alquitranada en figura 
de manga que sirve para sacar el agua de 
las embarcaciones” . Por supuesto, es 
preciso saber qué es manga p;ira clari
ficar el asunto. Como estamos en la era 
del material sintético, del caucho -cro
nológicamente el caucho primero- 
veamos lo que nos dice el mismo DRAli. 
Desde la edición de 1970 -la XIX- 
retrocedemos hasta la de 1899 -la XIII. 
Manga en la 5*. acepción, en el diccio
nario de 1970, se muestra invariable la 
definición en las siete sucesivas edi
ciones. lilla dice así; “tubo largo de cue
ro, caucho o lona que se adapta princi
palmente a las bombas o bocas de riego, 
para aspirar o dirigir el agua”. Mas, el 
tiempo avanza, con su avance el hombre 
de hoy tiene una vida con más refina
mientos, una vida más complicada en 
cierto sentido y mucho más perfeccio
nada que la de la sociedad de antaño. 
Cambian las costumbres, las cosas se
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maní de árbol—manta

han modificado unas, han aparecido 
otras y otras desaparecen porque ya no 
son buenas para Iqs requerimientos 
actuales. Una manga, o una m a n g u e -  
r a 'del siglo XIX son válidas para la 
historia de la técnica y también para la 
historia lexicográfica. Se hace preciso 
entonces reflexionar para contar en una 
edición venidera del D iccionario  
Académico con una nueva redacción 
para dichas voces a tono con la marcha 
del tiempo y el avance de la tecnología 
contemporánea.

maní de árbol, v. íacay.

manivela, s. Herramienta e instrumento 
que antiguamente senda para poner en 
marcha el motor de un automóvil, ante 
la inexistencia del elemento eléctrico de 
arranque.

manizuela, s. Manivela.

manjar blanco, s. Dulce de leche, espe
sado a punto con azúcar: “...recordaba 

los tiempos de la escuela empeñando el 
bade para comprar un p;ui con manjar 
blanco... ”. A. Cuesta O., Andrés F. 
Córdova, (El Com., ll/O cl./83). // 
manjar de leche. M anjar blanco: 
“ ...prepara manjar de leche, higos 
enconfitados, nogadas.. fi. Cárdenas, 
Juego, 193. //manjar negro, s. Dulce 
de leche espesado con rapadura, //man
jar prieto, s. v. Manjar negro.

mano. s. Cada uno de loshacesdc plátanos 
que salen de los racimos de esta fruta 
tropical, //mano de. fin la anula, el paso 
de la reja que abre el surco solo una vez:

“En esa pampa se ha dado una sola 
mano de arada”, //mano de gato.fr. fig. 
fam. Con que se indica darse una persona 
o a una cosa un arreglo ligero y super
ficial. //asentar la mano.fr.fam. Des
cargar golpes a una persona, castigarla, 
//pasar la mano .fr. fig.fam  Cohechar, 
//mano quebrada, fr. fam. Para eufe- 
místicamcntc señalar al homosexual; 
maricón: “Y además era mano quebra
da”. R. Pérez T., Micaela, 13.

manojo, s. Chimb. Medida para la venta 
de totora, consistente de 700a 800 varitas 
de esta planta.

manopla, s. Refuerzo metálico que se 
empuña para descargar golpes.

manoplazo. s. Golpe dado con una ma
nopla.

*
manosear, ir. Tentar; pasar la mano por 

zonas eróticas: “Al coger una rosa/ con 
una espina di;/¡ ojalá las mujeres/ fueran 
todas así!/ Que sean pecadoras, es cosa 

de agradar/ y no que tan solamente/ se 
dejen manosear”. J. L. Mera, Coplas, 
68.

manquillar. int. Claudicar, tropezar una 
caballería por debilidad.

manta1, s. Capellada de la alpargata. //2. 
Antigua prenda de vestir femenina que 
cubría desde la cabeza hasta más abajo 
de la cintura. Generalmente el color de 
la manta es negro: “Una señora de 
manta”, //de manta, loe. p. us. Mujer 
que para salir a la calle se cubre con una
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maqueño—marg inación

el sonido sordo y áspero de la 5, y re
conoce la etimología quichua. Está m a- 
p i o s o en la lengua vulgar y acaso, hoy 
por hoy, sea término poco usado.

Por último, como se puede observar 
contamos con dos acepciones de sentido 
discrepante. El primer adjetivo tiene su 
fuente en el Léxico del mentado profe
sor cuencano Alfonso Cordero Palacios; 
el segundo, sinónimo de sucio, nos pro
porciona Mateus en su Riqueza.

«

m aqueño. (de Macas), adj. Relativo a la 
población oriental de Macas. /^ .O riu n 
do de Macas. 113. s. Variedad de plátano. 
Se sirve cocido.

m aqulrandi. (quich. maqui: mano: randi: 
compra), s. Tabaco negro ordinario y 
muy fuerte: “.. .encendió un maquirandi 
y prosiguió...”. G. A. Jácome, Los Pu
cho, 137.

La composición quichua de m a- 
q u i r a n d i me ha puesto en dudas. No 
atino a descubrir a cuál de los signi
ficados de raruii correspondería para la 
composición de la voz significativa de 
este ahora ya desconocido tabaco de pi
cadura negra y de humo pungente. Randi 
en quichua tiene varios significados: 
compra, moneda fraccionaria hace 
tiempo desconocida, el llamado octavo 
de resal o pan. Es también adverbio mo
dal: en lugar de, más bien. Y si no se 
trata de palabra compuesta queda por 
fin ser m a q u i r a n d i vocablo simple.

m aquisapa. (quich. maquisapa; maqui: 
mano’, sapa: idea de magnitud, de abun
dancia). s. Mono bracilargo de la Costa

y de la Región Amazónica. No tiene 
dedo pulgar y es hábil acróbata. Su 
nombre zoológico es Ateles belzebulh.

No cabe duda: el observador qui- 
chuahablantc que puso al mentado simio 
el nombre de m a q u i s a p a  se impre
sionó del gran tamaño de las extre
midades del aniimü.

m arcador, s. Aparato en el cual se marca 
el puntaje logrado por cada uno de los 
contendores o de los equipos en ciertos 
deportes, como el tenis, fútbol, basquet
bol, etc. //2. Instrumento para escribir 
con trazo de tinta.

m arcar, (quich. marcani). ir. Amarcar, 
lomíir en brazos, v. amarcar.

Mientras en el sur de la Sierra se 
dice amarcar en el norte se prescinde 
de la a prolética. Queda entonces en 
m a r c a r .

m arcay. (quich. marcay). s. vulg. Cue. 
Brazada, loque se alcanzan llevaren los 
brazos: 'También trajo un nuircay de 
alfalfa” . Es de uso rural.

marco, (quich. marcu). s. Altamisa.

m archante, s. El que vive con barragana.

marginación. s. Acción y efecto de mar
ginar; preterición, relegación, segrega
ción.

Es notable la falla de este sustantivo 
en el DRAE y otros diccionarios más.
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mañanar—mapioso

En un corto de televisión con en
trevistas callejeras al realizarse las 
eleccionesdcldomingosietede Diciem
bre de 1980, un campesino de la pro
vincia de Imbabura respondió al cronista 
en la forma como reproduzco sus pala
bras en el párrafo anterior. Auténtico 
testimonio oral.

m anobra..9. vulg. Barbarismo por manio
bra: “ ...se  ha descubierto claramente 
la manobra del gobierno -afirmó el di
rigente de los trabajadores”. (Locutor 
de TV.).

El mal hábito de la palatalización 
del grupo ni se trata al comenzar lo 
relativo a la consonante ñ.

m añosería, s. Inclinación al hurlo; vicio 
del hurto: “...si no, allí paga su maño
sería el mitayo” . G. 11. Mata, SanagUín,
43.

mañoso, adj. Cite. Ratero, ladrón; “-Este 
mitayo es un mañoso". G. II. Mata, 
SanagUín, 40.

mapa, (quich. mapa: suciedad), adj. vulg. 
Cite, balso; que no es lo que presume: 
“-Quita, mapa alabancioso, más limpio 
que una guaba”. J. L. Mera, Antología,
V. 112. I ns i gni f i cant e : . .-yaoyó loque 
le dijo el mapa Ministro...”. J. Estupiñán 
T., Relatos, 77.

El quichua con su adjetivo ma p a ,  
significativo de suciedad, de mugre, sir
ve a veces al hablante descuidado c 
inculto para formar híbridos quichua 
castellanos en compuestos de sentido 
adverso, despectivo o de menosprecio.

Talvez lo notable es que el uso de m a- 
p a en esta función está en boca de ha
blante no bilingüe quichua-castellano, 
sino monolingüe castellano con muy 
pobre o nulo conocimiento de voca
bulario quichua.

mapagüira. (quich. mapagliira; mapa: 
sucio: huirá: manteca), s. vulg. Mapa
huira. “...y  les arreglan con vaselina si 
se puede, y si no, con mapagüira no 
m ás...”. J. J. Paz y Miño, Qué mismo, 
(El Com, 20/May./84).

mapahuira. (quich. mapahuira: mapa: 
sucio: huirá: manteca), s. vulg. Manteca 
negra, la que queda de residuo de la pre
paración de la fritada, esto es la grasa 
del cerdo con porción de desechos de la 
carne frita.

mapanagua. (quich. mapanahua). s. Ma- 
panahua.

mapanahua. (quich. mapanahua). s. Gua
rapo íú que se le agrega un poco de 

aguardiente para tomarlo. Iái mezcla 
tiene efecto embriagante muy fuerte y 
rápido.

mapioso. (quich. ?). adj. vulg. Cue. Niño, 
adolescente; petulantes que se las dan 
de grandes. //2. Sucio, desgreñado.

Falta en el Diccionario quichua de 
Luis Cordero la palabra quichua que 
pudiera haber dado origen a este adjetivo 
que üene manifiesta estampa castella
na ert su terminación. Por otra parte, 
Cordero Palacios en su Léxico inscribe 
mapiosso, cpn la doble ese para articular
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marginal—marimba

marginal, adj. Olvidado, relegado. //2. 
Secundario.

*

m arginalidad. .r. Que se halla en estado 
marginal: “Que no son la marginalidad 
y la desigualdad las atusas de la con
centración del capital”, (id Corn., 29/ 
Mar./KO).

m arginar, ir. Relegar, olvidar, preterir. 
112. Separar, segregar.

maría. s. Arbol de la Costa. //2. Madera de 
este Arbol utilizada en construcción na
val.

m anado, adj. vulg. Darbarismo por ma
rcado.

m an ar, óií. vulg. Darbarismo por marear, 
tí. I. c. prnl.

maricón, adj. ('obarde: “ ...y  quebrado el 
brazo con gesto obsceno les escupió: 
-¡Maricones!". J. ( iallegos L., Cruces, 
(lecturas i'.cual., p. 559). “-No, maricón, 
sólo por elTigre. Aparte delTigre note- 
nía miedo... Siempre se portaba como 
macho” . I). Aguilera M„ Jaguar, 18. //
3. Homosexual.

m aridaje, v. Unión, alianza. lómase a 
mala parle: “ ...no  hubo revolución 
porque los demócratas se adhirieron mAs 
estrechamente a loque él pensaba, cele
brando así un maridaje impuro, una 
coalición culpable”. 13. Malo, Uriana, 
(Prosistas de la República, 131iM, p. 
278).

marimba, (de un idioma africano de 
Angola). 5. Instrumento musical propio 
de los negros de la provincia de Es
meraldas formado por la serie de seg
mentos de tubos de caña colocados en 
forma tal que por percusión emiten notas 
musicales: “...la  orquesta de los negros 
y zambos de los bosques de las tierras 
bajas es la marimba”. P. F. Ccvallos, 
(Resumen, DEM, p. 433).

La 2*. acep. académica es la que 
más se aproxima a la m a r i m b a  
esmeraldeña.

Quede para el lector curioso bien 
descrito este instrumento africano traído 
a Esmeraldas por un grupo de esclavos 
negros a fines del siglo XVI. Estas son 
las palabras del viajero inglés W. D. 
Stevenson que pasó por Esmeraldas en 
1808: “La marimba está construida 
atando los extremos de dos piezas anchas 
de caña, cada una de 6 a 10 pies de lon
gitud... varios trozos de aiña hueca de 
dos pies de largo y cinco pulgadas de 
diámetro a 4 pulgadas de largo y 2 de 
diámetro, parecido a un enorme órgano 
de tubos. Cruzadas en la parte superior 
de esas cañas van trozos delgados de 
palo con chonta que descansan sobre el 
marco pero sin locar los tubos sujetos 
con piola de algodón. Id instrumento es 
colgado desde la cubierta de la casa 
siendo toaido generalmente por dos 
hombres apostados a los lados opuestos, 
provistos de palillos con puntas de cau
cho para golpear las tablitas de chonta, 
percusión con laque producen diversos 
tonos segúnel tamaño del tubo colgante 
sobre el que va la chonta”. Stevenson, 
Uist. andDescriptive, II, 393.
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m arinera— m ás antes

m arinera . s. Cierto baile animado y alegre.

Malarcu conocedor de lodos los 
caminos .y vavucios de la lexicografía 
americana apunta la voz. Dice serceua- 
torianismo y peruanismo: “Cierto baile 
popular”, afirma. Como no llegara el 
nombre del baile a mi entendimiento y 
solamente conocía de la existencia en 
tierra peruana, busqué más lúcese infor
mación en nuestros lexicógrafos. Desde 
Cevallos hasta Toscano busqué. Pero 
tras la búsqueda lo que hallé fue la au
sencia de m a r i n c r a. Me afano por 
confirmar la noción del maestro Malaret. 
Qui zá mis pesquisas futuras corroboren 
su registro.

mariposón, adj. fam. Afeminado. 112. 
Homosexual, maricón, l is eufemismo.

í
mariscoso, adj. Costa. Relativo a los 

mariscos.

marlsquear. tr. Costa. Mariscar! coger 
mariscos: “...muy temprano salieron a 
marisquear". I). Aguilera M., Don 
Cuyo, 128.

m arom a, s. Cierta clase de caucho bruto.

m arroquín. s. Cierta lela brillante parecida 
a la seda. //2.1 ispecie de lela de material 
sintélicoquc asemeja la textura del cuero 
y se utiliza para forrar muebles.

m artillador público, s. Curial encargado 
de llevar a efecto los remates públicos.

M arucha. s. dim. De María.

t ♦  t ' f ; t

M aruja , s. dim. De María.

m asantes, ni adv. barb. Con mucha ante
rioridad: “-Unos se van más antes ". \l. 
GiKiilbcrt, Nuestro pan, 14.//más me
jo r. m. adv. barb. Mejor, mucho mejor: 
“-A mí, más mejor dé dando veinte 
litros”, (i. 11. Mata, Sanagüín, 81. “Aquí 
habíamos de vez en cuando algunos 
más mejores que los abogados”. J. de la 
Cuadra, Guasintón, 42. //más o menos. 
m  adv. Dubitativo que no dice nada en 
concreto: “-¿Cómo está usted?”. "-Más 
o menos indica imprecisión de estado, 
condición, circunstancia: "-¿Cómo están 
las sementeras?”. “-Más o menos”. L 
Moscoso V., Rafees, 40. //más nada. 
m. adv. barb. Locución invertida de 
nada más. //más noche, loe. adv. barb. 
Más larde por la noche: “-Más noche 
nos liemos de ir”, //m ás peor, ni adv. 
barb. Peor, mucho peor, //más q u e ./oc. 
Significativa de no importa me es indi
ferente. //más que qué. loe. fam. Que 
encarece y pondera en grado sumo el 
significado del verbo en una oración 
dada: “-Le quiero a mi chica más que 
qué”. “Ll dulce de coco me gusta más 
que qué", //más vale. loe. adv. Susli- 
luliva de laamjunción adversad va .v/a#: 
‘‘...tiene la seguridad de que no es un 
hombre olvidadodel poder público, más 
vale un ciudadano activo”. M. Arias, 
Catastro, 22.

Casi todas estas expresiones comu
nes y corrientes en el habla de los ecua
torianos dan pie para un breve comen
tario. I le aquí mis puntos de vista:

M á s m c j o r. I ístá a la vista: es ex
presión redundante, acaso vulgar. Pero 
fuera de la tacha, lucha justa, la redun-
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más antes

dancia  aparte d e  lo  c o n c e r n i e n t e  al e s t i lo ,  

e s  recurso  l i n g ü í s t i c o  l e g í t im o .  I . e g í t im o  

porque  e n  c i e r t o s  c a s ó s e  in s t a n c ia s  re 

fu erza  la in t e n c i ó n  y e l  A n im o  d e l  h a 

blante.  R e c o r d e m o s ,  d e  p a so ,  lo s  e f e c t o s  

ú t i le s  d e  la r e d u p l i c a c i ó n ,  f o r m a  a c a s o  

m o d i f i c a d a  d e  la r e d u n d a n c ia :  “ Ld te x to  

e s  m u y ,  m u y  b u e n o ” . P e s e  a l iab er  p u e s t o  

l ín e a s  j u s t i f i c a t i v a s  a u n q u e  n o  d e  a p r o 

b a c ió n  a b s o l u t a  a la teor ía  d e  la r e d u n 

d a n c ia ,  la l o c u c i ó n  m á s  m e j o r  no  

e s  d e  usar la  y p or  lo  m i s m o  v u e l v o ' a l  

prin c ip io :  a mAs d e  r e d u n d ; m t e e s  v u lg a r  

y entra  d e n t r o  d e l  l e n g u a j e  d e s c u i d a d o  e  

incu lto .

M A s  o  m e n o  s. N o  e s  pr iv a t iva  

e s ta  l o c u c i ó n  de l  h a b la n te  e c u a l o r ú in o .  

M al d e  m u c h o s . . .  Id R. M ir  l o m a  en  

c u e n t a  e l  d i c h o :  "...huís o m en os  q u e  

nada  s i g n i f i c a  t e n é r n o s la  por  v i c io s a .

I d) su  lugar  d e b e r í a  d e c i r s e  ‘p o c o  iiiAs o  

m e n o s ’ R. Mir.  Diccionario, 7 9 5 .  D e  

mi c u e n t a  a g r e g o  a l g o  mAs.  V a  a c o m 

p l e m e n t a r  y r e d o n d e a r  la n o c i ó n  o  

c o n s e j o  d a d o  por e l  c i t a d o  l e x i c ó g r a f o

R. M ir e n  el s e n t i d o  d e  c o n c r e ta r  un d a t o  

re fe r e n c ia !  para tener  la o r i e n t a c i ó n  o  

id ea  d e  lo q u e  se  d i c e  c o n  m  A s o  m c -  

n o  s. I xp l ic t iré  e l  p u n to .  S u p o n g a m o s  

e s t e  d i á l o g o :  “¿ H a n  e n t r a d o  m u c h o s  

e s p e c t a d o r e s ? ” . "-Máso menos". Si a s í  

va la r e s p u e s t a ,  n o  se  ha  d i c h o  nada  c l a 

ro. I lay  un p e n s a m i e n t o  o p a c o .  S e  h oce  

n e c e s a r i o  in terpretar lo .  Rero  a p esar  d e  

n o  c o n t e n e r  n a d a  i lu s tra t iv o  ni p r e c i s o  

el p r e g u n t a n t e  va  a q u e d a r  a p a r e n t e 

m e n t e  s a t i s f e c h o  c o n  m  A s o  m  e-  

n o s .  I a m a g n i t u d  d e c a n t i d a d  c o n t e n id a  

en  e l  a d v e r b i o  muchos d e  la p r e g u n ta  

q u e d a  d é b i l m e n t e  s a t i s f e c h a  c o n  in A s 

o  ni e n o  s. l i s  d ec ir ,  n o  h a y  m u c h o s  

e s p e c t a d o r e s ,  ni hay  p o c o s .  Rero, e n  

s u m a ,  q u e d a  in s e g u r id a d  y a m b i g ü e d a d

por la in e x a c t i t u d  e x h ib id a .  Otra distinta  

ser ía  la r e s p u e s t a  c o n  in f o r m a c i ó n  m á s  

c o n c r e t a  s e a  o  n o  n u m é r ic a .  S i  a la 

p r e g u n t a  a n t e s  e n u n c i a d a  v i e n e  la 

r e s p u e s t a  y  s e  d i c e ,  por  e j e m p lo :  “-Sí ,  

entraron  m u c h í s i m o s  e s p e c t a d o r e s ” ; o,  

d a d o  e  1 c a s o  contrario:  “ - N o ,  han entrado  

m u y  p o c o s ” . D e  a c u d ir  a u n a  resp u es ta  

c a t e g ó r i c a  c o n  i n f o r m a c i ó n  n u m é r ic a  la 

c o y u n t u r a  s e  v u e l v e  m u c h o  m á s  

e l o c u e n t e :  “ - ¿ H a n  e n tr a d o  m u c h o s  e s 

p e c t a d o r e s ? ” . “ Sí;  u n o s  2 . 5 0 0 ” ; o  d e  no  

ser  as í ,  la c o n t e s t a c i ó n ,  p u e s t a  c o m o  

m e r o  e j e m p l o  s er ía  “ - N o ;  d e s g r a c i a d a 

m e n t e ,  m u y  p o c o s ,  u n o s  1 2 0 ” . Hstas  

p r e g u n ta  y r e s p u e s t a  s o n  m u y  c o r r i e n 

tes: “ - ¿ C ó m o  s i g u e  usted ,  a m i g o  m ío ?  

"-Más o menos". 1.a c o n t e s t a c i ó n ,  tal 

cu a l  s i g n i f i c a n  bis pa lab ras  prác t ica 

m e n t e  n o  d i c e n  n a d a  c o n c r e t o ,  p ero  el  

e n t e n d i m i e n t o  c o n v e n i d o  a la l o c u c i ó n  

e s  d e  n o  h a l la r se  e l  s u je to  ni m u y  b ien  

p ero  t a m p o c o  m u y  m al .

M á s  p e o r .  A n á l o g a  c o n s id e r a c ió n  

h e c h a  s o b r e  más mejor e s  b u e n a  para  

e s ta  l o c u c i ó n  re d u n d a n te  y v i c i o s a  de  la 

c u a l  e s  d e  apartarse.

M á s  v a l e .  Frase  a d v e r b ia l  sus t i -  

l u l i v a d c  l a c o n j u n e i ó n  a d v e r s a t iv a  sino. 
Iis tá  e n  e l  h a b la  vu lg ar .  Hs in e l e g a n te .

M á s  n a d a .  l i s ta  l o c u c i ó n  n o  e s  

m u y  c o r r ie n t e  en tre  n o s o t r o s ,  p ero  en  

t o d o  c a s o  n o  e s  d e s c o n o c i d a .  K a n y  a f ir 

m a  ser  f a m i l ia r  e n  A m é r i c a ,  e s p e c i a l 

m e n t e  e n  e l  área  c a r i b e ñ a  a u n q u e  a las  

c i t a s  d e  p a í s e s  d e  la r e g i ó n  a c o m p a ñ a  

t a m b ié n  o tras  d e l  c o n o  sur: A rg e n t in a ,  

U r u g u a y ,  P a r a g u a y .

M á s  q u é .  R e e m p l a z a  a la frase  

c o n s a g r a d a  por más que y ta m b ié n  a
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masato— mastica

locuciones por demás conocidas y co
rréelas a pesar de. o qué importa. 1 lo- 
noralo Vázquez, la sintió vi va en el habla 
cucncana. Vázquez, incansable buscador 
de antigüedades y hallador de inno
vaciones y de joyas idiomáticas, señaló, 
como queda ya dicho, a más q u ó en 
testimonios literarios peninsulares del 
sigloXVII. Y el maestrocuencano sabe 
escoger las fuentes. Reparos, 255.

Pero el tiempo es factor decisivo en 
la vida de las palabras. () las mantiene o 
conserva o las desgasta y anula. M ás 
que en giro literario con uso refinado 
del barroco ciyó en soinnoleneia y desu
so en el hablaeultacontemporánea pero 
se mantiene en el habla popular.

M á s q u e qué. loc.fam. Que en
carece o pondera en grado superlativo el 
significado del verbo en una oración 
dada: “Le quiero a mi chica más que 
qué”. “-L1 dulce de coco me gusta nuís 
que qué”.

masato. s. Esm. Pláhuio cocido, molido, 
que servido con agua o con leche es 
manjar apetecido por el costeño. //2.
I Reparación hecha con semillas dechapil 
y coro/.o. //3. Refresco que se hace con 
yuca mol ida en proceso de fermentación.

masca rey. s. Arbol maderable de la Costa. 
H2. Madera de este árbol.

*  t  •  j

mascarse, prnl. fam. Reprimirse la ira 
mordiendo las mandíbulas.

t i

masqué, adv. m. Más que; qué importa, 
me tiene sin cuidado. i • ' 1 • ■ ,

I-a locución es displicente y fatalista:

“-Si no viene pronto, te castigaré”. 
“-Masqué. Vendré cuando ine dé la 
gana”.

I:ue el Padre Solano quien observó 
la dicción viciosa in a s q u é. Sus 
palabras tienen este tenor: “Masque se 
oye en todos los discursos en lugar de 
más que. Sal vá en su I Accionario trae el 
m a s q u é  como adverbio mexicano 
equivalente a las frases «o importa, aun
que suceda eso, ele. Pero no solo es 
palabra provincial de México, sino que 
parece ser propia de muchos pueblos 
americanos”. It . V. Solano. Oí). CC„ 
11,345.

mashca. (quich. mastica), s. Máchica, 
harina de cebada tostada para alimento 
humano: “...a preparar la ma/tuiiorra 
de mastica o el locro”. J. Ica/a. Huasi- 
punjio. 232. “Una shigra de mashca (ha
rina de cebada) entremezclada con maíz 
tostado”. P. 1*. Ccvallos, Historia, VI, 
149. v. máchica. II2. Mole con el que se 
conoce a los oriundos de la ciudad de 
latacunga.

i 1 ' i

Máchica vemos en el DRAli, tal 
cual decimos en Cuenca, y no m a s h- 
c a. Según el mismo DRAli en el Perú 
también se dice máchica. I .ti forma qui
chua original de esta papeleta tiene vi
gencia en el área norteña de la Sierra.

i
La verdad histórica es que m a s h - 

c a, siendo palabra quichua se referiría 
iuiciulinenic a la harina de maíz tostado, 
lil trigo, la cebada y otros cereales se 
aclimataron en América por medio de 
manos españolas. Con esto, la extensión 
semántica está presente para referirse a 
la harina de cebada tostada, la que Uto
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masho—mata perro

lempore e s  por  a n t o n o m a s i a  la máchi
ca o  m  a s h c a.

m a s h o .  ( q u i c h .  mashit). s. vulg. M u r c i é 

lago .

m a s h u a .  ( q u i d ) ,  mas futa), s. P lan ta  tu 

b e r o s a  c u y o  fruto  s i r v e  d e  a l i m e n t o  en  

d e t e r m i n a d a s  r e g i o n e s  a lo s  c a m p e s i n o s  

del  lugar ,  ( 7 ropoleumtuberosum). S e  le 

l l a m a  t a m b i é n  masua.

m a t a b u r r o  v. u</g. A g u a r d i e n t e  d e  g r a d o  

a l c o h ó l i c o  m u y  alto:  “ . . . ¿ s e r í a  q u e  lo s  

t ragos  d e  mataburro s o n  b u e n o s  para  

l o d o ? ” . I). A g u i l e r a  M .,  Jaguar, K 3 . / / 2 .  

fam. k c í u e r / o  m e t á l i c o  c o l o c a d o  en  el  

p a r a c l io q u c  d e  un c a m i ó n ,  a u t o b ú s ,  etc .

m a t a d l e .  ,v. A r b o l  d e  la S ierra  q u e  da  m a 

dera  para la c o n s t r u c c i ó n ,  ( H W / j m m m m  

dcscendcns). 112. M a d e r a  d e  e s t e  árbo l .

m a t a j e .  v. f o l l a j e  a b u n d a n t e  d e  c ier tas  

plantas:  "Mataje de l  p a p a l ” .

D e b e  hab er  n a c i d o  la palabra  bajo  

lo s  a ir e s  p u r o s  d e l  c a m p o .  ( ’a m p e s i n o s ,  

m a y o r a l e s ,  m a y o r d o m o s ,  lo s  a g r i c u l t o 

res  en  g e n e r a l  p u d ie r o n  haber  ig n o r a d o ,  

o  d e s c u i d a r o n  la e x i s t e n c i a  d e  follaje. 
¿ T a n  s e g u r o  e s t o y  de  su  d e s c o n o c i 

m i e n t o ?  Sí\ follaje e s  pa labra  cul ta .  La  

m a l a  d e  p a p a s ,  la m a ta  de  c h i l c a .  la m ata  

d e a l t a m i s a .  I - m o n e e s  s u r g ió  y c o n  n a t u 

ral y a p r o p ia d a  es truc tura  la pa labra  

m a t a  j e .  I s la  se  e n c u e n t r a  m u y  c e r ca  

d e  mala y m u y  se p a r a d a  úc follaje. F o 

l la je  a la v e /  e s tá  m u y  c e r c a  d e  la lat ina  

Jolium d e  la cu a l  p r o c e d e .  A s í  la d e r i 

v a c i ó n  d e  m a t a j e  q u e d a  a mi p a r ece r

b ie n  a s e n t a d a  m i e n t r a s  q u e  a c u d ir  al  

lat ín e s  e s f u e r z o  d i f í c i l  d e  c o n s e g u i r ,  o  

p o c o  m e n o s  q u e  im p o s i b l e  en  el hab lante  

rú st ico .  P e r o  si  e s t o y  n e g a n d o  a lo s  

h u m i l d e s  y s u f r id o s  a n a l f a b e t o s ,  lo  cu a l  

q u ie r e  d e c i r  e l  o l v i d a d o  in d io  o  c a m 

p e s i n o  d e  la Sierra ,  si n i e g o  t a m b ié n  a  

l o s  s u f r id o s  y h u m i l d e s  c a m p e s i n o s  la  

r i q u e z a  e n  su v o c a b u l a r i o ,  n o  e s  q u e  

l a n z o  o f e n s a  co n tra  e l l o s ,  s i n o  q u e  e s  

una rea l idad .  ¿ A c u ñ ó  el p r o p i o  c a m 

p e s i n o  la p a labra  i n a t a j e  t o m a d o  de  

mata, v a l i d o  d e  n a tur a le s  r e g l a s  m o r 

f o l ó g i c a s  y d e  a n a l o g í a ,  o  fu e  por  o b r a  

de  terrateniente ,  e l  s e ñ o r ó n  d e  la c i u d a d ,  

c u l t o  y c u l t i v a d o  y q u i z á  tan l i t erato  

c o m o  la t i fu n d is ta  y  a g r i c u l to r ?

m a t a p a l o ,  s. A r b o l  d e  n u e s t r o s  b o s q u e s  

h ú m e d o s  y c á l i d o s ,  e s  d e  gran  altura y el  

t r o n c o  a l c a n z a  i n g e n t e  g r o s o r :  “ L1 

matapalo e s  árbo l  m o n t u v i o ” . J. d e  la 

C uad ra ,  Los Sangurimas, (00 . CC., p. 

4 5 0 ) .

N o  c o n c u e r d a  e s t e  m  a t a p a 1 o  c o n  

e l  d e s c r i t o  por  e l  D R A L  p o r q u e  e l  de  

e s t e  d i c e  p r o d u c ir  c a u c h o .  M á s  b ie n  

t ie n e  s e m e j a n z a  c o n  e l  c h i g u e r ó n  d e s 

cr i to  e n  el  m i s m o  D i c c i o n a r i o  A c a d é 

m i c o .

m a t a p e r r o .  adj. fig. fam. Cue. H a r a g á n ,  

v a g o .  / / 2 .  M o s q u i t o  d e  la ( ' o s l a .

L o  d i c h o  en  e l  D R A I i  e s  m e n o s  

g r a v e  en  lo  t o c a n t e  a la  I a. a c e p .  p o r q u e  

m  a t a  p e  r r o  e s  “ m u c h a c h o  c a l l e j e r o  

y t r a v i e s o ” . U n  m a t a p e r r o  a l a c u e n -  

c a n a  e s  un s u j e t o  s in  o f i c i o  ni b e n e f i c i o ,  

i n c l i n a d o  a la b e b id a ,  s in  o b l i g a c i o n e s  y  

l l e n o  d e  m a l a s  c o m p a ñ í a s .
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matapiojito—matine

mataplojlto. s. fcun. Nombre humorístico 
que se da al dedo pulgar, cf. lameplatito, 

jenr7{irrim, ionio bellaco, niño bonito.

m atasam a. s. Costa. Arbol de la Costa. 
//2. Madera de este árbol.

V

m ataserrano. s. Mamey: “...saltaba al 
techo desde uno de los mataserranos de 
la orilla”. J. Gallegos L., Al subir el 
aguaje, 140.

Este compuesto integrado -así voy 
a llamarlo- parecería tener origen 
regionalista: la Costa y la Sierra. Mas, 
no propongo Costa vs. Sierra sino la 
realidad regionalista indiscutible. 
Dicotomía de la antropología social. 
Además, y esto lo principal para El 
Habla del Ecuador, la palabra mata- 
s e r r a n o  dada a la conocida fruta 
llamada mamey se fundamenta en la 
idea cierta o no de tenerse al mamey 
como dañosa para la salud del hombre 
de la Sierra que la come por primera 
vez. Que es nocivo el mamey aunque no 
mate es cosa comprobada en numerosos 
casos. Vemos en mat ase r r ano  un 
compuesto perfecto según la nomen
clatura de algunos gramáticos al referirse 
a su forma y compuesto descriptivo 
según su fondo. El compuesto es un 
típico ecuatorianismo como es tomate 
de árbol -pero este es un compuesto 
sucesivo o desintegrado, según mi 
denominación- o compuesto de yux
taposición según algunos gramáticos 
tradicionales, o, modernamente, según 
Martiriet, es un lexía, ejemplo, típico del 
habla ecuatoriana, cf. muchacha de 
mano, puertas adentro, puertas afuera, 
papel de empaque.

mate, (quich. nuil i), s. vulg. Frente. // 2. 
Cierta especie de calabaza de cuyos fru
tos maduros nuestros aborígenes obte
nían recipientes caseros útiles: “El 
mate... la lagenaria siceraria... ". P. 
Naranjo, Zambo. (El Com., 16/Jul./85). 
“.. .que se refrescaban en la frescura de 
los mates de chicha”. E. Tcrán, El cojo, 
53.1/3. s. Esm. Arbol cuyo fruto esférico 
se parece a la calabaza.

materialista, s. Norte. Dícese del nego
ciante que trafica con los materiales de 
construcción y entrega en el sitio de la 
obra.

matico. s. Arbusto cuyas hojas se empican 
para uso medicinal (Piper augustifo- 
lium). Tiene comprobadas propiedades 
vulnerarias.

Se ha perdido el nombre de hierba 
del soldado con el que también se le 
conocía al in a l i c o. Llevaba la planta 
tal nombre compuesto en la época de la 
guerra de la independencia porque el 
suministro de m al ie o era imperioso 
en la impedimenta de la tropa para sanar 
las heridas de los soldados y, punto 
también significativo, para aplicar las 
hojas a las mataduras de las bestias 
componentes de la dotación militar.

matine, (fr. matinée). s. Función de cinc a 
las dos o a las tres de la tarde, vv. espe
cial, noche, tanda.

< • \  ‘

El galicismo entró y se afirmó 
prontamente. En francés matinée es un 
espectáculo por la mañana o a ciertas 
horas de la tarde.

628



matiri—mayordomo

m a t ir i .  (s imar: nuitiri). s. L s p c c i e  d e  carcaj  

en  el  q u e  l l e v a n  lo s  s huar  su c a r e a  o  d o 

ta c ió n  d e  H e c h a s  paro la c a / a .  y  ;mti-  

g i i a m c n l c  para la guerra.

m a t ó n ,  adj.fam. I s tu d i a n l e  d e  la e s c u e l a  

y d e  c o l e g i o  m u y  a p l i c a d o :  “ . . . l a  L u i s a  

e s  nuilona y a lh a ja  p e r o  r e q u e te  n e r 

v i o s a . . . ” . Leo .  I c ó r e s C o r d e r o ,  ,4 vuelo, 
(lloy, 5 /J u l . /X 4) .

m a t o s o ,  adj. M ata lón ,  la cabal  l e n a  atacada  

d e  m a t a d u r a s :  “ . . . i b a  e l  a n i m a l i t o  

p a l o j i a n d o ,mat<>so, j o d i d o e l  p o b r e . . . ” . 

A. I . lorct ,  I I palomino. (I I Coni, 15/  

Dic. /XO).

m a t r i m o n i a r s e ,  r. v. C a sa r se .

I s la  f o r m a  r e f l e x i v a  e s  ta m b ié n  

u s a d a  e n  ( 'Inle.

m a t r i m n ñ n .  ,v. barb. M a t r i m o n i o .

m a y o r ,  adj. I > icho de  las  p e r s o n a s ,  v ie jo ,  

p e r s o n a  q u e  por su e d a d  e s  d iu n a  d e  r e s 

p e t o  y c o n s i d e r a c i ó n .

I n la c o n v e r s a c i ó n  a ld e a n a  se  usa  

f r e c u e n t e m e n t e :  “ N a d i e  ha p a s a d o  por  

la c a n t in a ,  s o l o  un maxor q u e  c o m p r ó  

c i g a r r i l l o s ” . Ll e m p l e o  de l  v o c a b l o  t iene  

t i e m p o  y a b o l e n g o .  C ’o n  r ep rod u c ir  e s ta  

cita q u e d a  p r u e b a  s u f i c i e n t e :  " . . . a l 

c a n z ó l o  a s a b e r  su maxor y un d ía  d ijo  

a la b u e n a  v iu d a  por v ía  d e  fraternal  

r e p r e n s i ó n ” . C e r v a n t e s ,  Quijote, 2 4 2 .

m a y o r a l .  ,v. ( ' a p a t a /  de una  h a c i e n d a  de  la 

Sierra ,  e l .  maxordomo.

m a y o r c a .  s. M a l lo r c a :  “ ..  . y  al d e s t a p a r  la 

d a m a j m in a  d e  la mayorca para  c e l e b r a r  

la v i c t o r i a . . . ” .J .  M .  L s p i n o z a ,  0 0 . lili., 
I, 132 .

Ll y c í s m o e s e l  c a u s a n t e  d e  la d u p l i 

c i d a d  mallorca-maxorca. P e s e  a q u e  el  

v e r d ad ero  o  c orr ee  lo  n o m b r e  e s e l  p r i m e 

ro,  h a y  m a y o r  f r e c u e n c i a  d e  u s o  d e  m  a-  

y o  r c  a. I .a c i ta  arriba transcr ita  resa l ta  

c o n  el u s o  de  la y  p o r q u e  e l  a u tor  s e ñ o r  

L s p i n o s a  e s  e s c r i t o r  q u i t e ñ o  y. c o m o  se  

s a b e ,  en  la S ierra  n o  e x i s t e  e l  y e í s m o .

m a y o r d o m o ,  s. A g e n t e  p r in c ip a l  d e l  p r o 

p ie tar io ,  arrendatar io  o  a d m in i s t r a d o r  

d e  una  h a c ie n d a .

C o n  p le n a  n i / ó n  g l o s a  T o b a r  D o 

n o so :  “ N o  se  sa t is far ían  m u c h o s  lo s  q u e  

e je r c e n  e s t e  o f i c i o  c o n  la e x p l i c a c i ó n  

q u e  d e l  v o c a b l o  h a c e  e l  D ic c i o n a r i o :  

" C r ia d o  p r in c ip a l  a c u y o  c a r g o  e s t á  e l  

g o b i e r n o  e c o n ó m i c o  d e  u n a  c a s a  o  h a 

c i e n d a ” . ([x'nyujje, p. 1X7).

C r ia d o  un m a y o r d o m o .  C o m p i l e  y 

s o b r e p a s a  al p a tró n  su  a u t o r i d a d  y 

rudeza ,  l 'n  e s ta  ú l t im a  le a v e n t a j a  s in  

lu g a r a  d u d a s .  Ll p e o r e n e m i g o d e l  in d io  

ha s i d o  e l  m a y o  r d o  m  o.

Por  a s o c i a c i ó n  d e  id e a s  v i e n e  a m i  

m e n t e  e l  u s o  d e  la p a labra  fr a n c e s a  

mailre, r e g i s tr ada  y v i s ta  y a  m á s  atrás,  

para n o m b r a r  al q u e  t ie n e  la o c u p a c i ó n  

l u c i d a  y m u n d a n a  en  los  h o t e l e s  para  

agradar  y a t e n d e r  c o n  s o l i c i t u d  a la 

c l i e n t e l a .  Ll  c r i a d o  q u e  d e s c u b r e  a 

n u e s tr o  m  a y o r d o m o  e s  in c o m p a t i b l e  

c o n  la d e c e n c i a  d e l  p e r s o n a l  h o te le r o .



mazamorra morada—media

m azam orra m orada, s. Plato típico ecua
toriano llamado también colada morada 
que se prepara el día de difuntos, el 2 de 
noviembre. A falta del ingrediente 
principal, el maíz cusco de color morado 
intenso, se suple con ataco. Es potaje de 
dulce: “...aprovecharon el ocio yéndose 
de romería al panteón a comer mazamo
rra morada y ofrendar coronas de papel”. 
J. Gallegos L.t Cruces, 216.

m azato. s. Masato.

No hay razón para escribir esta 
palabra con z.

mazo. s. desús. Medida para la venta de 
cigarrillo ordinario y fuerte: “Un mazo 
de chahua”.

m azua. s. barb. Masua o mashua: “.. .entre 
las raíces y tubérculos aparecen en la 
hoya de Riobamba, cebolla, ocas, papas, 
mazua, arracacha...”. N. Burgos, 
Imerrelación.

Escribir esta palabra con z es 
absurdo. La interdental z es consonante 
inexistente en el abecedario quichua. 
Masua o mashua es lo correcto.

m ecánica, s. Taller en el que se hacen 
reparaciones de vehículos motorizados, 
o de otra clase de máquinas: Mecánica 
de precisión: “Se reparan máquinas de 
escribir, calcular, etc.”. //2. Actividad u 
ocupación de un mecánico.

mecánico, s. Experto en armar, desarmar 
y reparar máquinas y aparatos de la más 
variada especie.

mecona. s. Esm. Mujer de vida licenciosa: 
"...mecona equivale a pulona”. Nelson 
Estupiñán B., Carla a Saúl T. Mora, 11/ 
Agto./74.

mecha. s.fam  Estorbo,obstáculo: rémora, 
incomodidad.

medalla, s.fam. Mancha mongólica que 
asoma en la región sacro-lumbar de al
gunos niños.

medecina. s. vulg. Medicina.

m edia1, s. Botella de menor contenido 
volumétrico que la corriente de 75 centi
litros: “-Buen puro, buena caña. Ve Lu
pe, iráeme otra media ”. J. M. Asludillo, 
Por donde, 80. //y media. Complemento 
usado con efecto ponderativo del sus
tantivo ai que sigue: “...quemaban se
menteras, graneros. Cometerán fechoría 
y media”. J. de la Cuadra, Los Sangu- 
rimas, 493.//2. Medida empleada en las 
fábricas de aguardiente con equivalencia 
de 10 barriles de guarapo. //3. Medida 
de áridos de la Sierra, variable según la 
región: “Una media de maíz” (110 li
bras). //4. Medida de líquidos especial
mente parad aguardiente con capacidad 
de 30 a 40 litros. //5. Clasificación del 
ganado bovino que sustituye a la desig
nación completa media señal, v. //media 
lengua, loe. fam. Dícese de la persona 
que por defecto físico, o el cxtríinjcro 
por desconocer el castellano se expresan 
con dificultad, o inhábilmente, //m edia 
onza. v. Onza, //media señal. Torillo 
que lleva una marca en laoreja. v.fierro.
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media— medio

m e d i a 2, s. C a l c e t í n .

T a m b i é n  f o r m a r m K p . i r t e d c l  g r u p o  

que usa  e s t e  a m e r i c a n i s m o  e n  c o n tr a s te  

c o n  el c a l c e t í n  p e n d u l a r .

m e d i a g u a ,  (d e  media y  agua), s. C o n s 

trucción  e l e m e n t a l  p e q u e ñ a  c o n  cubier ta  

in c l in a d a  d e  un a  s o l a  ver t i en te .

m e d i a n o ,  s. Cue. V a s i j a  d e  barro v id r iada

0  no.  d e  b o c a  m u y  a n c h a  y f o n d o  m e n o r  

para c o n t e n e r  l í q u i d o s  y e s p e c i a l m e n t e  

para la l e c h e  h e r v i d a  q u e  se  d e j a  d e  un  

día para o t r o  a f in d e  q u e  s i e n t e  la nata.

m e d k a t u r a .  v. ncol. L j e r c i c i o d c  la m e d i 

c ina .  112. P e r í o d o  o b l i g a d o  a l o s  e g r e s a 

d o s  d e  la f a c u l t a d  de  m e d i c i n a  p u r a q u e  

p ra c t iq u e n  cu u n o  m é d i c o s  e n  áreas  rura

les  y c o m o  c o n d i c i ó n  p r e v i a  p;ira la o b 

t e n c i ó n  l e g a l  d e l  t í tu lo  d e  doc tor .

D o n  l uis  M o s c o s o  V e g a ,  n u e s tr o  

p u n l u a l í s i m o e  in d c fa t ig a b le  l e x i c ó g r a f o  

c u c n c a n o ,  d e  e s ta  v o z  e s c r ib e ,  e n  una  

parle d e  l a l a c i ó n  p e r io d í s t i c a  Hablemos 
VInscribamos, e s to :  . . a p u n t e m o s a q u í

u n a v o /  n u e v a  q u e  v ie n e  g a n a n d o  terreno  

en  el  p r e s e n t e . . .  la d e l  e j e r c i c i o  rural de  

la m e d i c i n a  para lo s  e g r e s a d o s  q u e  para  

q u e d a r  a u t o r i z a d o s  han de  c u m p l i r  un  

a n o  d e  a t e n c i ó n  lu c r a  d e  las  c i u d a d e s . . .

1 leu ios  c o n t a d o  h a s ta a q u  i c ó n  los  verbos  

medicinar y medicar, e s t e  c a l i f i c a d o  

c o m o  a n t i c u a d o .  Pe ro  si  se  ha f o r m a d o  

el s us tant iv o / / /*  í/ /tw////<; de l  a u l o r i / a d o  

medical, por a n t i c u a d o  q u e  e s t e ,  e l  

va lo r  d e  d i c h o  s u s t a n t i v o  ha t o m a d o  

m a y o r  p r e s t i g i o  l i n g ü í s t i c o ” . I .o  a s e 

v e r a d o  por  d o c t o  varón  le e s tá  d a n d o  

c l a s e  a m e d i e  a t u r a. I .os  s e ñ o r e s  a c a 

d é m i c o s  d e  M a d r id  a n te  las  r a z o n e s  

p u e s t a s ,  e s  d e  esp erar ,  n o  p o n d r á n  o b s 

t á c u lo  a la en trad a  d e l  n e o l o g i s m o .

m e d i d o r ,  s. O r u g a  d e  c i e r t o s  i n s e c t o s  q u e  

al m o v e r s e  d e  un lu gar  a o tr o  s e  e n c o g e  

y a la r g a  a l t e r n a t i v a m e n t e  c o m o  si e s t u 

v iera  m i d i e n d o  e l  e s p a c i o  recorr ido:  

" . . .  y  e s e  g u s a n o  medidor q u e  m e d í a  in 

c a n s a b l e m e n t e ” . B .  Carr ió n ,  Por qué, 
102 .  / /2 .  C o n t a d o r  d e  g a s t o  d e  un f lu id o:  

“Medidor de  cor r ie n te  e l é c t r i c a ,  medi
dor de  a g u a ” .

m e d i o ,  s. desús. M o n e d a  d e  n í q u e l  d e  c i n 

c o  c e n t a v o s  d e  s ucre .  D e s a p a r e c i ó  d e  la 

c i r c u la c ió n  h a c ia  1970:  "K1 medio, c i n c o  

c e n t a v o s ,  q u e  e n  e s e  t i e m p o  d a b a n  para  

un grtin pan  d e  h u e v o . . . ” . L. M o s c o s o  

V . ,  Cuando nadie, 17.  " A h í  le m a n d o  

medio s u e l t o / e n  un a  b o l s a  b ien  g r a n d e , /  

a q u e  g a s t e s  c o m o  l o c a , /  c a d a  v e z  q u e  

t e n g a s  h a m b r e ” . J. L. M e r a ,  Antología, 
3 1 3 .  “ ( ' c i á n d o m e  s i e m p r e  v i v e s , /  p e r o  

n u n c a  m e  d a s  medio/como si  lo s  c e l o s  

f u c n u i /  d e  m i p o b r e z a  r e m e d i o ” . J. L.  

M er a ,  Antología, 2 0 5 .  " - ¿ C u á n t o  o f r e 

c e ? ” . " -C u aren ta  y  s ie te ,  ni medio m á s ” . 

V. M e n a ,  Folklore, (ElTiempo, 2 6 / A b r . /  

7 1 ) .  " A u n  g a s t a n d o  c o m o  l o c o  tres  me
dios m e  Ik u i  d e  so b r a r ” . C i s n c r o s ,  Fol
klore literario, 4 8 .  " S a b e  q u e  n o  t ie n e  ni 

medio s u e l t o ” . P. P a l a c io ,  Dé hora, 27 .  

1/2. Por e x t e n s i ó n  d in e r o ,  e n t e n d i d o  e n  

c a n t id a d  m í n i m a :  “ . . . ¿ y  te q u e d a s t e  s in  

medio ? ”. " -S in  medio ni para  d ar le  a  la 

J e t o n a ” . C .  A e e v e d o ,  La línea 7, 18. / /  

medio hermano, s. í le m i a ñ a s  tro. //me
dio real, desús. M o n e d a  d e  l O c e n t a v o s .

I a m o n e d a  d e  n íq u e l  d e  c i n c o  c é n -
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mejico— m elera

timos de sucre, llamada popularmente 
medi o  fue retirada de la circulación 
hacia 1970. Inicialmente fue de plata. 
Su valores equivalente a medio décimo 
de sucre de donde le vino el nombre. En 
Méjico y Cuba también se registra el 
mismo nombre para monedas fraccio
narias según el DRAE.

Mediohermano,  sinónimo de 
hermanastro nos vino de las Canarias. 
En el habla de Tenerife se encuentra
viva la voz.

; > ■' - \  -

Medi o  real .  Dicción desusada 
y desconocida hoy. Fue moneda que 
dejó de circular hace mucho, hacia 
mediados del siglo XIX. Fray Vicente 
Solano en 1842 decía quejumbroso y de 
fijo de mal talante -bilioso- por su crónico 
intestino enfermo: “... a que tome goma 
arábiga y no tengo medio real para 
compraría...”. La industria, (00 . CC. 
II, p. 243).

mejico. s. Raza de gallina con plumaje 
gris y blanco. //2. Color de este plumaje.

No está por demás subrayar que el 
acento vaen la segunda silaba. Es palabra 
grave.

< • i '

m ejorante, adj. Que mejora: “Art. 32. El 
Ministerio de Agricultura, previa a la 
importación de animales mejorantes...
(Ley de Fomento Agropecuario).

Caigo en dudas con esta palabreja a 
la que no ha abierto la puerta la 
Academia. Diríase con más propiedad, 
contrariando al Ingeniero Agrónomoque 
legisló estas otras palabras al parecer 
más precisas y por lo tanto mejores:

mejorador, regenerador, renovador, 
enriquecedor. El semental de pura 
sangre viene a mejorar la cría; pues ese 
animal es mejorador, es regenerador, 
es renovador. Una punta de vaquillas 
pura sangre, o de alta cruza, v, no es 
mejorante  sino regeneradora, enri- 
queccdora. Mejorantc.No tiene mala 
traza. Pedestre es la palabrita para inser
tarla en los párrafos de una ley.

melado, s. Lugar en el que se elabora la 
miel de la caña de azúcar para labrar la 
panela o rapadura.

melcocha, s. Alfeñique: “-Meche, vámo
nos a la orilla para batir melcocha M. 
Corylé, Mundo, 142. “Porqué colgaren 
un mal membrete/esferas de melcocha/ 
que se atragantan solas”. V. I .una, Cora
zón, 10.112. Laja. látigo usado por los 
I temíanos Cristianos para castigar a los 
escolares: “...el Hermano Director del 
gran bolsillo de su sotana extraía la 
melcocha...". A. Carrión, La manzana, 
3fU/3.adj.fig.fam. I) ícese de la persona 
con modales melifluos y empalagosos.

melcochoso. adj. De consistencia de la 
melcocha: de consistencia blanda y 
correosa.

Melcochudo es lo aceptado por el 
DRAE, pero con la anotación de ser 
americanismo. Es desconocido el adje
tivo entre nosotros.

i • • 1 , • i

Melcho. s. I lipocorístico de Melchor.

m elera, s. Recipiente donde se evapora el 
guarapo para elaborar la miel. //2. Fondo.



melero— mercadeo

m e l e r o ,  v. < ) p c r a r i o  q u e  v i g i l a  la  e v a p o 

r a c i ó n  d e l  g u a r a p o  p a r a  h a c e r  la m i e l .

r n e l i t a r .  .v. barh. M i l i t a r .

m e l o d i o . . v .  A r m < m i ó :  . . s u e n a e !  mebulio
a d e n t r o . . . ” . A .  C u e s t a  y  ( \ ,  Hijos.

S c c a s t c l I a n i z ó c I / u r / o J ú / m  f r a n c é s ,  

p a la b r a  q u e  a la v e /  e s  e l  a n t i g u o  n o m b r e  

d e l  Ininnoniuni. e l  i n s t r u m e n t o  m u s i c a l  

d e  la f a m i l i a  d e l  p i a n o  y  a n t e c e s o r  d e  é l .  

P r e v a l e c e  e n  la l e n g u a  g e n e r a l  m  e  I o -  

(I i o  s i> b ie  a r m o n á >.

m e l l o c o  ( 1 1 1 1  ii h millueu). v. M i l l o e o .  

p l a n l a q u e d a  u n o s  p e q u e ñ o s  t u b é r c u l o s  

c o m e s t i b l e s ,  p r o p i a  d e  la s  t i e r r a s a l t a s  y  

Ir ías  d e  la S i e n a  t/iasclla tuberosa): 
. c o m p u e s t o  d e  z a n a h o r i a s ,  e l  c a m o t e ,  

e l  nn ll( \( \  e l  melUmo i m p u l s o r  i n c o n 

t r a s t a b l e ” . .1. M o t i l a l v o .  Sut. Irat.. I,

I S7.  “ ..  . a  t e n d e r s e  s o b r e  las  s e m e n t e r a s ,  

las  p l a n t a s  d e  mellt >co.s... J. C a r r e r a  

A . .  I 'na ci\ih:acu>n, (Id Cían.. b / D i c . /  

71) .

m e m b r i l l a d a ,  v. I í u l c c d c m e m b r i l l o :  j a le a  

d e  m e m b r i l l o .

m i n i s t r o .  s. vn /g .  bur!). M i n i s t r o .

m e n o r a r .  mi. batb. A m i n o r a r .

m e n s u a l .  ,v. M e n s u a l i d a d ,  r e m u n e r a c i ó n  

d e  c a d a  m e s :  “ V a  l e s  d i e r o n  e l  mensual 
a los t r a b a j a d o r e s ” .

m e n t i r ,  int. I q u i v o c a r ;  d i s m i n u i r ;  d i s 

c r e p a r :  “ I ) e b e  t e n e r  d e  l a r g o  1 A O m t . s ” .

“ N o  s e ñ o r ,  e s  m e n o s  p o r q u e  la m e d i d a

miente d i e z  c e n t í m e t r o s ” .

m e n t i r a ,  s. C o r r e c c i ó n  d e  a l g o  q u e  e l  

p r o p i o  h a b l a n t e  c r e e  o p o r t u n o  rec t i f icar:  

“ - V i n i m o s  c o m o  a las  d i e z  d e  la n o c h e .  

-Mentira, f u e  a la s  n u e v e  y m e d i a ” . / /  

m e n t i r a  c e r d o s a ,  fr.fam  M e n t i r a  m u y  

g r a n d e .

f d p r o p i o  h a b l a n t e  a l  n o ta r  su error  

s e  c o r r i g e  d e  i n m e d i a t o  y  e n  lu g a r  d e  

d e c i r  “e s t o y  e q u i v o c a d o ” , o .  “n o ,  c o r r i 

j o ” . u otra  f ó r m u l a  d e  e n m i e n d a  s im i la r ,  

d i c e  l l a n a m e n t e ,  t a c h á n d o s e  a s í  m i s m o  

" m  c u t i r  a ” .

m e n u d e n c i a s ,  s. j)l. P i c a d i l l o  h e c h o  d e  las  

visceras d e  b o r r e g o  o  d e  a v e ,  m e n u d o s .  

H2. M e n u d i l l o d e  las  v i s c e r a s  d e  h í g a d o ,  

p á n c r e a s ,  l i b r i l lo ,  i n t e s t i n o s ,  e t c .

S í  c o n s t a  d e l  D R A I *  m  e n u d e  n-  

e i a  e n  p lu ra l  p e r o  s e  re f i e r e  e x c l u s i 

v a m e n t e  a las  s a c a d a s  d e l  c e r d o ,  f in  e l  

hirousse  e n  c a m b i o  s e  r e c o n o c e  a la 

p a la b r a  s o l o  c o m o  c o l o m b i a n i s m o  v 

m c j i c a n i s m o  p o r  “ m e n u d i l l o s  o  m e 

n u d o s  d e  la s  a v e s ” , e s  d e c i r  u s o  e o i n e i -  

d c n l e  c o m o  e l  d e l  e c u a t o r i a n i s m o .

nuMÍn. adj. Q u e  s e  o r i n a  p o r  la n o c h e  y  e n  

la c a m a :  q u e  p a d e c e  d e  e n u r e s i s ,  d i c h o  

e s p e c i a l m e n t e  d e  l o s  n iñ o s .

m c o p c .  s. barb. M i o p e .

m e r c a d e o ,  s. neol. C o n o c i m i e n t o  d e l  

m e c a n i s m o  d e  la c o m p r a  y  la  v e n t a  d e  

m e r c a n c í a s ,  y  e s p e c i a l m e n t e  d e  la ven ta .  

H2. Id  a c t o  o  p r o c e s o  d e  la  s e r i e  d e  i n s 

t a n c i a s  q u e  o c u r r e n  e n  la m o v i l i z a c i ó n  

d e  las  m e r c a n c í a s  d e  m a n o s  d e l  pro-



mercadera—merendada

ductor o fabricante y los intermediarios 
hasta llegar a manos del consumidor.

Nació el neologismo para corres
ponder en castellano a la inglesa m a r 
ke tin g . La frecuencia de uso de esta -la 
extranjera- y el neologismo m e r c a 
deo  es algo pareja a despecho de los 
angliparlistas que ven sus predios lin
güísticos invadidos por advenediza 
palabra, la palabra castellanizada del 
neologismo tratado en esta papeleta.

mercadera. s. Mujer que tiene puesto de 
venta en un mercado público.

mercaderislu. (de m ercadeo), s. Lxporto 
en mercadeo.

mercar, ir. Comprar: “Que los que fueron 
al Guayas no pudieron m erca r  nada”.
D. Aguilera M., D on G oyo, 126; 112. p. 
us. Comerciar, negociar.

Alvar anotad verbo mercar con 
idéntico significado al uso ecuatoriano 
en Tenerife. Vicente García de Diego 
reclama por el olvido en que ha caído el 
verbo en la lengua culta de Lispaña 
(G ra n i H ist., p. 22). Lntre nosotros 
también es muy poco usada -su empleo 
es en el habla rústica- y desconocida por 
la mayoría. Lo usual es com prar, c o 
m erciar. Por la siguiente cita se descubre 
el antiguo abolengo castellano de mer
car: “...veala plaza, m erca  pan y vino 
y carne”. L a za rillo  d e  \Formes, 99.

mercé, su. Tratamiento de respeto hacia 
el amo, el patrón, o a una persona de 
consideración: "-Su  m ercé  será el hijo 
de taita cura de Uyumbicho”. R. An-

drade, P a ch o  V itlaniar, 30. “-Como su 
m ercé  me oye”. J. L. Semanate, líl 
tin terillo . (R. Dcscal/i, le a t.  C ríl., II,p. 
503).

L1 tratamiento en meueión ha que
dado relegado para el campoe i ni debili
tándose también en esta amplia área. 
Las nivelaciones sociales jerárquicas 
van echando por los suelos las antiguas 
y caducas estratificaciones del ente so
cial ecuatoriano. I Jna igualdad hipotética 
y psicológica va colocando a los dere
chos humanosen una ilusoria y esperan
zada igualdad, pero igualdad en todo 
.caso.Su mercé, essignodehumildad 
extrema, ele vencimiento y sumisión, de 
abismal diferencia. Ln estos tiempos 
(1983) se mantiene el natural curso 
acelerado de la corrosión antiigualitaria 
estimulada no solamente por la lucha de 
clases, sino por la lucha generacional, 
otro signo característico de esta parle 
otoñal del siglo veinte. Instímulos y 
efectos cxiralingiiíxiicos a la postre se 
desploman sobre la estructura lingüística 
destruyendo unas veces, creando otras, 
transformando también. La destrucción 
significa el desuso y desaparición de 
tales o cuales palabras; la creación de 
voces es la clara señal del ímpetu vital 
del individuo y de la sociedad al inventar 
cosas nuevas; la transformación está 
presente en la flexibilidad lingüística 
para el cambio semántico y otros recur
sos del enriquecimiento de una lengua. 
Su me re ése encuentra en el torbellino 
purificándose para la cristalización 
histórica del admirable inccimismo del 
idioma.

merendada, s. Acción de merendar.
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merendar—mesmo

m e r e h d a r .  int. T o m a r  la  m e r ie n d a .

C o m o  m e r e n d ^ r y  cenar t ie n e n  

a l g o  e n  c o m ú n ,  c o n v i e n e  ac larar  lo  

c o n c e r n ie n t e  al v e r b o  e c u a to r ia n o .  Para  

e l  D R  A l i e s  “e n  a lg u n a s  partes  c o m e r  al 

m e d io  d ía ” . l i s t o ,  n a tu r a lm en te ,  p r e c ip i 

taría a c h a s c o s  en tre  n o s o tr o s  en  r a z ó n  

d e  la  d is c o n f o r m id a d  d e  la hora. A q u í  

m e r e n d a m o s  p a sa d a s  la s  s e i s  d e  la  

tarde y a lm o r z a m o s  a p o c o  d e  p a s a d o  e l  

m e d i o  d ía .  C c n a r ,  se  e n t ie n d e ,  e s  c o m e r  

tarde en  la  n o c h e  y c o n  in v i ta d o s .

m e r e n d e r o ,  .v. vulg. P o s a d a  o  m e z ó n :  

" . . . y  o f r e c i ó l o s  a b r ig o  en  su m  e  r e  n- 

d e  r o ” , E. P é r e z  d e  O le a s ,  Hist. y Le- 
yerui, (El Coni, 2 6 / M a y . / 6 6 ) .

m e r i e n d a ,  s. T e r c e r a  y ú l t im a  c o m i d a  d e l  

día  d e s p u é s  del d e s a y u n o  y d e la lm u e r z o :  

“ H a  te r m in a d o  la merienda. C o m id a  

s e n c i l l a  y h u m ild e " .  11. S a lv a d o r ,  Tra
bajadores, 49.

S i g a m o s  d e s p u é s  d e  la p a p e le ta  de  

merendar c o n  m e r i e n d a  para fijar  

b ie n  e l  s i g n i f i c a d o .  S e  p ie n s a  y se  cre e  

m u c h a s  v e c e s  q u e  m e r e n  da r n o  e s  

m u e s tr a  d e  r e f in a m ie n to .  C en a r  e s  lo  

p r o p io  d ic e n  a lg u n o s .  P e r o  d ic e n  e s t o  

e q u iv o c a d a m e n t e ,  d e s p u é s  d e  p e n sa r  

e q u iv o c a d a m e n t e  c ie r ta s  p e r s o n a s  q u e  

p r e s u m e n d e  refinadas. T i c d e c s n o b i s m o  

m e  p a r e c e .  I .a m  e  r i e  n d  a n o e s  vu lgar;  

la c e n a  n o  e s  r e f in a m ie n to .  C'ada una  de  

las d o s  p a lab ras  e s  l e g í t im a  y pu lcra .  

C a d a  u n a  e x p l i c a  lo  q u e  le e s  p rop io .  

C e n a  e s  la c o m i d a  s e r v id a  a hora  a v a n 

za d a ,  n e is  tarde q u e  la m  c  r i e  n d a. Lista 

a t ie n d e  al a p e t i to  d e s d e  m á s  te m p ra n o ,  

a p a r t ir d e  las  s e is .  L a  c e n a  re v is te  c ie r ta  

fo r m a lid a d ,  a p a r e c e  la e t iq u e ta  c o n  su s

r e m i lg o s .  L a  m e r i e n d a  r e ú n e  a la  

fa m il ia  r e v e s t id a  d e  l a s e n c i l l e z ,  a p a r e c e  

la  n a tu r a lid a d  c o n  e l  c a n d o r  q u e  c h o r r e a  

e n  e l  a r m o n io s o  c í r c u lo  d e  p a d r e s  e  

h ijo s .

mes.fig.fanu M e n s tr u a c ió n :  " E s t a r c o n e l  

mes”.

¡mesa!, excl. ¡S e  a c a b ó ! ,  ¡ f in !;  ¡ se  a c a b ó  

e l  c u e n to ! ;  ¡f in  d e  la  p e l í c u la ! ,  v .

M e s a  m e  trae r e m i n is c e n c ia s  d e  

la  o c u p a c ió n  d e  lo s  j u g a d o r e s  d e  cartas ,  

d e  lo s  p r o f e s io n a le s .  O  ta m b ié n  m e s a  

e s  la  partida  d e  j u e g o  d e  b il lar  q u e  ha  

te r m in a d o .  G a n a d o r e s  y p e r d e d o r e s .

mesada. s. Cue. P a g o  m e n s u a l  p o r  c a d a  

c a b e z a  d e  g a n a d o  q u e  p a s ta  e n  d e h e s a  

a je n a ,  //a mesada. G a n a d o s  p u e s t o s  a 

p a s ta r e n  d e h e s a s  o  p o tr e r o s  a j e n o s  y  b a 

j o  c o n tr a to  d e  p a g o  m e n s u a l  p or  c a b e z a .

“ A c o g i d o ” e s  c o m o  s e  d ic e  e n  E s 

paña; “pastaje"  e s  e n  P ic h in c h a ;  “ sitiaje"  

e n  C h im b o r a z o ;  “potreraje"  e n  o tr o s  

lu g a r e s  in c l u y e n d o  e l  A z u a y .

mesero1, (de  mes), s. P e ó n  d e  una h a c ie n d a  

q u e  trabaja por tu m o s  d e  un m e s  s e g u id o  

e n  d e te r m in a d o s  trabajos.

m e s e r o 2, (d e  mesa), s. S i l lo n e r o ,  s ir v ie n te  

q u e  a t ie n d e  a  c o m e n s a l e s  en  h o t e le s ,  

sa lo n e s ,  fon d as ,  e tc .  “S e  n e c e s i ta  señ orita  

mesera b ie n  p r e se n ta d a " .  (El Com., 1/ 

J u l . /6 5 ) .

mesmo. adj. vulg. M is m o :  “C A R M E N .  

¿ I l o y  mesmo? ¿ E n  d e la n te  d e  to d ita  la  

p e o n a d a ? ” . L . M o s e o s o  V . ,  Conscrip-
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mestizo— m eter

ción , 14.

Antiguamente este adjetivo fue 
patrimonio de la lengua literaria pero 
vino a menos y pasó a segundo plano. 
La lengua popular se hizo cargo de la 
vozaunque la fuerza de su uso se localiza 
en el habla rústica de campesinos. García 
de Diego encuentra a m c s m o en la 
lengua popular de España y América, 
habiendo sido antes palabra de prestigio. 
(G ra m . H is í., p. 22).

mestizo, s. Cierto pan hecho con harina 
sin florear: “.. .y por fin los m estizo s  de 
toda harina de pesada digestión". I.. 
Moscoso, ¡espadachín, 57. //2. Variedad 
de loque se llama pan integral. //3. Aplí
case a la persona con mezcla de blanco 
c indio: “...pero su enojo se desbordó 
cuando le dijeron que el fraile no sólo 
era criollo sino m e s tiz o ”. Mons. I'.

! González Suárez, H isto ria , IV, 148. 
“Para reyezuelos de vaudeville, m e s ti
zos, criminales y brutos". C . Andrade y 

¡ C ., F iguras, 21.

Por asociación de ideas, m c s ( i- 
zo, palabra muy ecuatoriana referida al 
pan, me trae a la mente esta otra voz, 
go fio , de la cual no la dejo pasar en si
lencio. G o fio , dice el DUAL es “(voz 
guanchc). A rg ., Rol., C uba., licuad , y l \

| R ico . I Iarina gruesa de maíz, trigo, ce- 
! bada tostada", 
j . ,  •.

j Busco las huellas, o la presencia de 
¡ g o fio  en los libros de nuestros lexicó

grafos y nada encuentro. ¿Será ecuato- 
ríanismo? Así me pregunto. Confieso 
mi ignorancia.

.• • v •« . * » ' ■ ,! !\ ■*..

meter, tr. Dicho de un pleito o juicio, 
sustanciar: “No lo hagas porque le 
m eterá  juicio". 112. Hacer algo para lo 
que no se está familiarizado: “Se m etió  
a actor y fue un fracaso". Rige también 
con la preposición d e. //3. Alternar o 
tencrcomunicación y relación con otros. 
Tómase a mala parte: “M eterse  con 
tahúres, hampones", //meter cuchara. 

f r .  f ig .fa m . Con la que se indica la inter
vención oficiosa o impertinente de una 
persona en asuntos ajenos. Terciar, 
participar en un asunto; sacar partido o 
provecho de algo: “.. .es un asunto en el 
cual no puedo m ete r  cu ch a ra  ". A. Ca
món, N otas, (7:7 C om ., 3l/Mar./83). // 
meter el dedo. f r . f ig . fa m . Para indicar 
la treta y engaño que se hace a una per
sona demasiado confiada c inocente. // 
meter el pico. f r . f i g .  fa m . Con que se 
indica la intervención impertinente de 
una persona en la conversación que no 
le incumbe: “... no le qui taha los ojos de 
encima m etió  e l p ic o  y se adelantó...".
A. Montesinos, A rcilla , I. //meter la 
pata. f r . f ig . fo m . Para indicar el desliz, 
la impertinencia, o el desacierto de una 
persona: “.. .se da cuenta de que ha m e 
tido  la  p a ta  cuando lleva yací agua por 
el vientre...". C. J. Cela, Viaje, 76.112. 
prn l. Concurrir, aceptar, tomar parle en 
algo pero siempre en frases negativas: 
“-Nomo m eto  haciendo cosquillas". G.
11. Mala, Sum ag , 26. //3. Ganar dinero: 
" S o m e te  S/. 5.500por semana". HA. Al
ternan) tener comunicación o relaciones 
con otro. Tómase a mala pajric.

Se da equivocadamente sentido gro
tesco u obsceno a la frase meter  el, ¿ . ; »
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mezcla— micro

ti e  J  o .  ( ’r c é s e  e s  la fo r m a  d í p t i c a  d e  la 

•rase  tru n ca  y s o e z  “m e te r  e l  d e d o  en  e l  

c u lo " .  N a d a  d e  e s t o  h a y .  M i s  b ien  va  

por el o tr o  e x tr e m o :  m e ' le r e l  d e d o  e n  la 

P o c a . . .  Y d i c h o c o n f i d e l i d a d : T o n t o ?  

Métele el dedo e n  la b o c a  y v e r i s  c o m o  

te m u e r d e ” . I A to  ú l t im o  n o  s e  d ic e  p e r o  

e s  d e  s o b r e e n te n d e r  por o b v io .  1.a e x 

p r e s ió n  e s  a n t ig u a  y “ se  e m p le a  para  

e< in trad cc ir  al q u e  t ie n e  a o tr o  por ton to ,  

e x c u s a n d o  a e s t e ” . I -a c i ta  la tra igo  de  

Irribari, au tor  q u e  d e d ic a  varias  l ín e a s  al 

d ic h o  q u e  n o s  e m b a r c a r o n  d e  I A p añ a  y 

a q u í  s e n t ó  p l a / a  d e  m o d o  d ife r e n te ,  

d e s l i z á n d o s e  la id ea  y la in te n c ió n  de  

m e d io  a m e d io .

M e  I c  r e  I p i c  o .  T ie n e  a s c e n 

d ie n te  m á s  e n c u m b r a d o :  " M a r a v i l la d o  

e s l ( >y, N ancln  >, d e  q u e  [> >r la p r im era  vez  

e n  la \ ida h u b ie s e  metido el ¡neo e n  una  

d e  m is  c o n v e r s a c i o n e s ” . J. M o n ta lv o ,  

Capítulos, 100 .

M e t e r  l a  p a  l a .  C o m o  p u e d e  v e r 

se ,  la t r a n s c r ip c ió n  d e  la c ita  d e  ( ' a m i t o  

J o s é  ( ’e la  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  y m u y  a 

t i e m p o  la ig u a ld a d  del e m p le o  d e  la fra 

se  c a s te l la n a ,  a llá  e n  la le jana  p e n ín s u la  

y a c á  e n  n u e s tr o s  c o n f in e s  e c u a to r ia n o s  

p r ó x im o s .

m e z c la . .v .  M o r te r o  c o m p u e s t o  d e  ca l ,  a r e 

na y a g u a  u s a d o  e n  a lb a ñ iler ía .

m e z q u i n a r . ir. R e h u s a r ,e s q u iv a r ,  rehuir: 

“( 'orno  t o d o  a n im a l  mezquina la nariz  

m á s  q u e  e  I o jo " . ( ' . I *esántez, Mi úItima, 
14. “ I .os p o l i c ía s  a c a r ic ia b a n  lo s  b r a z o s  

d e  las  c h o la s  q u e  se mezquinaban o r o n 

d a s  y r i su e ñ a s ” , ( i .  II. M ata , Sal. 127 .  

1/2. N e g a r ,  im p ed ir :  “ . . . y  a la p r im era  

m e  mezquina u n o s  b o c a d o s  d e  h ierba

para m i c a b a l l o ” . L. M o s c o s o  V . ,  Espa
dachín, 2 5 5 .  / /3 .  D e fe n d e r :  “ . . . p r o n t o  

l legaron  g e n te s  para mezquinarle p orq u e  

d e  o tr o  m o d o  le  l l e v a n  a La c a p a c h a . . . ” . 

G . II. M a la ,  Sumag.

V ázq u ez , a d v ie r te  la in f lu e n c ia  q u i 

c h u a  e n  e l  u s o  d e  e s t e  v e r b o  al tras ladar  

e l  s e n t id o  q u e  t ie n e  en  e s a  le n g u a  y 

trad u c ir lo  en  m e z q u i n a r .  Reparos, 
2 6 2 .

M i c a .  s. D im in u t iv o  d e  M ic a e la .

m i c o .  s. T o a l la  sa n ita r ia  para u s o  d e  la  

m ujer.

micro.

l i s t e  p r e f i jo  g r i e g o  mikros s i g n i f i 

c a t iv o  d e  p e q u e ñ o ,  m in ú s c u lo ,  n o s  v in o  

c o m o  a m u c h a s  le n g u a s  c u l ta s  m á s ,  para  

la c o m p o s i c i ó n  d e  un s in n ú m e r o  d e  v o 

c e s  c o n e x a s  c o n  la  c i e n c i a  y la t e c n o 

lo g ía .  D e s d e  n o  ha m u c h o  m i c r o  se  

d e s p r e n d ió  d e l  c í r c u lo  e s p e c i a l i z a d o  

para l ig a r se  a v o c e s  e x tr a ñ a s  a la  c i e n c ia  

y ta m b ié n  a  la t e c n o lo g ía :  microbús, 
micromercado, microcine, e tc .  C o rre  

p a rejas  c o n  e l  p r e f i jo  la t in o  mini. M i- 

c  r o  c o n s e r v a ,  d e s d e  lu e g o ,  su o r ig in a l  

s e n t id o  d e  p e q u e ñ o ,  c o n  lo  cu a l id e n t if ic a  

c la r a m e n te  al s u s t a n t iv o  al q u e  p r e c e d e :  

micromercado. Hn u n a  m o d e s t í s im a  

p u lp e r ía  c a p ita l in a  le o  e s t e  ró tu lo :  "Mi
cromercado L u c ía ” . C ie r ta m e n te  e s  p e 

q u e ñ o  y su  d u e ñ a  p r e f ir ió  la c o m p u e s t a  

c o n  e l e m e n t o  g r i e g o  q u e  ir por e l  c a m in o  

o r t o d o x o  d e  v a le r s e  d e l  d im in u t iv o :  

“ M e r c a d i t o L u c ía ” . “ M cr ca d i lio  L u c ía ” . 

N o  lu c e n  b ie n  lo s  d im in u t iv o s .  P e r o  n o  

o l v i d e m o s  la s  a p r e c ia c io n e s  s u b je t iv a s  

d e l  h a b la n te  y e l  rapto  c o n v e n c i o n a l  e n
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Michi— miguelito

el que también se inspira y funciona el 
lenguaje, ’l'iene cubierta moderna 
micromercado. Na reemplazado a la 
clásica pulpería, y ésta recuerda a la por 
demás vieja tienda de ulUamarínoscomo 
diría un español a la usanza antigua, v. 
mini.

-

Michi. s. I Iipocorístico de Mercedes.

michinal. $. Mechinal.

miedolento. adj. Cae. Miedoso.

miércoles, s. liufemismo usado en reem
plazo de la fea palabra mierda: “...la 
vieja de miércoles eslahaen lo suyo..
C. ('anión, Los potros. 73. “...pero si 
me locaba, ¡miércoles!, si me tocaba, 
no sé”. J. Ribadeneira, Las tierras. 214.

Hl eufemismo cumple su función. 
Admirablemente. Al no usarlo, como 
aquí en este otro testimonio literario 
queda el ténnino desnudo y atrevido. 
Sin tapujos. Veamos: “linlre algunos 
descubrimos la forma de pasara la puerta 
de las C'lennont. Viejas de mierda: 
dejaban que los higos se pudrieran por 
cientos en los árboles”. J. Dávila. L l  
testigo, (Narraciones, p. 121.).

mierda, s. Unida la palabra a la preposición 
de sirve para remachar el insulto deni
grante y procaz: “-Indio de mierda, al 
fin te pescamos”. P. J. Vera, Tiempo, 
194. cf. miércoles.

miga. s. Pcqueñcz, cosa minúscula: “.. .di
go que creo que no vendrán a meterse en 
esas migas que son los depanamentos 
de ahora”. J. Dávila Dafne, 88.

Sospecho que mi g a  es cuenca* 
nisino.

migajoso. adj. Migoso; susceptible de 
hacerse migas, deleznable.

miglla. (quich. miglla). s. I:nvellorio que 
resulta al doblar el extremo bajo de la 
pollera para recoger o llevar algo.

migllar. (quich. migllana). tr. Recoger 
algo a hurtadillas para apropiarse.

1 a  formación verbal de La voz delata 
la español¡zación del verbo migllana.

migu.su. adj. Que tiene miga: que se des
prende fácilmente en migas: “Un pan 
migoso".

lis notable la ausencia de adjetivo 
derivado de miga que demuestre la 
calidad de contener o estar constituido 
por miga, o de una masa homogénea 
desmoronarse en miga. Ni migajoso ni 
migo s o se encuentran en los diccio
narios. Recordemos: de híirina tenemos 
harinoso: de arena, arenoso: de grano, 
granoso, etc., etc.

niiguelito. s.fam. neo!, (¡rapa retorcida u 
otro gancho metálico puntiagudo de 
tamaño pequeño, que cu los actos de 
violencia urbana se riegan en las vías 
para pinchar los neumáticos de los ve
hículos e inmovilizarlos: "...los herre
rillos de las calles de las herrerías fabri
can miguelitos, los artefactos para que 
se baje una llanta...” A. Luna Tobar, 
Meditaciones. (El Mercurio, 6/ÜCI./82).

No tengo noticia veraz sobre el
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m ija rra — m in d a la

o r ig e n  d e l  ía t / iWC rn i g u e 1 i l o .  Li 
c a m p o  d e  la  s u p o s i c ió n  a t in a d a  n o  e s tá  

v e d a d o  a l  l e x i c ó g r a f o  d e n tr o  d e  lo s  

l ím ite s  r a z o n a b le s ,  t s  p or  e s t o  q u e  m e  

v o y  p o r  tal c a m i n o  para  f ig u r a r m e  q u e  

m  i g  u e  1 i t o ,  p o d r ía  ser  la  c l a v e  o  e l  

n o m b r e  s u p u e s t o  y d i s f r a z a d o  d e l  

d e s tr u c to r  y  m i n ú s c u l o  a r te fa c to  en  

c u e s t ió n .  L o s  e x p e r t o s  e n  la  v io l e n c ia  o  

g u e r r i l la  u rb a n a s  b ie n  p u e d e n  h a b e r  

fr a g u a d o  c 1 n o m b r e  d e  m  i g  u e 1 i t o  para  

o c u lta r  a u n q u e  s e a  t e m p o r a lm e n te  la  

id e n t i f i c a c ió n  d e  la  d im in u ta  p c r o e f i c a z  

m á q u in a  q u e  in u t i l iz a  m o m e n t á n e a  p e 

ro e f e c t iv a m e n t e  a lo s  v e h íc u l o s  r o d a n 

tes p or  c a l l e s  y  c a r r c le n is .  Y  d e  la  r e a c 

c ió n  p s i c o l ó g i c a  y m o r a l  d e l  c o n d u c to r  

d e s v e n tu r a d o ,  m á s  b ie n  n o  d iré u n a  s o la  

palabra.

m i j a r r a .  s. Norte. Y u g o :  “ . . . t i r a b a n  lo s  

d o s  b u e y e s  u n c id o s  a la mijarra ” . Ci. A .  

J á c o m e ,  Barro, 2 3 9 .

m i l i c o ,  s.fatn. M ilitar;  s o ld a d o :  “ - N o  so n  

p a c o s ;  s o n  milicos". “ - P u p o s  d e l M a -  

rañón” . J .G a l l e g o s  L., Cruces, (Ucluras 
Ecuat., p. 3 6 1 ) .  “ . . . d e c í a n  q u e  lo s  mi
licos to d a v ía  d u e r m e n  a lh ^ .C .  Carriol),  

Los potros, 2 9 .  “ . . . t r e s  milicos v a n a  

bajar; s e  a c o m o d a n  «diora las c a n a n a s ” . 

L. (Y ird en as ,  Polvo, 170 .

m l l i t a n c ia .  .v. C o n d i c ió n  d e  p e r te n e c e r  y 

serv ir  c o m o  m il i ta n te  e n  un p artid o  

p o lí t ic o :  “ L a  militando r e v o lu c io n a r ia  

s ig n i f i c a  para un r e v o l u c i o n a r i o . . . ” . P.

J. V era , Los animales, 6 7 .  “ . . . v e i n t e  y  

c in c o  a ñ o s  d e  militando lea l  n o  e s  p o c o  

t ie m p o  e n  la  v id a  d e  un p o l í t i c o ” . 112. 
M a g n itu d  n u m é r ic a  d e  p art id ar io s  d e  

una a g m p a c ió n  po lítica: “1:1 partirlo t iene

a  p e s a r  d e l  p o c o  t i e m p o  d e  fo r m a d o  u n a  

militando r e s p e ta b le  s e g ú n  s e  o b s e r v a  

e n  e l  ú l t im o  c o m i c i o ” .

m i l la j e .  (d e  milla), s. S u m a  d e  m i l la s  e n 

tre un p u n to  y  otro; e l  to ta l d e  m il la s :  

“ El millaje d e l  a u to  s e  a c e r c a  y a  a  la s  

2 5 . 0 0 0  m i l l a s ” .

m l l l o c o ,  (q u ic h .  millucu). s. M e l l o c o .

m iU u c u .  (q u ic h .  millucu). s. M e l l o c o .

m í m i c o ,  s. B a r b a r ism o  p o r  m im o :  “Mími
co fr a n c é s  c o n t in ú a  c o n  é x i t o  s u s  r e 

p r e s e n t a c io n e s ” . (El Com., l / M a r . / 6 6 ) .

m i n a .  s. F in o  c i l in d r o  d e  g r a f i to  q u e  c u 

b ier to  d e  m a d e r a  fo r m a  e l  l«ápiz.//2 . E s ta  

m is m a  p ie z a  s u e lta  c i l in d r ic a  u s a d a  e n  

la p ic e r o s .

m i n a d o r 1, s. S u je to  p a u p é r r im o  q u e  en  lo s  

b a su r e r o s  e s c a r b a  en tre  lo s  d e s p e r d ic io s  

pitra re sc a ta r  a l i m e n t o s  u o tr a s  c o s a s  

q u e  le  p u e d e n  s e r  d e  u tilidad: “ . . . e r a  la 

m ujer minadora d e  basura en  El ( " c u s o . ..  

se  l la m a b a  A g u i d i t a . . . ” . M . A .  R o 

d r íg u e z ,  Historia, 19.

m i n a d o r 2, s. In sec to  d estructor  d e  la p a lm a  

afr ican a .

m i n d a l a .  ( q u i c h .? miníala), s.p. us. Ind ia  

n e g o c ia n t e ,  p lacera: “ . . . s e  d is fr a z a b a n  

d e  maúlalas o  d e  n e g r o s . . . ” . P. E. C e -  

val lo s ,  Resumen, ( B E M ,  p. 4 4 8 ) .

A  m  i n d  a  I a  e n c u e n t r o  s o la m e n t e  

e n  la s o b r a s  de  P. E. C e v a l l o s  ( Catálogo), 
C o r d e r o  P a l a c i o s  (Léxico), M o r e n o
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minervista—minga

Mora (Diccionario). Echo de menos en 
Luis Cordero, en Tobar Donoso, Tobar 
y Matcus. Cordero Palacios siempre 
sujeto a la etimología quichua -quechua 
según su preferencia-, o en la mayoría 
de los casos al origen cañan, para m i n- 
d a 1 a silencia el dalo etimológico, (p. 
193). Moreno Mora fiel al atavismo mc- 
soamericano inserí be en su Diccionario 
la palabra quichua miníala originada en 
el cakchiqucl-chibchacon el significado 
quichua de “mujer que recorre los cam
pos comprando y vendiendo comes
tibles”. La significación del idioma 
centroamericano es, según el mismo 
autor, “mujer que vende rápidamene”. 
Diccionario, 1,293.

Se está perdiendo m i n d a I a de la 
lengua general, o quizá más bien, se ha 
perdido ya. Con lodo esto, queda, por si 
acaso algún reduelo serrano en el campo, 
la anotación prudente de poco usado al 
comienzo de esta papeleta. Octavio Sar
miento, costumbrista cuencano en 
Cuenca y yo nos deja el siguiente relazo 
hislóríco-lóxicode la década de losados 
veinte: “...porque sabían que las min
tiólas de esa plaza eran platudas...”. 
Cuenca, 11.

minervista. (de la marca Minerva, prensa 
alemana), s. Prensista de una máquina 
impresora.

Se generaiizóel nombre del operario 
experto en el manejo de la prensa de una 
imprenta y que, por estar a su cargo una 
de marca Minerva, se extendió a desig
nar el oficio de prensista, esté o no 
frente a una Minerva. En la lista oficial 
del salario mínimo del Ministerio del 
Trabajo consta el “minervista ”. (Salario

Mínimo. Minisl. de Prev. Social y 
Trabajo).

minga, (quich. minga), s. Conjunto de 
gente reunida para realizar un trabajo 
agrícola gratuito: “...al día siguiente 
debía haber minga en la pampa grande 
del amo”. M. J. Calle, La raza vencida, 
(LosMej. Cíos. lícuat., p. 71)"...come 
con ellos en las mingas, les atiende y 
cura...”. M.Corylé, Mundo, 74. “...for
maban mingas, y allí estaban pren
didos...”. P. J. Vera, Pueblo, 135. “Las 
mingas para la siembra y la cosecha no 
han desaparecido”. E. Barriga. Episo
dios, 52.1/2. Este mismo trabajo colec
tivo para fines de beneficio social: “La 
minga para tender el puente, abrir el 
camino, limpiar de basuras la ciudad”.

Que cosa más seria es lo que dice el 
DRAE sobre la palabra in i n g a. Sí, es 
muy serio para los ecuatorianos. Y cada 
uno de mis paisanos estará conmigo. 
Los siento ya confederados a mi alre
dedor. "Minga” es. según la Academia 
esto: “(del quechua, minc'ay: alquilar 
gente). Perú. C ’hapuza que en día festi
vo hacen los peones de las haciendas a 
cambio de un poco de chicha, coca o 
aguardiente”. I :l contexto se presta para 
el análisis. Y lo que diga no entra en la 
conducta del criticón. Se trata de una 
disquisición lexicográfica.

Primero, sobre la definición acadé
mica, entre nosotros no hay tal chapuza. 
Segundo, nadadedía festivo como con
dición para la m i n g a. Tercero, tampo
co es exclusivo de las haciendas, porque 
las obras públicas, las de desarrollo 
comunal se hacen por lo regular con
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m in g a r

m i n g a s  y por in ic ia t iv a  c o l e c t iv a  

e s p o n t a n e a d o  lo s  m i s m o s  b e n e f ic ia d o s .  

C uarto , n e g a d a  la a d m in is tr a c ió n  d e  

c o c a .  L a  c o c a  n o  e s  e s t im u la n te  u s a d o  

en  el 1 venador c o n  f in e s  d e  lo r ta le -  

c i in ie n t o  d e  la f u e r /a  d e  trabajo  y e l  

r e n d im ie n to  h u m a n o s .  1 ,a hoja  d e  c o c a  

no s e  m a s c a  e n  el L c u a d o r  c o m o  ocu rre  

en  el Perú  y B o l iv ia .  I ) e s g r a c ia d a m e n le  

ya  en tró  en  n u e s tr o  m e d io  la a d ic c ió n  a 

las sa le s  d e  la c< >caína. Quinl< >. I -a c h i c h a  

el g u a r a p o  y el a g u a r d ie n te  so n  las  b e b i 

d a s  p r e fe r id a s  e n  las m i n g a s  e c u a 

torianas.

A n t e s  d e  ah o ra  se  h a c ía  e l e c t i v a 

m e n te  una  m  i n g a en  una  h a c ie n d a  

para l l e v a r  a c a b o  las  arad as ,  abrir un 

a c u e d u c to ,  trabajos de  d esh ierb a ,  el corte  

o  c o s e c h a  d e  m i e s e s  y o tr o s  p r o d u c to s  

a g r íc o la s .  “ I la b ia  id o  d e  c h o / a  en  c h o z a  

n o t i f i c a n d o  a lo s  g a ñ a n e s  para una  

mitiga, t r a b a j o s u p lc m e n t a r io d e  l o d o e l  

p e o n a j e ” , ( i .  / a l d u m b i d e .  Páginas, I, 

2 3 1 .

Hay. m á s  s o b r e  e l  m i s m o  tem a .  

A c l a r e m o s l o d c chapuza. N o c s p a l a b r a  

fa m il ia r c n lr c  n o s o tr o s  lo s c c u a t o r ia n o s .  

Ls, s e g ú n  e l  D ic c io n a r io  A c a d é m i c o  

“ ( )bra p o c o  im p o r ta n te  o  m al h e c h a ” . Si 

hay a l g o  im p o r ta n te  en  la v id a  c o m u n a l  

del c a m p e s i n o  e s  una m  i n g a y si lo  

h a cen  b ien  o  m a l e s  ya  o tr o  can tar . L o  

s u s ta n c ia l  e s  la im p o r ta n c ia .

A  la s ig n i f i c a c ió n  o r ig in a l  d e  m i n 

g a, e s t o  e s  e n  e l  A m bito  d e  la v id a  c a m 

p e s in a ,  ha s e g u i d o  u n a  s e g u n d a  a c e p 

c i ó n ,  n a c id a  p or  e x t e n s i ó n ,  p o r q u e  

m a n tie n e  e l  c o n c e p t o  d e l  trabajo  c o l e c 

t ivo  a u n q u e  n o  s e a  c o n  lo s  f in e s  p r im a 

rios d e  la p r o d u c c ió n .  Ln v ís p e r a s  d e l 6  

d e  d ic ie m b r e  d e  c a d a  a ñ o ,  la f ie s ta  q u e

c o n m e m o r a  la fu n d a c ió n  d e  la  c iu d a d  

d e  Q u ito ,  e s  c o s t u m b r e  fo r m a r  e n  lo s  

barrios  c a p i t a l in o s  g r u p o s  d e  v e c i n o s  

e n tu s ia s ta s  para fo r m a r  m i n g a s  d e s 

t in a d a s  a la  l im p ie z a  y  a d e c e n t a m ie n l o  

d e l  v e c in d a r io .  P o r  d e m á s  e s tá  d e c ir ,  e l  

trabajo  real i z a d o  e n  u n a  m i n g a  d e  e s ta  

e s p e c i e  n o  t ie n e  r e m u n e r a c ió n  a lg u n a  al 

ig u a l  q u e  e n  la m i n g a  o r ig in a r ia  d e l  

c a m p o  para f in e s  a g r íc o la s .

F in a lm e n te ,  q u e  q u e d e  e x p l i c a d o ,  

la tr a n sc r ip c ió n  d e  la d e f in i c ió n  a c a 

d é m ic a  d e  m  i n g a  c o r r e s p o n d e  a la  

e d ic ió n  d e l D K A L d e  1 9 7 0 .  Ln la e d ic ió n  

ú lt im a , la d e  1 9 8 4  ( X X  e d . ) ,  s e  o b s e r v a  

una var iante :  "minga. ( D e l  q u e c h u a  

mink a, a lq u i le r ,  e s p e c i a lm e n t e  d e  j o r 

n a le r o s ) .  f. Argent., Col., Chile y  Per. 
R e u n ió n  d e  a m i g o s  y v e c i n o s  para h a c e r  

a lg ú n  trabajo  e n  c o m ú n ,  s in  m á s  r e 

m u n e r a c ió n  q u e  la c o m i l o n a  q u e  le s  

p a g a  el d u e ñ o  c u a n d o  lo  te r m in a n . / /2 .  

Perú. C h a p u z a  q u e  e n  d ía  f e s t iv o  h a c e n  

lo s  p e o n e s  e n  la s  h a c ie n d a s  a c a m b i o  d e  

un p o c o  d e  c h ic h a ,  c o c a  y a g u a r d ie n t e ” .

Q u e d a  al d e s c u b ie r t o  q u e  la m  i n-  

g a e c u a to r ia n a  n o  e s  la m is m a  d e  lo s  

o tr o s  p a ís e s  c i t a d o s  p or  e l  D ic c io n a r io  

i le  la A c a d e m ia  L s p a ñ o la .

Y  ah o ra  sí, para rem a te  f in a l d e  e s ta  

p a p e le ta ,  p o n g o  a q u í la c o r ta  a n o t a c ió n  

e t i m o l ó g i c a  d e  la  voz. s e g ú n  M o r e n o  

M ora . L s d e  mink ha. S ig n i f i c a  ”reunión 
d e  g e n te  para un trabajo  a g r í c o la ” . S u  

o r ig e n  e s  cakchiquel. Diccionario, art. 
minga.

mingar, i ni. p. us. R e u n ir s e  un g r u p o  d e  

g e n t e  para h a c e r  u n a  m in g a .  / /2 .  p. us. 
T rabajar  un g r u p o  d e  g e n t e  para  re a l iz a r
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minguen»— misionerismo

una obra generalmente de interés 
colectivo y no remunerado.

minguen», s. Cada unode los componentes 
de una minga: “...a comprar el aguar
diente para emborrachar a los m in 
g u e  ro s" . J. Icaza. M a m a  P a c  fui. l‘J2. 
“...a lin de que los m in u te r o s  extra
ños...”. A. ('arción. La llave. 151. “Se 
consiguió reunir 3()() m in g u e  ro s para la 
apertura del canal”. (/«/ O ficial. M isión  
A n d in a . Julio de l%7. Quilo).

mini. (lal. m in im u s). Prefijo que como 
elemento compositivo sir\e para denotar 
grado menor. íntimo, del sustantivo al 
que se junta: m in ifa lda , m in im ercado , 
m in id eva lu a c ió n , ele.

Páginas atrás vimos el prefijo griego 
gemelo m icro  usado asimismo para la 
composición de numerosos sustantivos.

miñatura. s. barí). Miniatura.

misa del Niño. 5. Servicioreligiosoque.se 
ofrece entre Diciembre y antes del 
Carnaval en honor del Niño Jesús: “lia 
los pases navideños/ para las m isa s  d e l  
N iñ o / luciendo postura nueva...” R. 
Darquea, L a  ch o la  cuencana . //misa, 
pasarse YA.fr.fam. Hallarse el servicio 
religioso pasada la lectura del evangelio.

miserenobis. s. llaplología por m ise-  
rerenobis.

misi. (quich. m isi). s. vulg. Gato.

Por lo menos en el Azuay se da ' 
preferencia a la voz. quichua para llamar

al galo. I .o repetitivo, misi ,  misi ,  
misi  ha reemplazado a lo que debería 
ser ga lo . galo . gato , cosa que no se dice 
usualmente, cf. m islii.

mista, s. Tratamiento anticuado partí una 
mujer mayor: "M isia  Micaela derrama
ba su cuerpo obeso”. (1.11. Mata. Sunuig. 
7.

mismamente, adv. Precisamente: ‘‘-¿De 
dónde eres?”. M ism a n w n te  no losé’1.
11. Cail Ciilbcrt, P o r g u a rd a r. (L o s  (¡lie se  
van. p. 47).

mismito, adj. don , lineareeimieiito del 
adjetivo mismo: “...ynocomounaque, 
bueno tiene lo m ism ito  que le dio 
Dios...”. A. Carrión, P o rq u é , 163.

mismo, adv. Precisamente, en linio caso, 
siempre: ‘‘-Siempre m ism o  ine queda 
debiendo ese resto”. J. Ica/a, C holos,
12.
W ; • • ■ ■ _ , . , , ■ *

1:1 uso de m i s m o no es solo nues
tro. Kany señala el empleo en gran parte 
del ámbito hispanomnericano. "Con 
frecuencia y con libertad excesiva se 
empleael adverbio mismo para modi
ficar otra parle de la oración, pero sin 
significación concreta, sino para reforzar 
la palabra modificada”, (S in ta x is , p. 
365). Trae el mencionado gramático 
testimonios literarios del licuador junto 
con uso de chilenos, colombianos y 
venezolanos. De Alfredo Pareja dio con 
esta frase: ‘‘¿Siempre m ism o  te vas ma
ñana?”. (Xd Be ¡daca, p. 217).

misionerismo. s. Celo y fervor en la obra 
misionera: "lil m is io n e r is m o  del
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m is o — m it a

E v a n g e l i o  q u e  c o m p e l e  por d e b e r  y por  

m in i s t e r io a  la i n s t i t u c i ó n . L .  C o r d e 

ro C r e s p o ,  Evangelio, (El Com., 2 0 /  

A b r . /8 2 ) .

N o  e s tá  m i s i o n c r i s m o  en  d i c 

c io n a r io  a lg u n o .  N o  im p o rta .  T e n e m o s  

una p a lab ra  m á s .  E s  u n a  y  b ie n  fo rm a d a .  

Su s ig n i f i c a d o ,  p r e c is o ,  de  e m p le o  cu lto ,  

de fr e c u e n c ia  lim itada . S e  ha e n r iq u e c id o  

e l  v o c a b u la r io  c a s t e l la n o .  L u is  C o r d e r o  

C r e s p o  a c u ñ ó  u n a  n u e v a  p a la b r a  

e v a n g é l i c a .

m i s o 1. s. P l a n t a  h e r b á c e a  (¡ M ir abilis 
expansa), an u a ,  d e  ta llo  y ra íz  c o i n e s -  

t i b I e  s q u e p ro s p e  ra e n 1 a s ti e rras a 1 las d e 

la S ierra . S e  la c o n o c e  ta m b ié n  p or  e l  

n o m b r e  d e  laso.

El m  i s o  c o m o  otras  e s p e c i e s  

v e g e t a l e s  r e g io n a le s  v a d e s a p a r e c ie n d o .  

A n t ig u a m e n t e  fu e  c o m ú n  e n  P ic h in c h a ,  

C a ñ a r  y A / u a y .

m i s o 2, adj. barb. M is m o :  “ - N o  miso, n o  

miso b a i la  J ir u c h ita ” . J. M . A s tu d i l lo ,  

Por donde, 148 .

m lsh s i .  íq u ic h .  mi sha), s. vulg. V e r r u g a .  

112. E n  la m a / o r c a  d e  m a íz  e l  g r a n o  de  

d is t in to  c o lo r  c o n  r e s p e c t o  al q u e  g l o 

b a lm e n te  c o m p o n e  d ic h a  m a z o r c a .

m l s l i a r .  ( q u i c h .  mi sha), int. A p o s t a r  

duran te  la é p o c a  d e  las  c o s e c h a s  y d e  

d e s g r a n e  d e  m a íz  a q u ie n  t ie n e  en  la 

d o ta c ió n  d e  m a z o r c a s  g r a n o s  de  d is t in to  

c o lo r  o  mishas.

I-stá  a la v ista : m  i s  h a r e s  fo r m a 

c ió n  verb a l c a s t e l la n iz a d a  d e  la pa labra

q u ic h u a  misha.

mishento. (q u ic h .  misha). adj. vulg. Cae. 
Q u e  t ie n e  v e rr u g a s .

mlshi. (q u ic h .  misi, mishi). s.fam. G ato :  

" D e s p u é s . . .  l l a m ó  al f e l in o  -mishi, mi
shi, mishi. E l  g a t o  s e  d e t u v o ,  o b s e r v ó  a 

la  n iñ a  y a la v i e j a . . J.  V a l  d a ñ o .  Hue
llas, 1 1 0 .

mLshico.(demishi). s.fam. D i m i n u t i v o d e  

m is h i ,  g a to .  / /2 .  adj.fam. o vulg. A v a r o ,  

m is e r a b le ,  c i c a te r o ,  e n  t o n o  a f e c t i v o .

mita. s. I n s t i tu c ió n  d e  la é p o c a  d e  la  C o n 

q u is ta  y d e  la  C o lo n ia  en  A m é r ic a  e s p a 

ñ o la  q u e  c o n s i s t ía  e n  la s e r v id u m b r e  d e  

lo s  in d io s  en  trabajos f o r z a d o s  d e n tr o  d e  

lo s  e x t e n s o s  terr itor ios  a s ig n a d o s  d e s d e  

la  m e tr ó p o l i  a  lo s  c o n q u is t a d o r e s  y  d e 

m á s  e s p a ñ o l e s  p o te n ta d o s :  “ P o r q u e  lo s  

in d io s  C a y a p a s  y lo s  m u la to s  n o  p a g a n  

tr ibuto ni h a z e n  mita p o r  estar  a s ig n a d o s  

para e l  s e r v i c io  y a b ío  de d ic h o  c a m i n o ” . 

J. R u m a z o ,  Documentos, 1 ,3 0 4 .  (Repre
sentación de N. Andagoya, Io d e  M a y o  

d e  1 6 7 8 ,  Q u ito ) .  “ P r ob é  e n t o n c e s  la n e 

c e s id a d  d e  a b o l ir  las  mitas y to d a  s e r v i 

d u m b r e  p e r so n a l  d e  lo s  in d io s ” . J. J. 

O l m e d o ,  Discurso ante las Cortes de 
Cádiz, ( D E M ,  p. 4 2 1 ) .  “ E s e  tr ib u to  se  

l la m a  la  mita". A . A n d r a d e  C h „  Espi
gueo, I, 5 9 .

¿ D e  d ó n d e  v ie n e  la p a lab ra  m  i t a?  

E l D R  A E  s i l e n c i a d  p u n to  e t i m o l ó g i c o .  

P e r o  e l  m u t i s m o  e s  s o l o  h a sta  la X I X  

e d ic ió n  d e  1 9 7 0 ,  p o r q u e  e n  la X X  e d i 

c ió n  d e l  D R A E  ( 1 9 8 4 ) ,  d e  m  i t a  trac  

e t i m o l o g í a  q u ic h u a :  “ ( D e l  q u e c h u a
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mita

m i t ’a : tumo, semana de trabajo)”.

M i t a  se me antoja ser como la 
cabeza de un cometa: tiene cola. El nú
cleo o cabeza es, o no es, palabra qui
chua. Las opiniones de variada especie 
forman la cola. Y no es corta. Aun el 
silencio de algunos lexicógrafos integra 
dicho apéndice.

Analizaré con algún detenimiento 
el punto. La página que se llene tiene el 
propósito de tratar de clarificar lo que se 
halla algo confuso o discrepante, o 
incompleto.

Para Luis Cordero es palabra qui
chua porque m i t a  tiene registro en la 
parte de tal idioma americano en su 
clásico D iccio n a rio . Darío Guevara en 
E l ca ste lla n o  y  e l q u ich u a  en  e l E cu a d o r  
también anota la palabra. Julio Tobar 
Donoso en su L en g u a je  ru ra l si bien 
concretamente no registra m i t a ,  de 
modo tangencial se refiere a la voz 
citando fuente extraña: “...Es sensible 
que la Academia para definir m ita yo  no 
haya acudido al gran jurisconsulto 
Solórzano, quien dice que la m ita  es 
repartimiento de indios forzados que se 
dan por tanda o remuda para labrar mi
nas y otros servicios; y que, el indio 
repartido se llama m ita y o ”. L engua je , 
192.

M anuel M oreno M ora en su 
D icc io n a r io  e tim o ló g ico  y  c o m p a ra d o  
d e l  k ich u a  d e l E c u a d o r  arriba, como es 
usual, a  conclusión errática y extrava
gante. M i t a es otra rara  avis. Pero di
cha voz no se encuentra como entrada 
independiente. Es materia de una nota 
aclaratoria referida al vocablo m itayu .

Es apropiado transcribir a la letra dicha 
nota: “(El antecedente es la palabra m i
tayu ): Nota: Es palabra híbrida com
puesta de la castellana m ita  y de la ki
chua yuk. M i t a no es de origen kichua 
como consta en el Diccionario de Gon
zález Holguín, sino castellano, derivada 
del vocablo neerlandés m ijte , moneda 
de ínfimo valor; m ita  tiene el significado 
de tributo, de repartimiento. En el Virrey- 
nato del Perú se usaba la palabra m ita  
con el significado de tributo que pagaban 
los indios y obligación que tenían de 
trabajar por tumo en las minas. El indio 
de la clase noble estaba exento de la 
m ita . Yuk en kichua significa dueño, 
poseedor. M itayuk , es, pues, dueño, po
seedor de m ita  ”. D iccionario , 1,294. En 
conclusión, el resultado es para con
fundir: M i i a no es palabra quichua, es 
castellana híbrida, tiene componente 
quichua sí y de colofón un elemento 
sorprendente por distante y acaso in
verosímil: m itje, la moneda antigua de 
los antiguos germánicos neerlandeses. 
No me siento competente pina dilucidar 
semejante inixtifori etimológico.

Quienes silencian y omiten m i t a  
en sus diccionarios son los más. Digo 
esto con respecto a nuestros lexicó
grafos. Efectivamente ausente está la 
voz en Cevallos, Tobar, Vázquez, Cor
dero Palacios, (Octavio y Alfonso), 
Mateus, Lemos, Cueva, Cornejo, Mos- 
coso. Toscano debe haber tocado el 
punto. En su amplia y dispersa obra 
constante en la columna periodística del 
El Comercio, H a b lem o s d e l L engua je  
seguramente el prolífico investigador 
habría analizado m i t a .

Lodichohastaaquíhasido de fuente
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m ita y o

e c u a to r ia n a . U n a s  pocas  lín e a s  m ás  v ie 

nen a h o ra  (Je v e r t ie n te  fo ra s te ra . M a r t ín  

A lo n s o  en  su Enciclopedia del idioma 
va al o r ig e n  q u ic h u a : " m ita , (q u ic h .  

milla: tu r n o )” . Y  A lo n s o  c u e n ta  s iete  

a c e p c io n e s  d ife re n te s  q u e  g ira n  co n  

s i g n i fi cad os  d i ve rsos a lre d e d o r de paíse s 

con  a n te c e d e n te  q u ic h u a  f irm e :  P e rú , 

B o liv ia ,  C h ile ,  A rg e n t in a . ( lis to s  dos  

ú ltim o s  en  sus c o n fin e s  s e p te n tr io n a le s ).

Id  g ra n  d ic c io n a r io  in g lé s  Oxford 
compacl re g is tra  mita e in fo rm a  en la  

p a rle  e t im o ló g ic a  que la  p a la b ra  p ro ced e  

de la  v o z  e s p a ñ o la  mita. S ig u e n  las  

a c e p c io n e s  y lu e g o  los  te s t im o n io s  

lite ra r io s .

Webster (Thirdnew international) 
d a a n á lo g a e t im o lo g ía a  la d e  A lo n s o , es 

d e c ir  p ro c e d e  d e l q u ic h u a  y d ic e , b a jo  

m i tra d u c c ió n , "e s p a ñ o l a m e r ic a n o , d e l 

q u e c h u a  mil'a, l ite ra lm e n te , m o m e n to  

de tu rn o ” . C o ro n a r ia s  no  re g is tra  m  i t a 

en  sus dos Diccionarios. I

I d p a d re  je s u ita  D ie g o  de 'fo r re s  

c o m p u s o  a fin e s  d e l s ig lo  X V I  c\ Arte de 
la len^va qvichea. A  la g ra m á lic a a c o m -  

p añ a  un re g u la r  v o c a b u la r io  b ilin g ü e  

c a s te lla n o -q u ic h u a , q u ic h u a -c a s te lla n o . 

L n  1 7 0 0 , en im p re n ta  l im e ñ a  se r e im 

p r im e  es ta  o b ra . M i  v ie jo  e je m p la r  con  

p e rg a m in o  de c u b ie r ta  m e  fa c il i ta  datos  

de p r im e ra  m a n o . I d e d ito r  de la  r e im 

p re s ió n , P . l  ig u e re d o  a c la ra  que el v o c a 

b u la r io  es “d e  la le n g u a  c h in c h a s u y u  

(q u e  c o rre  en casi toda  esta  d ió c e s is  M e 

t r o p o l i ta n a ) . , .” . I lo je a n d o  el c ita d o  Arle. 
en la secc ió n  q u ic lu ia -c a s te lla n o e n c u e n -  

tro  lo  q u e  es o b je to  de m i b ú sq u ed a : 

mita, milacuni, milampi. Id  p r im e ro , el 

v o c a b lo  s im p le , los dos s ig u ie n te s , los

d e r iv a d o s . "Mita, v e z , t ie m p o ” . "Mila
cuni. h a z e r  m ita ” . "Milampi, a  su t ie m 

p o ” . L a s  c o n c lu s io n e s  q u e  p u e d e n  sa 

carse  son, en  p r im e r  té rm in o , q u e  m i t a  

es p a la b ra  q u ic h u a ; q u e  a p r im e ra  v is ta  

su s ig n ific a d o  p arece  no c o n c o rd a r in m e -  

d ia U u n c n te  co n  la a c e p c ió n  u lte r io r  d ad a  

en  c a s te lla n o , es d e c ir  e l re p a r t im ie n to  

de in d io s ; q u e  en  u n a  s e g u n d a  in s ta n c ia  

e l s e n tid o  de m i t a  en  q u ic h u a  va  a s e r

v ir  lu e g o  p a ra  la  o  las a c e p c io n e s  c a s te 

lla n a s  h is tó r ic a m e n te  a d m it id a s  y b ie n  

c o n o c id a s : e l tu m o , e l t ie m p o , la  ta n d a  

de g ru p o s  d e  in d io s  p a ra  los  tra b a jo s  

fo rz a d o s  en las m in a s  y  o tro s  s itio s  de  

fae n a s  d iv e rs a s  en  b e n e f ic io  d e  los  

c o n q u is ta d o re s .

Y  p ara  no  d i la ta r  m ás  p o rq u e  s e ría  

in c o n v e n ie n te , c o r lo  a q u í lo  v in c u la d o  

c o n  in  i t a. l in  c u a n to  a l o r ig e n  h o 

la n d é s  a c o g id o  p o r  M o r e n o  M o r a ,  de  

mitje, m o n e d a  a n tig u a , s ie n to  in c o n fo r -  

m id a d e o n  el re s u lta d o  aJ q u e  h a  a rr ib a d o  

M o re n o . Y  ¿ p o rq u é ?  m e  p re g u n to  a m í  

m is m o . N o  sé, es m i p ro p ia  resp u esta . 

M e  asa lta  la in c re d u lid a d , s im p le m e n te .  

U  na rá  f  ag a de a g n os ti c i s m  o  m o d  i f i  c ad o  

y e s p e c ia l se ha a p o d e ra d o  de m í sobre  

m a te r ia  q u e  s in  ser e p is te m o ló g ic a  es 

m ás b ie n  e t im o ló g ic a .

m ita y o ,  (d e  mita), s. desús. In d io  p e r te 

n e c ie n te  a u n a  m ita . “ . .  .p a ra  q u e  s irv a n  

los mitayos en tres m ita s  de tres sem an as  

cad a  u n a . . . ” . Libro de Cabildos, X V ,  

2 9 6 , Q u ito ,  1 6 1 6 . " Y  y o  d ig o  q u e  q u ie n  

p ie rd e  la  l ib e rta d  p a ra  h ac erse  s ie rv o  de  

la  m ita , p ie rd e  su a lm a  e n te ra . Y  es ta  es 

p o c o  m e n o s  la  c o n d ic ió n  d e  los mita
yos". J. J. O lm e d o , Discurso en las 
Cortes de Cádiz, ( B L M ,  Selección, p.
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mltinwe—mitín

382). IH . Indio, tomado en sentido 
ofensivo y denigrante: . .chitón m ita yo / 
si ahora me chistas/ una palabra.. E l  
P opular, N °6,10/Jun./1864, Cuenca. 
“-O la  m itayo  -dijo el joven Palomcquc”.
R. Andrade, P a ch o  V illam ar, 31.“ .. .un 
chagra chispo que dice doctrina a los 
m ita y o s ... ”. A. Pareja, L a  m anticora , 
238. “... y en su lomo llagado los m itayos  
enduraron el bronce”. V. Luna, Corazón, 
p. 64. “ ...hombres y mujeres llamados 
roscas, m ita y o s , verdugos, huangu- 
dos...”. N. Kingman, D ioses, 53.

Remito ahora al lector a la palabra 
m ita  para volver sobre la etimología de 
m i t a y o .  Queda, en todo ca&o, la 
incógnita sobre el verdadero origen de 
estas dos palabras. A pesar de lo dicho, 
me inclino por su antecedente quichua.

m ltlmae. (quich. m itim a). s. desús. Indio 
trasladado de un lugar nativo a una re

gión ex (ruña y disimile: "1 i\\ In provincia 
del Azuay encontramos la primera 
colonia de m itim a es traída por los incas 
al territorio del Ecuador”. Mons. 1\ 
González Suárez, P reh isto ria  ecu a to 
riana , (A n a les  d e  la  U n iversid a d  d e  
C uenca . N° 40,1968, Cuenca).

Hay corrupción en la pronunciación 
y escritura de esta palabra m i t im a e .  
La terminación no es característica del 
quichua. Moreno Mora, a quien hay que 
seguirle con mucho cuidado, en esta vez 
está en lo cierto al registrar m itim a  y no 
m itim a e . Es según el citado autor “indio 
trasladado de la nación conquistada a la 
conquistadora”. Con sutiles y sospe
chosos componentes mayas, la signifi
cación últimadc m itim a  sería “trabajado,

sacado por la fuerza”.

Por mi parte hago una suposición 
que, clara, o forzada, puede servir a los 
quichuistas para investigar la etimología 
de m i t i m a e o m itim a . El verbo m ili-  
cu n a  es huir, fugar, esconderse. M iticu y  
es el que huye o se esconde y oculta.Afi- 
ticu sh ca  es prófugo; m iticu y  es fuga, 
ocultación.

En el arbitrio y sagacidad del gober
nante inca ¿no sería que a la acción 
despótica no menos llena de desbeza, la 
de arrancar por la fuerza a la gente de su 
propio terruño, se disfrazaba la verdad, 
torciéndola -procedimiento político 
constantemente utilizadoen todo tiempo 
y en lodo lugar- en el sentido de funda
mentar o explicar la ausencia y desapa
rición de las gentes de una comarca, a 
una espontánea y propia decisión de 
huir del lugar, de fugarse para evadir la 
sumisión al nuevo señor, de ocultarse 
de su vista y gobierno?

En la historia de Grecia, no olvi
demos, hubo también procedimiento 
análogo al del m i l i in a c. O mejor di
cho, el inca, independientemente, siglos 
más tarde empleó por propia iniciativa 
lo que los griegos hicieron con los m e-  
ta sta los, los pueblos trasladados de un 
lugar a otro por causas políticas. Y, con 
el andar del tiempo, en época moderna, 
los p o g ro m s  zaristas son también una 
suerte de m i t i m a e s  o m itim a cu n a  
com o se d iría  em pleando la fiel 
construcción quichua del plural del 
sustantivo. - >

mitin, (ingl. m eeting ). s. Reunión, y es
pecialmente la de carácter político. El
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mixturiado— mocionar

D R A L  a c e p tó  e l a n g lic is m o  desde la  

X V  e d ic ió n  ( I9 2 .S ).

*

L n x a m b la  b ie n  d e n tro  de es ta  p a 

p e le ta  lo  d ic h o  p o r e l C h a n tre  A le ja n d ro  

M a le u s  en  su Riqueza de la lengua cas
t e l l a n a  ( 1 9 1 8 ) :  "Mitin y Meetin, liedr. 
P o b la d a , tu m u lto  d e l p u e b lo  o rd en ad o s” , 

(p . 2 6 0 ) .  Q u e d a  p a te n te  la  e v o lu c ió n  se- 

m á rn ic a  d e l a n g lic is m o  d e s c o n o c id o  

para  e l p re n o m b ra d o  p re s b íte ro  de la  

c a te d ra l m e tro p o lita n a  y m ás  tarde  q u e 

d a re !  s ig m fic a d o c o m p r c n d id o c n  estos  

té rm in o s  según la  d e f in ic ió n  aca d é m ic a :  

"mitin. ( D e l  in g l .meeling). m . R e u n ió n  

d o n d e  se d is c u te n  p ú b lic a m e n te  asuntos  

p o lít ic o s  y s o c ia le s ” .

P a  e v o lu c ió n  de la fre c u e n c ia  de  

uso y la a p lic a c ió n  e s p e c íf ic a  de in  i-  

l i n p a ra  la id e n t if ic a c ió n  y d a s e  de re u 

n ió n  q u e d a  re s u m id a  en  estos té rm in o s :  

m i l i  n ha p e rd id o  p re s tig io . S e  o b s e rv a  

d is m in u c ió n  s e n s ib le  d e  su uso a l r e 

fe r irs e  al c a m p o  p o lít ic o , f in  los d e c e 

n io s  p re c e d e n te s  -la s  décad as  de los 

años 4 0 ,  SO y 6 0 -  q u iz á  e l a n g lic is m o  

c a s te lla n iz a d o  y a c e p ta d o  p o r la A c a d e 

m ia  e s ta b a  m ás  en  b o g a  q ue  en  estos  

t ie m p o s  re c ie n te s  ( 1 0 8 4 ) .  S o s p e c h o  la  

e x is te n c ia  de u n a  causa e x tra lin g ü ís t ic a  

p a r a la  m e rm a  d e l e m p le o  d e  m i t i n  en  

e l á m b ito  s o c io -p o lít ic o . F a c to r  es este  

q u e  v a a d e s e n c a d e n a re l in c u e s tio n a b le  

s e n t im ie n to  a n t in o r te a m c r ic a n o . I^ ts  

fa c c io n e s  p o lít ic a s  e x tre m is ta s  de i z 

q u ie rd a  e s p e c ia lm e n te  tie n e n  sus a d a l i 

des m u y  d e v o to s  p o r la lu c h a  s o c ia l. 

A q u e llo s  je fe s  tie n e n  un c o n o c id o  v o c a 

b u la r io  d e  b a r r ic a d a :  im p e r ia l is m o ,  

c a p ita l is m o , b u rg u e s ía , b u rg u é s , y unas  

c u a tr in c a s  m á s , to d as , p a la b ra s  q u e  

p a rec ería  b ro ta ran  cu a l s im ien tes  nacidas

e x c l u s i v a m e n t e  e n  la  tierra fera z  d e l  T ío  

S a m u e l .  M i t i n  s e  d e s p r e n d e  d e  

meeling. L a  a v e r s ió n  a  lo  in g l é s  -n o  a lo  

a n g lo s a j ó n - s i n o  a lo  g r i n g o - l é a s e  U S A -  

se  p r e c ip ita .  Odiumpoliticum e s  e l  p r e 

c ip i ta d o .  A s í  h e  fa b r ic a d o  e l  la t in a jo  al  

atraer a  la  m e n t e  a q u e l la s  o tra s  trad i

c i o n a l e s  a v e r s io n e s  c r i s ta l iz a d a s  e n  la s  

c o n o c i d a s  fr a s e s  la t in a s  odium theolo- 
gicum, odium gramaticum.

A p a g a d o  un tan to  e l  p r e s t ig io  d e  

m i t i n  e n  su r a n g o  p o l í t i c o ,  en  c a m b io  

en  la c s f c r a  a d m in is tr a t iv a  y b u r o c r á t ic a  

ha c o b r a d o  im p o r ta n c ia .  L o s  e j e c u t i v o s  

a g r e s iv o s  d e  c o c h a d a s  fr e sc a s  c a s i  s i e m 

pre e s tá n  en  un m i l i  n. L s  d e c ir  e s tá n  

s im p le m e n t e  e n  u n a  r e u n ió n ,  en  s a la s  

e s p a c i o s a s  r o d e a n d o  m e s a s  g r a n d e s ,  

h a c ie n d o  c a s t i l lo s  en  e l  a ire  y p r o d u 

c i e n d o  m u y  p o c o s  r e s u l ta d o s  ú t i le s  y 

p r á c t ic o s .  P e ro  e s tá n  e n  e l  m  i t i n.

m i x t u r i a d o .  s. F r éjo l  m e z c la d o  c o n  o tras  

v a r ie d a d e s ,  c f .  cargabello.

m o c i o n a r .  int. H a c e r  o  p r e se n ta r  u n a  

m o c ió n .

N o  g u s ta  e s t e  v e r b o  al p u r i s t a . P or  

e s o  será  q u e  n o  c o n s t a  e n  la s  p á g in a s  d e l  

D R A L .  C o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  e s  d e  

f igurarse q u e  entrará en  e l le x ic ó n  o f ic ia l .  

F s  v e r b o  útil.  L n  e l  p r o c e d im ie n t o  p a r 

la m e n ta r io  m o c i o n a r  e s  p a la b ra  n e -  

ces íir ia ,  e s  v e r b o  im p r e s c in d ib le .  P or  

o tr o  la d o  h a y  l e g ió n  d e  v e r b o s  in ú t i le s  

p o r q u e  n o  s e  u sa n  y p or  lo  ta n to  s o n  

in n e c e s a r io s .  ¿ Q u e  h ay  v e r b o s  in ú t i le s ?  

¿ N o  h a b ré  d i c h o  u n a  m o n s tr u o s id a d ?  

N o ;  v e a m o s :  v e n g a  d e  m u e s tr a  e s ta  se r ie  

in s e r v ib le ,  o  s i s e  q u ie r e  m ir a n d o  c o n  

otra  in t e n c ió n ,  s o n  v e r b o s  d e s u s a d o s  o
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mocoa—mocho

desconocidos entre nosotros: “contra
lorear”, “re trancar”, “raposear”, “escu- 
dear” . Y basta, es un cuarteto modelo.

mocoa. s. “Mocoa. f. Resina de un árbol 
de la pro v. de Mocoa, en el Ecuador, que 
los indígenas emplean en hacer un charol 
tan bueno como el de China” .

En lapágina 2859, primera columna, 
de la Enciclopedia del idioma de Martín 
Alonso corren con tal texto las líneas 
que he acabado de transcribir. Mi co
mentario es afirmar como afumo que 
existe una lamentable confusión geo
gráfica. No existió, no existe en la 
república del Ecuador provincia alguna 
con el nombre de Mocoa. Respecto a la 
resina, no ha llegado a mi conocimiento 
de la existencia de la palabra mocoa.

Explicable viene a ser en raras oca
siones la confusión de anotaciones y 
papeletas. Las decenasdemilesde fichas 
lexicográficas no es que en síconstituyan 
en un momento dado un marcmagnum 
peligroso, pero sí en objeto potencial de 
sufrir por excepción el trastorno ins
tantáneo del buen orden requerido. Así 
me explico la ocurrencia del presente 
caso para el cual señalo el lapsus y 
justifico su comisión.

Y para renglón final anoto dos 
puntos geográficos relacionados con 
m o c o a .  Con este mismo nombre se 
conoce a la ciudad colombiana de la 
región del Putumayo. ¿Se referirá acaso 
a esta zona selvática? Ecuador, o más 
propiamente el nombre en cierto modo 
oficial Equateur, es una vasta región 
africana de Zaire, el antiguo Congo Bel
ga. ¿M o c o a, la resina, mana o fluye

de árbol colombiano del sistema hidro
gráfico del Amazonas, o de planta del 
continente negro?

m ocora. j. Palma del litoral de cuyas ho
jas se tejen sombreros, hamacas y otras 
cosas caseras: "...en  la hamaca de des
hilacliada mocora... ”. J. Gallegos, Cru
ces, l.lll.p . us. Sombrero tejido de esta 
hoja textil.

Martín Alonso en su Enciclopedia 
indica que de la palma m o c o r a  se 
tejen los sombreros de Panamá. Mateus 
en su Riqueza apunta: “Mocora. Ecdr. 
Palma cuyas hojas sirve para fabricar 
amacas (sic) y sombreros”, (p. 260). El 
sombrerode paja toquilla, más conocido 
con el erróneo nombre de Panamá es 
totalmente distinto del sombrero de 
m o c o r a .

mocoseado. adj. barb. Mohoseado.

mocosearse. r. barb. Enmohcccr.

mocha, s. Venia que se hace inclinando la 
cabeza en señal de saludo: “...cuando 
vine hícele mocha al Gobernador quien 
dicen que le gusta el bonete” . Carla del 
P. Valverde. Fr. Alberto María Torres,
O. P., El Padre Valverde, 204.

mocho, adj. Mutilado, especialmente di
cho de las manos: “... hay ocasiones que 
la dinamita explota en las manos y de 
ahí los numerosos morenos mochos ”, J. 
García, La maldición del gallinazo. H2. 
Camero al que no le han nacido los 
cuernos, o le han recortado.//3. Camero 
entero.
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modisto— molestar

A lo n s o  re g is tra  la  vo /. en  el m is in o  

sen tid o  d e  la  1*. a c e p . c o r r ie n te  en  

C o lo m b ia ,  M é j ic o ,  P e rú , 1 \ R ic o  y 

V e n e z u e la . I la b rá q u e  a g re g a r e l n o m b re  

del C e n a d o r . V ,  p o r  la  3 *. a c e p ., en  

I spaña. en  la p ro v . de L e ó n  tie n e  e l 

m is m o  s ig n if ic a d o  d a d o  ta m b ié n  en tre  

nosotros.

modisto, v. b a r b .  M o d is ta .

N o  h a y  p o r q u é  h a c e r la  d is t in c ió n  

de g é n e ro  m o d is ta -m o d is to . M o d i s t a  es  

n o m b re  s u s ta n tiv o  de g é n e ro  c o m ú n : la  

m o d i s t a . e l m o d is t a .

V e a m o s  o tro s  v o c a b lo s  e n - is la  q ue  

tie n e n  tra ta m ie n to  a n á lo g o  a l a n a liz a d o  

c u e s ta  p a p e le ta . V e n e m o s  c ic l is t a ,  t e l e 

g r a f i s t a .  d e p o r t i s t a .  S i es v a ró n  e l que  

va e n b ic ic  1 e la  no  es u n cic ■ l is t o ; tam p o co  

e x is te  e l m a s c u lin o  t e l e g r a f i s t a  y  a b 

s in tio  s e r ia  d e c ir  q u e  fu la n o  es un g ran  

d e p o r t is t a .  ¿S abe acaso el p ac ien te  lec to r  

de In e x is te n c ia  de una  b e lla  a r t i s t a  y un  

c o n s u m a d o  a r t i s t a ':7

P o r lo  q u e  re s p e c ta  al h a b la  e c u a 

to r ia n a  e l e m p le o  de m o d i s t o  p ara  

e l v a ró n  se h a lla  m u y  d ifu n d id o  d e n tro  

de to d o s  los es tra to s  de h a b la n te s . M á s  

to d a v ía :  m  o  d i s t o  ha c u n d id o  en  la  

e s le ía  x e m ie u lta . V ie n e  esta o b s e rv a c ió n  

a ra íz  de lo  a f ir m a d o  p o r  C h a r le s  F . 

K a n y  en  su S in t a x is ,  p. 2 4  en la  g e n e 

ra liz a c ió n  de ( v u r r i r  “ en c ie rto s  n o m b res  

y a d je t iv o s  q u e  en e l uso c o n s a g ra d o  

te rm in a n  en  - is la  p a ra  e l fe m e n in o :  

c a m p i s t o ,  m o d i s t o ” .

M e  s ie n to  o b lig a d o  a p o n e r una  

n o ta  a c la r a t o r ia  re s p e c to  a l j u ic io  

re s p e ta b il ís im o  de K a n y  c o n c e rn ie n te  

a l h a b la  de e c u a to ria n o s . M  o d i s t o se

e n c u e n tra  en  la  le n g u a  h a b la d a  y en  la  

e s c rita  no  d e l h o m b re  d e l c a m p o  o  de  

rú s tic o  h a b la r , s in o  en  la  m is m a  le n g u a  

d e g e n te  u rb a n a  y  en  esta c o m o  y a  q u e d ó  

a p u n ta d o  atrás de g en te  c u lta  y s e m ic u lla . 

P o r su p u esto  h a y  h a b la n te s  q u e  a c ie r ta n  

y con ti núan d ic ie n d o  m o d is ta  a l h o m b re .

mogote, s. B a rn iz  d e  a lfa re ro , //a medio  

mogote. V a s ija  v id r ia d a  s o lo  p o r d e n tro .

moisíaca. (d e  M o i s é s ) ,  a d j .  M o s a ic o :  

“ . . .d é ja s e  c re c e r  u n a  b a rb a  tu rb u le n ta  

m o i s í a c a  si e ra  p o s ib le . . . ” . E . A lb á n ,  

R e v o l u c i ó n ,  ( E l  T ie m p o ,  1 5 /M a y . /7 1 ) .

mojarra, s. E s m .  P e z  c o m ú n  e n  es ta  p ro 

v in c ia .

m o jo s e a r .  in t .  E n m o h e c e r , ú. t. c . r.

mojoyuy. s. G u s a n o  q u e  se c r ía  en  la  d e s 

c o m p o s ic ió n  d e l c h o n ta d u ro . E s  u n a  

o ru g a  b la n c a , g ru es a  y la rg a  q u e  c o m e n  

co n  g u s to  los in d io s  d e l o r ie n te .

molde, s. P an  de c a ja , pan  de m o ld e , //pan  

de molde. E l h e c h o  en  un m o ld e  m e tá 

lic o , o d e  c r is ta l re fra c ta r io .

molenillo. s. b a r b .  Molinillo.

molestar, t r . f a m .  E n a m o ra r .

E s ta m o s  a q u í c o n  un c la ro  e je m p lo  

de a n tífra s is  si e x a m in a m o s  e l s e n tid o  

e s tr ic to  de m o l e s t a r  fre n te  a e n a 

m o r a r .  E l  fe n ó m e n o  de re tó r ic a  se p r o 

d u c e  n o  s o lo  en  e l caso  d e  q u e  la  c h ic a  

s ien ta  h a la g o  y s im p a t ía  p o r e l jo v e n  

q u e  le  t ie n d e  e l a la ; h a b rá  q u e  p e n s a r  

q ue e l R o m e o  n o  m o le s t a ,  s in o  c o rte ja .
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molestoso—moUe

ama. Pero, si no le gusta el galán, en 
verdad que la joven se sentirá molesta, 
molestada, pese a que en el ánimo del 
mozo romántico está el amor y no la 
in tendón incómoda de mortificar. Habrá 
excepciones, naturalmente.

molestoso, adj. Molesto, fastidioso.

molino, s. Medida de volumen de agua de 
regadío estipulada a razón de 33 1/3 de 
litros por segundo de gasto.

molo, (quich. mulu ?). s. Especie de puré 
de papa.

Tobar en su Consultas, 331, sos
pecha el origen quichua de m o 1 o. Pero 
a este guiso sabroso de papas cocidas y 
reducidas a una pasta semilíquida y se- 
miespesa no le llama por nombre m o- 
1 o sino móloc o mólog. El Diccionario 
Quichua de Lujs Cordero no cuenta en 
sus páginas con esta voz de contenido 
alimenticio. Pero sí está el sustantivo 
mulu. Mulu es “plato rústico de barro sin 
adorno alguno”. Puede admitirse la 
influencia de lametonimia al transferirse 
el significado del continente por el con
tenido. Es fenóm eno natural muy 
socorrido.

i
La Riqueza de Mateus (p. 262) y el 

Léxico de Cordero Palacios (p. 195). 
dancabidaa m o lo . Uno y otro reducen 
la definición a receta culinaria. Ambos 
olvidaron el nombre vernáculo papa y 
prefirieron la incómoda europeizada 
patata. Quitadaestay rescatada lanativa 
papa Mateus y Cordero se han lucido. 
El Chantre Mateus escribe: “Mólog. 
Ecdr. Puré algo seco de patatas, con 
rebanadas de huevo duro, hojas enteras

de lechuga, trozos de cebolla cruda y 
queso”. El respetado profesor cuencano 
Alonso Cordero Palacios dice así: "mo
lo. Comida hecha de patatas reducidas a 
harina i que se presenta con hojas de 
lechuga, salsas, e tc ”.

Y ahorael párrafo final. Reconozco 
la existencia de jerarquías en Las palabras. 
Hay las palabras groseras, rudas y vul
gares; otras las hay anodinas; otras des
provistas de insipidez, o de vulgaridad 
son de tono encumbrado, de índole refi
nada, o de afectada línea. Mas, con m o- 
1 o y puré el hablante algo extraviado 
cree veren la vcmácula m o lo  ordinariez 
y en la galicada puré esmero y pulcri
tud. No es así. Una y otra voces tienen 
sus propios méritos. Lo que distingue a 
m o lo  de puré es que la primera es nati
va y la segunda es importada de branda.»

La papa y el m o l o  son indígenas 
y el puré es voz importada.

molón, s. Pedazo de roca labrada que el 
picapedrero reduce a prisma más o me
nos regular para emplearlo en cimen
taciones y otras obras de construcción 
ciclópea. ‘'I^adrillos y molones refor
zados”. G. M. Mala, Sumag, 113.

' Tobar Donoso con sobrada razón 
encuentra discrepancia en el m o l ó n  
ecuatoriano y aquel de España. Mien
tras el español es la roca desprendida de 
la cantera sin obra alguna, nuestro m o- 
1 ó n se distingue por ser labrado con 
cincel.

moUe. (quich. mullí), s. Arbol tortuoso, de 
abundante y bello follaje, ornamental 
que fructifica en racimos de menuditas
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mollete—monear

b ayas  e n c a rn a d a s  c u a n d o  m a d u ra s  y 

s a tu rad a s  de a c e ita  e s e n c ia l. L a  s e m illa  

c u m u lo  seca pasa p o r -p im ie n ta  p o r e l 

sabor p ic a n te  y el acre  a ro m a . L l  n o m b re  

b o tá n ic o  e s .S W ím aw /io //t '.' “ . . . lo s  m o llc s  

y sigses d e l ( ’o to p a x i . . . " .  i ;. S a in tin ie g o ,  

A r b o l e s ,  ( H o y ,  8 /J u l . /8 4 ) .

11 m  o  1 1 e es á rb o l a n d in o . L ó p e z  

de C lo m a ra  le n o m b ra y a e n  sus C r ó n ic a s  

d e  I n d i a s  en 1 5 5 2 : “ . . . e n  las que  h a y  

m u c h o s  á rb o le s  lla m a d o s  m o l l i " .  H is l .  

O r a l . .  3 3 8 .  C o ro m in a s  a n o ta  su p re 

s e n c ia  en  e l P e rú , C h i le ,  M e n d o z a  

(A r g e n t in a ) .  D e  m i c u e n ta  c o m p le to  e l 

d a to  d e  la  d is t r ib u c ió n  g e o g r á f ic a  

a g re g a n d o  e l n o m b re  de n u e s tro  pa ís  e l 

L e ñ a d o r , d o n d e  e l m o l  l e  d e s a rro lla  

io /a n o  y fro n d o s o  y h e rm o s o  en to d a  la  

S ie r ra  s ie m p re  q u e  no  sea en la a l tu r a  de  

los p á ra m o s  frío s . 1 n los va lles  abrigado s  

de la sern tn ía  d es arro lla  a d m ira b le m e n te .  

C o rd e r o  re g is tra  e l m o l  l e  en  su B o l  cí

n i c a  al q u e  c a lif ic a  de “ á rb o l de h e rm o s o  

fo l la je .  Se da e s p o n tá n e o  en a lg u n a s  

lo c a lid a d e s  de las p ro v in c ia s  s e rran a s” . 

b o t á n i c a ,  4 0 .

m o lle te ,  v C a e .  I la r in a  de* tr ig o  sin f lo re a r . 

112. P an h e c h o  de esta  h a r in a . P o d ría  

d e c irs e  q u e  es p an  in te g ra l.

A / o r í n  nos c u e n ta  su v id a  e s tre c h a  

c u a n d o  m o z o , a s í c o m o  lle g ó  a M a d r id .  

P o r v e in te  d ías  s eg u id o s  su a lim e n ta c ió n  

se re d u jo  a un p a rte n  la m a ñ a n a , o tro  en  

la  n o c h e . V e in te  c é n tim o s  d ia r io s  en  

s u m a . H a c e  e l e lo g io  d e l pan . Id  pan le 

a y u d ó  a v iv ir .  V  hace la rg a  lis ta  de los 

pan es  d e  la  é p o c a , v a r ia d o s  p o r la  fo rm a , 

e l sab o r y e l a sp ec to . L u ir é  las d ie z  y 

o c h o  c lases  c ita d a s  son dos q u e  con e l

m is m o  n o m b re  h a b ía  en  la  C u e n c a  de  

a n ta ñ o : e l m o l l e t e  y  Id  r o s c a .  ¿ S e ría n  

los m is m o s  d e  A z o r ín ?  ( M a d r i d ,  p . 1 5 ).

Y  p a ra  q u e  se c u m p la  lo  d e  q u e  no  

h a y  p r im e ra  s in  seg u n d a , a q u í m e to  un  

s e g u n d o  e je m p lo  sac ad o  d e  la  m is m í 

s im a  p lu m a  de la  P a rd o  B a z á n : “ . . . y  fu e  

c o lo c a n d o  p la to s  de p e ltre  c u b ie r to s  de  

a n tig u a  y  m a c iz a  p la ta , un m o l le t e  e n o r 

m e  en  e l c e n tro  de la  m esa  y un ja r r o  de  

v in o  p ro p o rc io n a d o  al p a n ” . L o s  p a z o s  

d e  U l l o a ,  17.

m o n c a ib a .r .  N o r t e .  C ie r to  pas te l de d u lc e .

m o n c u im a .  s. N o r t e .  M o n c a ib a .

m o n d a d i e n t e s  s. b a r b .  M o n d a d ie n te s .

mondongo, s. P la to  h e c h o  g e n e ra lm e n te  

c o n  v isceras  d e  v a c a  o  de b o rre g o . 112. 

N o r t e .  C a ld o  de p a tas . S e g ú n  la  re g ió n  

h a y  v a r ia n te s  en  la  h e c h u ra .

niondonguero. s. L 1 q u e  p rc p tira  y v e n d e  

m o n d o n g o .

m o n e a r ,  i r .  M a n ip u la r  u n a  co sa  sin  ton  ni 

son, p o r tra vesu ra : “ N o  h e m o s  p a s a d o  

de m o n e a r  e l p re c io s o  ju g u e te ” . J. C o r 

n e jo , D e l  c e r c a d o ,  (7:7 T e lé g . ,  5 /S c t . /  

7 í ) .

S e g ú n  e l D R  A L  m  o  n e a r es h a c e r  

m o n ad as .

¿ V ie n e  d ire c ta m e n te  m  o  n e ti r de  

m o n o , d e l s im io  c u r io s o  s e m p ite rn o  y 

d el co n s ta n te  a n im a l ju g u e tó n  y tra v ie s o  

q u e  n u u io s e a  to d o  lo  q u e  cae  en  su 

po d er?



moneda, la o tra  cara de la— m onstro

moneda, la o tra  cara  de la. (ingl. the 
other side of the coin). loc.fig.fam. Para 
indicar la circunstancia opuesta y ad
versa a la favorable que se observa en un 
momento dado. Corresponde a la caste
llana con el mismo sentido la otra cara 
de la medalla.

El anglicismo está disputando la 
locución tradicional del castellano. Es 
preferible el empleo de la frase propia 
de nuestro inventario y no valerse de 
medio forastero.

mongón. s. Cierto mono de pelo negro, 
común en algunas partes de la ('osla, 
“ ...aullaban los mangones en la pro
fundidad de la sel va”. A. Orti/., Juyungo, 
158.

monis, (ingl. money). s. Dinero.

Es abrumador el número de lexi
cógrafos dispuestos a aceptar el origen 
anglicado de m o n i s .  Money es el 
préstamo. Alfaro, Malarcl, Medina, 
Restrepo, de Panamá, Puerto Rico, 
Chile, Colombia, en el mismo orden de 
citación aprueban el carácter de angli
cismo de m o n i  s. Maleus y Toscano 
en el Ecuador tienen la misma opinión. 
Pero no es de pensar en un anglicismo 
de introducción más o menos reciente. 
Al contrarío, puede más bien pensarse 
en uno de los préstamos anglicados 
antiguos que inician la lista de ellos en 
el vocabulario español. Todo esto digo 
por el hecho de que uno de nuestros 
primeros lexicógrafos, don Pedro Fer
mín Cevallos inscribió m o n i s  en su 
Catálogo. hacia 1860. Pero debo ser 
preciso en la información. Cevallos no

señala de manera concreta ser anglicis
mo y además lo apuntado por él es la 
locución no tener monis, por la cual su 
anotación textualmente dice: "Monis 
(no tener); estar sin monis. Será no tener 
dulces parecidos á los melindres; será 
estar sin ellos i no -no tener monises, 
estar sin monises-; es decir sin monedas 
ó dineros, sin blanca ó sin tenerla” .

Como ya quedó dicho, nuestro Ce
vallos recoge la voz hacia 1860, lo cual 
hace presum ir su em pleo anterior 
reciente o antiguo. Este hecho coincide 
bien con el dalo de Corominas al referirse 
a monises: “dinero, fam. (Acad. 1843, 
no 1817), plural vulgar remedado del 
ingl. money, d inero” . Dice, Elim. 
artículo, moneda, 422.

monito. s.fam. lism. Niño sin bautizar.

m onitor, s. p. us. En las escuelas confesio
nales, el estudiante de coníiíui/a del ma
estro que cuida el orden y sopla las tra
vesuras e indisciplina de sus compa
ñeros: “ ... me vi gol peado por monitores 
de origen indígena o cholos rústicos...”. 
R. Murgueylio, Cerro, 18.

mono. s. Mole con el que designa el se
rrano al oriundo de la ('osla; costeño: 
“Los monos que viven en Quilo se 
vuelven regionalistas furiosos” . Ed
gardo, Dueños días, (lil Telég, 12/Sel./ 
74). “Los monos nos vivaban como a 
héroes, machete en alto”. (í. A. Jácome, 
Los Huello, 130. //mono sigue ul cris
tiano.//*. fig.fam. Con la que se moteja 
aúna personaque imita loque hace otra.

m onstro. s. barb. Monstruo.
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montalvo— montonera

niontalvo. s. desús. C ie r ta  c lase  de ta b a c o  

o rd in a r io  y m u y  fu e rte : “ -E s p e re  un p ite  

m i ( íc n e ra l,  y o  tan sacaré un niontalvito 
co n  p e rm is o  de su m e rc é ” . “ -B u e n o  a n 

da co n  tu p a p e l i l lo ” . H . T e rá n , E l  c o j o , 

2 4 .

m o n ta ñ a ,  s. S e lv a , b o s q u e  n a tu ra l: “ . . . e n  

la  montaña q u e d a  to d a v ía  g en te  s a lv a 

j e ” . J. Ic a /a ,  Huasipungo, 2 3 9 .

>
B ie n  a f irm a d o  q u e d a  e l e c u a d o r ia -  

n is rn o  si v a m o s  p o r  este c o rto  te x to  

in g lé s  d e l v ia je ro  b r itá n ic o  R . E n o c k :  

“ . . .c o v e r c d  witJh ric h  a l lu v ia l  s o il, Lhe 

d ry , h e a lth y  d is lr ic ls , a lte m a tin g  w ith  

lh e in o is t  fo re s lo r  ' m o n t a ñ a s ' . l ls h o u ld  

be n o le d  that lh e  w o rd  ‘m o n t a ñ a ' in  

SoutJi A m e r ic a  does n o t n e c e s s a r illy  

m e a n  'm o u n t a i n ' b u l ‘ fo re s t ’ o rb ro k e n  

lo re s l la n d ” . R . E n o c k , E c u a d o r ,  122 . ‘ .

montar, int. Cue. O c u p ;tr  un v e h íc u lo  y 

m o v iliz a rs e :  “ A y e r  montamos en  a u to 

m ó v i l” . //m ontar a gancho, ¡ni. C a 

b a lg a r  en la s illa  e s p e c ia l para  m u je re s  

l la m a d a  s illó n , o  g an ch o  c o m o  lla m a m o s  

p o r  a c á . / /m ontara  pclo./r. barb. M o n 

tar en  p e lo : “ . . .s e m id e s n u d o s  y mon
tados a pelo to m a n  lu e g o  sus la n z a s ” . 

M . J. ( 'a l i e ,  leyendas, 11. //m ontar en 

caballo bayo .fr.fig.fam. p. us. E n a r 

d e c e rs e  u n a  p e rs o n a  de ira . //montar en 

gancho, fr. M o n ta r  a g íin c h o . 1

1 “( abierta con rico suelo aluvial en los distritos 
secos y saludables que alternan con las selvas 
húmedas o ‘montaña’ . I .s de am >tarque la pala
bra ‘montaña’ en Ainéricadel Sur nosignifica 
necesariamente ‘montaña’ (nuumUiin) sino 
selva o terreno selvático al que e le luí talado".

S ie n d o  estos t ie m p o s  los d e l m o to r  

y la  v e lo c id a d  las cosas re fe r id a s  a lo  

q u e  a n ta ñ o  e ra  c o m ú n  y  c o rr ie n te  v a n  

c a y e n d o  en  d es u so . T a l  o c u rre  c o n  

m o n t a r  a o  e n g a n c h o  y 

m o n t a r e n  c a b a l l o  b a y o .  E l a u to 

m ó v i l ,  la  m o to c ic le ta  y o tro s  v e h íc u lo s  

m o to r iz a d o s  m ás  han  re e m p la z a d o  a l 

n o b le c a b a l lo .E lg lo s a r io d c la h ip o lo g ía  

se h a  e s fu m a d o  de la  le n g u a  g e n e ra l. L a  

e q u ita c ió n , c h a la n e r ía  y a r r ie r ía  t ie n e n  

su v o c a b u la r io  p ro p io  p e ro  h o y  p o r  h o y  

está d e  c a p a  c a íd a . Q u e d e  la  e x c e p c ió n  

p a ra  los  p o co s  versa d o s  en  estas artes  

la n g u id e c ie n te s .

m o n te ,  s. M a le z a ,  m a la  h ie rb a  q u e  c u n d e  

en e l c a m p o . 112. M o n ta ñ a , en  e l s e n tid o  

d e l e c u a to r ia n is m o .

m o n te c r is t i .  s. F in o  s o m b re ro  d e  p a ja  to 

q u i l la  te jid o  en  la  p o b la c ió n  de M o n t e 

c r is ti, en  la p ro v in c ia  de M a n a b í : " . . .  l le 

gó  p o r f in  m i G e n e ra l A l f a r o . . . j in e t e  en  

su c a b a llo , con  p a ñ u e lo  c o lo ra d o  a l 

p e s c u e zo  y su s o m b re ro  M o n t e c r i s t i  -su  

p a i s a n o - , . G .  A .  J á c o m c , L o s  E l i d i ó ,  

130 .

m o n to n e r a ,  s. G u e r ra  de g u e rr illa s , g u e 

r r i l la ,  e s p e c ia lm e n te  las q u e  o c u rr ie ro n  

en la  C o s ta  e c u a to r ia n a  a f in e s  d e l s ig lo  

X I X  y en  los p r im e ro s  d e c e n io s  de este  

s ig lo : “ P o r lo  p ro n to  y a  te n e m o s  u n a  

fu e rte  m o n t o n e r a  en  V in c e s ” . M .  J. C a 

lle , C h a r l a s ,  2 0 /A b r . / 1 1 , 4 2 .  “ E l m o 

v im ie n to  re b e ld e  en  fo rm a  de g u e rr illa s  

y c o n  e l n o m b re  c r io l lo  d e  m o n t o n e r a s  

l ib e ra le s  se p o n e  en  m a rc h a  e n  1 8 8 4 ” . J . 

V a ld a n o , E c u a d o r ,  9 5 .

L a  d e f in ic ió n  o  d e s c r ip c ió n  d e  la
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montonero

m o n t o n e r a  académica tiene sabor 
de la Metrópoli mirando de lejos la ines
tabilidad política y la insurgencia de sus 
perdidas colonias. Así es el tenor de la 
definición de m o n t o n e r a  en el 
DRAE: “Grupo o pelotón de gente de a 
caballo, que guerrea contra las tropas 
del gobierno en algunos de los estados 
de la América del Sur” . No deja de ser 
verdad en buena parte lo dicho. Mas, 
¿qué nos dirán los espíritus de los bravos 
m o n to n ero s  esmcraldeños del Coronel 
Concha? Que faltan los negros mache
teros sería la respuesta y sobran los 
caballos, también.

Cuervo en el grueso capítulo de 
A c e p c io n e s  im p ro p ia s reprende el uso 
de m o n t o n e r a .  “Sabe a vulgaridad 
el apellidar m o n to n era  á la gente ó tropa 
colecticia y allegadiza...” . A p u n ta 
ciones, 477. Poco antes de 1870 había 
escrito ese renglón gramatical el señor 
Cuervo molesto por el uso impropio de 
m o n t o n e r a .  ¿Veinte años antes el 
gran Tomás Cipriano Mosquera sacudió 
la paz colombiana con guerrillas o con 
m o n to n era s?  El diccionarista Martín 
Alonso que no historiador despeja la 
incógnita. Así, en su E n c ic lo p ed ia  d e l 
id iom a , la 4*. acepción de m o n t o n e- 
r  a tiene el texto siguiente: “A m er. 
C entr. y M erid . G u errille ro . No se usa 
en Colombia”. Y de la médula lexico
gráfica la historia confirma: para bien o 
para mal de Colombia no hay m o n to 
n e ra s ;  para mal o para bien de Colom
bia sí hay guerrillas, cf. m o n to n ero .

En el Ecuador las m o n t o n e 
r a s  llenan las páginas de su historia. El 
gran capitán de ellas fue el Coronel 
Carlos Concha. La provincia de Es
meraldas fue un tiempo el foco principal

aunque las rebeliones se extendieron a 
gran parte del litoral. Estos brotes de 
agitación política no llevaron el nombre 
de guerrilla ni guerrilleros los que en 
ellas participaban. Eran montoneros los 
que formaban filas en las facciones 
aguerridas de las m o n i o n e r a s.

montonero, s. Guerrillero; individuo ar
mado perteneciente a una montonera: 
“El buen m o n to n ero  nunca lira dos ve
ces en el mismo sitio". E. Gil Gilbert, 
N u estro  p a n , 93. “Después de dos horas 
de combate los m o n to n ero s se decla
raron en derrota”. E l C o m ., 24/Mar./l 5. 
"...volvió con los n w n to n e ro s  y un 
pueblo...” . A. San Félix, P a la b ra s  
cruzadas, (E l C om ., 16/Mar./80).

El académico don Pablo I letrera se 
fijó en m o n t o n e r o  porque puso en 
sus V oces p ro v in c ia le s  rehaciendo y 
mejorando el apunte del DRAE. “En la 
acepción de guerrillero como dice el 
DRAE para el Peni, es también del 
Ecuador, Bolivia, Colombia, e tc .,.”.

Montonera y m o n t o n e r o  son 
palabras que no circulan ya porque tienen 
sus dos sustitutos de uso universal: 
g u errilla  y  guerrillero . El idioma inglés 
se vale de g u errilla  para significar am
bas nociones y el primer testimonio 
literario del españolismo se remonta a 
1809 (W eb s te r  9th). G uérilla  y g u é-  
r ille r o  constan en los diccionarios 
franceses con la notade ser m ot espagnoL  
Dauzal en su gran D ic tio n n a ire  E ty• 
m o lo g yq u e  encuentra testimonio lite
rario de g u érilla  en la buida pluma de 
Stendhal en 1842. El italiano tiene como 
cosa propia el hispanismo g u err ig lia  y  
guerig liéro . Y para no seguir hasta el



montuhiada—morlaco

c a n s a n c io  c o rto  a q u í con  la n o tic ia  d e l 

a le m á n : Rartisanen^ruppe t ie n e  p o r  

s i n ó n i m o  d e  a m p l io  e m p l e o  e l  

h is p a n is m o  gueriUa.

montuhiada. .y. C o n ju n to  de m o n tu b io s .  

1/2. R e fe re n te  o c a ra c te r ís t ic o  de m o n 

tu b io s .

montubio..y. C a m p c s in o d e  la C o s ta  y p o r  

e x te n s ió n  el c o s te ñ o  en g e n e ra l: , “ í i l  

montubio c o n  c le g .in c ia  de h o n o ra b le  

h o m i c i d a . A n d n t d e  y C., Sombras 
n i  l a  n i e b l a ,  4 0 9 .  H 2 .  S u je to  c h a b a c a n o  

e in c u lto  d e  la  ( 'o s la .

montura, .y. S i l la  de m o n ta r: ‘‘C o n c a b e z a s  

d is e c a d a s  de v e n a d o s  d o n d e  c u e lg a n  las 

monturas". J. Ic a /a ,  Huasipun^o, 2 3 5 .  

112. In s e c to  le p id ó p te ro  (Siebe spc.) 
n o c iv o  p a ra  la p la n ta  de b a n a n o  p o rq u e  

d e v o ra  las h o jas .

m o n tu v io .  ,v. Montubio.

I h io s  e s c rib e n  co n  /;, o tro s  con  v. 

M i  p r e le re n e ia  va p o r  montubio.

monumentos, y. /; / .  A r r e g lo  e s p e c ia l que  

se hace  en  e l a lta r  de las ig le s ia s  en  la  

é p o c a  d e  la se m a n a  s;m la .

mona..y. (  uc.p. us. l m e l  ju e g o  d e  las b o 

las . c u a n d o  una  de estas cae  d e n tro  d e l 

c ír c u lo  y la  p ie rd e  e l d u e ñ o .

n m f io .  a. Costa. T r c n /a  de p e lo : “ . . . l o  

p r im e ro  q u e  l i i / o  lú e  c o rta rs e  e l mo
ño... ” . D . B ; in v t o C h . , / / / /0 .y. “ C o n  moño 
y c a lz o n e s , en  I ila  in d ia  a v a n za b a n  c o m o  

é l” . B . B á rre lo  C h .,  Hijos, 8 6 . ,

mo(|ueta. s. F:specic de rcx lap ié  p a ra  asen 

ta r los p ies  en  e l p iso  de los a u to m ó v ile s ,  

o  a la  e n tra d a  de la  casa p ara  l im p ia r  la  

s u e la  d e l c a lz a d o .

moquete, s. Cue. P u ñ o  c e rra d o  p a ra  d a r  

un g o lp e  o  c o s c o rró n . / / 2 . G o lp e  d ad o  

co n  el p u ñ o  c e rra d o , e s p e c ia lm e n te  en  

la  c a b e z a .

mora/.ul. .y. v . P a p a  rn o ra z u l.

njora común, .y. A r b o l le ñ o s o  d e  la  parte  

s e p te n t r io n a l  d e  la  S ie r r a  (Rubus 
boifotensis). U2. M a d e r a  d e  este  á rb o l.

morada, .y. J u g o o  fresco  de m oras: “T e n g o  

a m ig o s  e n tre  e llo s  c u ra s  en c u y o  c o n 

v e n to  he to m a d o  b u e n o s  vasos de mo
rada". J. M o n ta lv o ,  Mercurial, 153 .

mordedura..y. lism. P e q u e ñ a  to r tu g a d e  la  

p ro v in c ia  d e  1 esm eraldas.

moreteado, adj. D e  c o lo r  m o ra d o . / / 2 . 

C ia n ó t ic o . / /3 .  D e r r a m e  en  la p ie l a c a u 

sa de u n a  c o n tu s ió n ; h e m a to m a .

morlto. (d e  nwro). s. dim. N iñ o  sin  b a u 

t iz a r :  “ . . .a h o r a  o ig á m o s le  a l a m ig o  

morito, n o m b re  con  e l q ue  a n te r io rm e n te  

se c o n o c ía  a los n iñ o s  q u e  aú n  n o  e ran  

b a u t iz a d o s .. ." .  O . S a rm ie n to , Cuenca, 
10 3 . cT. manilo.

morlaco, a. A p o d o  d a d o  a l n a c id o  en  

C u e n c a : “ . . . a  los h a b ita n te s  d e  C u e n c a  

se les c o n o c e  c o rn o  morlacos” . A .  d e  

U llo a  y  J. Juan , Relación Hist., 4 3 4 ,  

( 1 7 5 8 ) .  “ . . . l a  p ro v in c ia ,  c o r re g im ie n to
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morlaco

y ciudad de Cuenca en fin es muy rica de 
lodo y no Liene que envidiar a oirá alguna, 

ni sus naturales, a quienes d;ui el nombre 
de morlacos, no fueran altivos,ctibilosos 
y alborotadores..,”. A. de Alcedo, Dic
cionario, 1,405. “Nos dice que hay un 
Tersiles nwrlucü como hay uno griego”. 
Fr. Vicente Solano, (00 . CC.. III) (¿es 
Irisarri?). R. Romero, Ix'ón, “ ...que le 
regaló el mismo Dios cuando vino en 
poner este río para que los morlacos 
aprendiésemos a ser cantores a lo natural 
y sabio” . (Fl Coni, 3/Nov./68). “...re 
franes que han llegado a mi conoci
miento acerca de los morlacos...". A. 
Chirrión, La llave. 66. “ .. .ese maravilloso 
viejo Gregorio Cordero y Léon -mor
laco, libertino, socialista...” . B. IV- 
ñaherrera, Controversia, (Vistazo. N° 
305, 9/May./80, p. 28), 112. adj. Lo 
referente a Cuenca y los cucncanos.

Con las citas expuestas queda de
mostrado que los antiguos conocieron y 
usaron la palabra m o r 1 a c o. Ll hecho 
de señalar el año 1758 con la cita de los 
marinos y viajerosespañoles arriba nom
brados y la fecha aproximada de nuestro 
paisano el bibliófilo y docto Alcedo ha
cia fines del 780, y, por último, un poco 
más acá en el tiempo con las palabras 
del Padre Solano en 1842, no es sino la 
mera reunión de tres dalos cronológicos 
refcrenciales. 1758 es para efectos de su 
inclusión en Contribución el más anti
guo testimonio que he encontrado, pero 
en ningún caso el dalo debe tomarse 
como absoluLo.

M o r 1 a c o. El apodo es incómodo. 
Como lodo apodo molesta según de

quien venga, según la intención y las 
circunstancias. V las más de las veces 
m o r la c o  oculta intención fea. La mira 
no es cordial ni mansa. Tan es así que 
nosotros mismos no nos echamos la pa
labreja, salvo en giro encumbrado, gra
cias a la virtud de la antífrasis. Y cuando 
un cuencano dice in o r l a  c o, dice con 
orgullo y con gusto, acaso con soberbia 
en réplica de aquello de la soberbia 
española orteguiana. Aquícl poeta César 
Andrade y Cordero subraya m o r I a- 
e o con amor y elevación muy ufano de 
las reminiscencias del terruño ¿uñado: 
“Y así nos encuentra este Centenario 
m o r I ¿ico de I'Ululación” . / )iscurso del 
12 de Abril en el Cuarto Centenario de 
la Fundación de Cuenca. (Fe v. CCli 
NA, t. Vil, N‘* 13. p. 39,1957,Cuenca).

Si nosotros mismos decimos p;irc¿i- 
mente in o r 1 a c o, los extraños gust;m 
y gaslaii a porrillo el remoquete displi
cente a veces, acre en otras, juguetón al 
venir sin ánimo dañoso. Mo r í  a c o po
demos decirlo nosotros mismos cuando 
nos venga bien la circunstancia. Queta- 
chcclducñoqucnocl visitante. Cuando 
nos viene de afuera el remoquete pasa 
por una amplia g¿un¿i de la gracia a la 
ch;ui/.a: de la broma inocente a la pulla 
y de aquí queda libre el campo para 
ridendo castiga! mores, p;ts¿irdc lo mor
dicante a lo ofensivo.

"Morlaco ni de leva ni de saco” es 
la ocurrencia o jtuigada que se suelta 
feslivao inaliciosíunente. Bien cree que 
dislra/a el bromista cargante su inten
ción menguada de incomodttr. si no de 
agraviíir aunque haya tono suave y falsa 
sonrisa de por medio. Morlaco ni de 
leva ni de saco es la frasecilla maliciosa.
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l i l  g r a d o  d e  m a l i c ia  m id e  e l m i s m o  o c u 

rrente . A s i m i s m o  d e  t i e m p o  e n  t ie m p o ,  

a u n q u e  c a y e n d o  e n - e l  o l v i d o  v a  la  

r e c i ta c ió n  d e  la trova  m a c a r r ó n ic a  q u e  

t ie n e  a lg u n a  v a r ie d a d  en tre  u n o  y o tro  

r ec ita d o r ,  u n a  d e  la s  c u a le s  d ic e  así:  

morlacas nuncuambonus, cuando bonus 
nuncuam perfectas, cuando perfectus 
semper morlacas.

r i s c o s a  v ie ja  e l  e m p le o  d e  m  o r í  a-  

c  o  para n o m b r a r  a lo s  c u c n c a n o s .  Por  

a l l í  s e  m e  ha tr a s p a p e la d o  la  p a p e le ta  

c o n  la c i ta  d e  I is p c jo ,  a c a s o  la p r im e ra  

p or  m á s  a n t ig u a  e n  la q u e  el IT e c u r so r  

c o n  su  p o c o  m a n s o  cará c ter  d a  co n tra  

e l  c u c n c a n »  al q u e  e n d i lg a  e l  m o te  de  

m  o r l a  c  o .  C a ld a s ,  e l s a b io  C a ld a s ,  

c o m p u s o  u n a  b ie n  h i lv a n a d a  y b ie n  

e s c r i ta  p á g in a  u ren te  c o n tr a  C u e n c a  y 

lo s  c u c n c a n o s ,  p ie z a  s e m e j a n t e  a  u n a  

c a l i  lin ar ia  e n  la  q u e  se  m a rt ir iza  la  i m a 

g e n  d e l  m  o  r 1 a c  o .  I ’ray V íc e n t e  S o la n o  

s a l ió  d e  c a s i l l a s  an te  la h o rren d a  i n v e c 

t iv a  d e l  g r a n a d in o ,  c  ir a c u n d o  le s a l ió  al 

p a s o  a C a ld a s  y le tiró un p a s a g o n z a lo  

m e r e c id o .

1 - stá  p e r d id o  e l  o r ig e n  d e  la p a lab ra  

m o  r I a c  o .  N i  J u lio  M a t o v c l l e  ni 

R e m i g i o  C r e s p o  d oral c o n  su p r e s ta n 

c ia  m o r a l  e  in te le c tu a l  arrojiui luz sób r e  

e l  a rran q u e  d e l  v o c a b lo  p e s e  a q u e  d e -  

d ic a r o n  u n a s  cu a n ta s  l ín e a s  para rastrear  

la fu e n te  o r ig in a r ia .

N o  sé  una s o la  p a lab ra  d e  s e r v o -  

cr o a ta  o  m e jo r  d i c h o  d e l  id io m a  d e  lo s  

s e r v io s  y croatas . I labría q u e  sab er  c ó m o  

se  d ic e  m  o r l a  c  o  e n  se r v io -c r o a ta .  

P e ro ,  por qué' he id o  por la tierra d e  ( ira- 

v r i lo  P r in c ip  e l h o m b r e  d e  S a r a je v o ,  o  

m e jo r  d i c h o  d e l  h o m b r e  d e  la p r im era  

g u erra  m u n d ia l ,  por la tierra d e  T i l o  e l

fuerte  y  d e l  l ib é r r im o  D j i la s .  H e  id o  p or  

Y u g o e s la v ia  p o rq u e  e n  la c o m a r c a  m o n 

ta ñ o sa  d e  D a im a c ia  q u e  m ir a  la s  a g u a s  

v e r d e s  d e l  A d r iá t ic o  h a y  u n a  p e q u e ñ a  

reg ió n  l la m a d a  M o rlaq u ía .  Por lo  m e n o s ,  

h a sta  d o n d e  v a  m i  re la to ,  e s t o  e s  a lr e 

d e d o r  d e  1 9 1 0  - p o c o s  a ñ o s  a n te s ,  p o c o s  

a ñ o s  d e s p u é s -  a s e n t ó s e  un j o v e n  m a tr i 

m o n io  s e r v io  e n  la c iu d a d  e c u a to r ia n a  y 

p ortu ar ia  d e  M a n ta .  A  la pareja  s ig u ió ,  

p o r q u e  fu e  b u e n a  y  g e n e r o s a  la  tieriTa 

m a n a b ita ,  e l  arr ib o  d e  d o s  h e r m a n a s  d e l  

j e f e  d e  fa m il ia .  S e  e s t a b le c ie r o n  e n  d e f i 

n it iv a  y d e  m o d o  p e r m a n e n te  e n  M an ab í.  

P a s a d o s  c in c u e n ta ,  s e s e n ta  a ñ o s ,  las tías, 

v ie j c c i t a s  c o n  n o b le  a s p e c t o  d e  f in a  p o r 

c e la n a  e s l a v a  r ec o rd a b a n  su  le ja n o  a yer  

y su  d is ta n te  tierra. U n a  d e  e l la s  refer ía  

q u e  s u s  p a d r e s  ten ían  e n  la s  c o l in a s  d á l-  

m a ta s  un fu n d o  c o n  o l iv a r e s  a te n d id o  

p or  u n as  c u a n ta s  fa m il ia s  d e  m  o  r 1 a- 

c  o  s. A s í ,  c o n  e s ta  p a lab ra , m o r l a c o .  

H sto s  m o r l a c o s ,  s e g ú n  e l  re la to  eran  

g e n te  rústica  d e l  á sp e r o  pa isa je  c o s ta n e r o  

f la n q u e a d o  en  la s  e s p a ld a s  p or  la arru 

g a d a  g e o g r a f ía  d e  lo s  A lp e s  D in á r ic o s .  

l i s t o s  m o r l a c o s  -rep ito -  eran  c a m 

p e s in o s  q u e  c u id a b a n  d e l fu n d o  d e  su s  

m a y o r e s  y su r e la c ió n  c o n  e l p ro p ie ta r io  

v e n ía  a ser  m u y  s e m e ja n te ,  s i n o  igu a l ,  

a la  d e  n u e s tr o s  h u a s ip u n g u e r o s .  La x s  

m o r l a c o s  d e  I ía lm a c ia  trabajaban la 

tierra d e l  p r o p ie ta r io  a c a m b io  d e  una  

p e q u e ñ a  p a r c e la  y u n a  ín f im a  paga .

¡ 1 lu a s ip u n g u e r o s  e n  C r o a c ia !

L o  a n e c d ó t i c o  n o  d e b e r ía  entrar e n  

la s e v e r id a d  d e  un e s t u d io  le x ic o g r á f ic o .  

M a s ,  lo  re la ta d o  e s  e p i s o d i o  v iv id o ,  c o n  

c a lo r  h u m a n o ,  c o n  n o s ta lg ia  y una  r e m i 

n i s c e n c i a  q u e  para la in fo r m a n te  n o  

ten ía  e l  m ín i m o  c a r iz  d e  d ia l e c t o lo g ía  

e s la v a ,  o  s e r v io -c r o a ta ,  o  d e  una luz  para  

reservar  u n a  f ic h a  l e x ic o g r á f ic a .  Q u ie n



morlaquía—mortiño

la reservó fue un extraño, un m o r í a -  
c o de Cuenca del Ecuador, el que estas 
líneas escribe. Salió espontánea y veraz 
la mención de los m o r l a c o s  de la 
lejana Yugoeslavia, los de la costa 
dálmaia en la Morlaquía eslava.

¿Por qué nos dicen a los cuencanos 
m o r  1 a c o s? El significado de tal voz 
en el DRAE es “persona que finge ton
tería”. Aquello de tontón y lerdo puede 
ser la cáscara de viejo cazurro que escon
de astucia y saber.

Q ueda más por decir sobre la palabra 
m o r l a c o .  Pero ya se me acabó el ma
terial disponible. Cedo a otros la inves
tigación con el deseo del buen éxito por 
la búsqueda etimológica sobre el origen 
de esta palabra puesta de sobrenombre 
al nativo de Cuenca del Ecuador.

morlaquía. s. La comarca azuaya próxima 
a Cuenca; lo referente a esta ciudad 
capital de la provincia del Azuay: “.. .el 
mentor de la morlaquía que con su in
nata alegría...” . A. Andrade Ch., Cha
chóla, 25. “No está sola la Morlaquía, 
con ella está el pueblo del Diez de 
Agosto” . Luis Cordero Dávila, Discur
sos, 68. “ ...en el salón de la Munici
palidad de Id Morlaquía al inaugurarse 
la ( 'cmivención”. J. Ribadeneira, Tienqjus 
idos, (El Coni, 23/MarV80).

Fray Vicente Solano con su humor 
encendido está amarrado a una recia 
polémica. En Los llorones refuta al 
autor -a su contradictor- de los ataques 
que ha sufrido. Solano escribe así: “Sea 
lo que fuere; lo que nos importa saber 
es, si las bellas frases de embarrador de 
papel, fraile morlaco, asquerosas

producciones ultramontanas, prensa 
frailuna de Morlaquía, fraile zafio ...” 
(00 . CC., III, p. 341). Y prosigue nuestro 
polemista dejando surtir atrabilis.

m orocha, s. Nombre que se da a cierta 

clase de tagua.

morochlllo. 5. Cue. Maíz zhima quebran
tado.

morocho, (quich. murucho). adj. Duro, 
fuerte. 112. Dicho de las personas, se 
aplicaaaquellasquesiendode avanzada 
edad se hallan todavía en pleno uso de 
sus facultades lisiáis e intelectuales. II 
3.s. Cue. Maíz amarillo duro.//4.Afor/c. 
Moroehillo.

moros con cristianos, loe. Plato con

sistente de arroz con lenteja.

I x) más frecuénteos el uso en plural, 
pero se usa también en singular. Pruebas 
al canto: “ ...el fiambre para el viaje 
era... un nutro con cristiano, cocada en 
abundancia...”. J. Estupiñán T„ 
Re talos, 111.

morrucota. ,v. desús. Onza de oro española: 
“...y  llevando cosida en la frente una 
onza de oro española (el vulgo dice 
nutrrocota)...". A. Donoso, Episodios, 
69.

m ortiñada. s. Refresco preparado con 
mortiño.

mortiño. s. Arbusto de la alta Sierra que 
da una frutita menuda comestible y 
antiguamente utilizada en tintorería: su
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mos— mote

I

n o m b r e  b o lá n ic o e s  Vacciniummortinia: 
“ . . . e l  mor tino d e  s a n g r e  d e l e i t o s a ” . J. 

C arrera A . ,  Una civilización, (El Coni, 
7 / I ) i e . / 7 1). 1/2. P lan ta  a lg o  s e m e j a n t e  a 

la a n ter io r  a u n q u e  sus m e n u d a s  v a y a s  

so n  v e n e n o s a s .  S u  n o m b r e  b o t á n ic o  e s  

Solanum nigra y e l  n o m b r e  c o n  e l  q u e  

le c o n o c e n  lo s  in d íg e n a s  e s  shanshi.

Id m  o  r t i ñ o  in o c u o  e s  e l  arán
dano m u y  u t i l i z a d o  e n  rep o ster ía ;  e l  

o tro ,  n o c i v o ,  c o n  a lg u n a  f r e c u e n c ia  e s  

c a u s a  d e  a c c i d e n t e s  p o rq u e  se  le lo m a  

por e l  b u e n o .  S e  han re g is tr a d o  c a s o s  d e  

a c c i d e n t e s  s e r io s  por e n v e n e n a m ie n t o  

d e  e s c o l a r e s  q u e  lian c o m i d o :shanshi en  

v e z  d e l s a b r o s o  m o r l iñ o .

m o s .  pron. pers. barí). N o s;  “-Mos d e  ir, 

n o  m á s ,  c o m o  c u a n d o  é r a m o s  g u a m 

b ra s” . ( i .  11. M ata . Suma#, 7.

mosco, s. M o s c a  d o m é s t ic a .

m o s q u e r a . .v .  P lanta  q u e  p ro sp e ra  en  áreas  

s e c a s  y c a l i e n t e s  (Croíon wagneri). 
A b u n d a  e n  la p r o v in c ia  d e  Im babura .

m osquim uerto . adj. ftg. fam. M o s c a  

m u e r ta ,  p e r s o n a  q u e  t ie n e  e l  á n im o  a p a 

g a d o ,  p e r o  q u e  e s tá  m u y  a lerta  para su  

in ter és .

mosquiñaña..v. Costa. M ie ld e c i e r t a  e s p e 

c i e  d e  a v isp a :  “S o l ía n  h a b er  h u e v o s  d e  

p a v a  d e  m o n t e . . .  o  m ie l  d e  mosqui- 
rld/ht ". J. ( ial l e g o s  I .., Madereros. (Los 
que se van. p. 1 Id ) .

m ostrar todo. fr. Jig. fam. C o n  la q u e  

se  e n t ie n d e  la e x h ib i c ió n  im p ú d ic a  d e

la s  p a r l e s  p u d e n d a s ;  d e s n u d a r s e :  

“ - A n s e l m o ,  m i v id a ,  c ierra  la  cort in a  

q u e  m e  van  a v e r  a s í  c o m o  e s t o y  mos
trando todo J. M . R o d r íg u c/.. Algunas 
compras. 4 1 .  “ - A v e  M aría , C o m a d r e  

C o n s u e lo ,  t o d i t ic o  e s tá  mostrando... ”. 
J. Icaza ,  Huasipungo, e n  T . A . S a c k e t ,  

El arte, 9 7 .

m o t a .  .v. E s p o n ja ,  b orla .  / /2 .  P e lo  c r e s p o  

m e n u d o  y m u y  tu p id o q u e  t ienen  a lg u n o s  

n e g r o s  e n  la c a b e z a :  “ Y a  su mota p arecía  

a lg o d ó n  s u c io  s in  d e s p e p a r ” . A . O rtiz ,  

Juyungo, 4 2 6 .

mote, (q u ic h .  muti). s. M a íz  d e s g r a n a d o  y 

c o c id o ,  s e a  tierno, o  m ad uro , c o n  cáscara,  

o  p e la d o .  E s  a l im e n t o  g e n e r a l iz a d o  e n  

to d a  la S ierra: “ L a  v e n ta  d e  mote en  la 

f e r ia d e  lo s  lu n e s ” . J. Icaza , Huasipungo, 
2 4 3 .  “ D a r á  m a s i t o  e l  mote, s e ñ o r a  

C h e p a . . . ” . M . C o r y lé ,  Mundo, 3 9 .  “ La  

s a b r o sa  c h ic h a  d e  jora ,  la t íp ic a  fritada, 

lo s  e x q u i s i t o s  e h i g ü i l e s ,  e l  mote d e  

c a s a . . . ” . M . V e l a s c o ,  El carnaval, (El 
Com. Supl. ¡)oni, 2 6 /E c b . /8 4 ) .  “ Y trae 

e l  h o r n a d o ,  e l  mote, la s a ls a  p ican te" .  J. 

P a z o s ,  Levantamiento, 1 0 2 .  //m ote  

cauca, s. M o t e  a  m e d i o  c o c e r ,  //mote  

pillo, s. C íu iso  t íp ic o  d e  C u e n c a  e n  e l  

q u e  lo s  in g r e d ie n t e s  s o n  m o te ,  h u e v o  y 

m a n t e c a  d e  c e r d o :  “ Para m í  e l  c i e l o  

ra d ic a  a n te  un b u e n  l ib ro , an te  un p la to  

d e  l e m e j o  mole pillo c o m i d o  ju n to  a la 

c a s a  d e  m i m u je r  y  m is  h i j o s ” . G .  H. 

M ata , Cusinga, 4 5 .  “ P rep arab an  s a b r o 

s o s  c u y e s  a d e r e z a d o s  c o n  p a p a s ,  h ab as  

t iern as,  moté pillo y o tr o s  b o c a d o s .

O . S a r m ie n to ,  Cuenca, 3 4 .  //mote pata. 

s. Cue. P la to  c u e n e a n o  e n  fo r m a  d e  s o p a
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motera—motolo

de mole con canic de cerdo: “El mote 
pata de los morlacos es casi, casi el 
caldo de pala del resto de la Sierra”. J. 
Cornejo, Folklore. ‘‘Ni maí/. para el 

-mole pata del carnaval”. M. Corylé, 
Mundo, 67. “...e l famoso mole pala, un 
guiso atroz...”. M. J. Calle, Mi uniforme, 
165. //m ote pelado, s. l il mole al que se 
le ha quitado la cáscara, generalmente 
usando lej ía  “... nuestros famosos cuyes 
con papas y mole pelado", li. Ce val los
G., Acuarelas, 3 1. //mote sucio, s. Ciu\ 
Plato compuesto de mote y manteca 
negra.

lin el folklore culinario cucncano 
este m o t e  s u c i o ,  es guiso del lodo 
sabroso, l in 61 está la manteca negra, es 
decir aquella que forma el poso de la 
grasa de chancho con restos de chicha
rrón depositada en grandes pailas, en 
las que se extrae la manteca del gordo 
del animal recién sacrificado, lin esta 
manteca muy sazonada se echa el mote 
a la sartén para aderezarlo y tenerlo listo 
para la mesa.

N uestro académ ico don Pablo 
I Icrrcra en su Voces provinciales apunta 
sobre el m o te  una brc ve nota aclaratoria 
en estos términos: “121 Diccionario de 
Nemesio Fernández Cuesta dice: “prov. 
Perú. Mote. Maíz cocido hasta reventar 
los granos que comen los indios y la 
gente pobre de Quito”. No es sólo del 
Perú sino de la América Meridional y el 
mote sirve de alimento a indios y 
blancos, y a pobres y ricos del Ecuador,

. Perú, Chile, etc.” . El apunte es del siglo 
XIX. Las cosas han variado, mas el m o- 
t e cónühúa siendo alimento de los 
ecuatorianos de la Sierra y en especial 
de las provincias del Cañar y Azuay.

A propósito de m o l e vale la pena 
reproducir aquí el suculento apunte de 
Rufino J. Cuervo sacado de sus Apun
taciones críticas (p. 530). Tiene la leve 
variante gráfica de mulé: “maíz pelado 
y cocido con papas y otros acompa
ñantes, entre los cuales se viene a los 
ojos el espinazode cerdo; quichua nmti: 
maíz, cocido, se usa también en el Uru
guay”.

m otera, .v. Mujer que vende mole: “ ...las 
moteras y lasque venden tripa mishqui, 
a ellas sí que les va bien...”. S. Cordero 
de Espinosa, Té de bienvenida. (Hoy, 
22/l)ic./84).

motolo. (quich. mutulu). adj. Cue. vulg. 
Romo, sin punta, sin filo: “l In cuchillo, 
un lápiz motolo"; “Si no tienes ni un 
simple cuchillo motolo, para cuando 
ellos vengan” . I i. Cárdenas, Polvo, 168.

M o t o l o  nos trae sorpresas. Co
menzamos porque su procedencia es 
quichua, de mutulu, significativo de ro
mo. sin filo. Seguimos con otras eti
mologías distantes en el tiempo y en el 
espacio llevados de la mano de García 
de Diego (Mimologias españolas, p. 
484): “1.a forma muí, 'corto' del irlandés 
aducida en el IEM de Pokomy ha hecho 
pensarque al lado de las formas literarias 
latinas mutilus, nuiticus, debieron existir 
otras, entre ellas un primitivo mutus 
‘mocho* que exigen el genovés mutu, el 
engandino muot, el saboyano mole y 
otras formas aplicadas al animal sin 
cuentos”. Asilo reconocen Gamillscheg, 
627, Meyer-Ltlbckc 5793, admite una 
base muti (de origen dudoso) para el 
genovés ‘mutu’, ‘romo’, (obtuso de un 
cuchillo, el engandino muot y mol 'sin
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motoso—mucha

cuernos’ y la del francés de Sur 'mote 
‘sin cuernos’.

En España sus posibles derivados 
especifican:

Asku. Dic. vas. aduce "Mutiki, 
muíiko y muíikoki, muchacho”.

Moto. Rosenblat. El Casi, de 
España, 36. "El cuchillo mellado o como 
se llama moto en la provincia argentina 
deTucum án”.

Hasta aquí García de Diego.

A hora m is com en ta rio s. Lo 
sorprendente es la sem ejanza del 
irlandés, latín, genovés, engandino con 
la significación de romo y obtuso y 
extensivamente en el saboyano, el 
animal sin cuernos, el mocho que 
llamamos, tomando el préstainoquichua 
mocho. La analogía se revela con 
carácter más intenso en el mismo campo 
de la lengua romance, tantoencl francés 
como en el italiano con sus variantes 
dialectales para designar, bien sea ‘romo’ 
u ‘obtuso’, o, asimismo, el animal sin 
cuernos. Por si fuera poco el hecho de 
las semejanzas sorprendentes, vieneutra, 
con una débil aproximación al vasco en 
aquellode cortarcl pelo, esquilar, cuando 
no hace mucho atrás vimos la papeleta 
de cocolo, el muchacho con la cabeza 
rapada. Y, de remate, otra huella no 
menos atractiva moto en Tucumán se 
llama al cuchillo mellado. Tucuinán es 
en lo histórico-gcográfico el último 
bastión meridional del imperio inca, del 
Tahuantinsuyu. Hay rico sustrato 
quichua por la región norteña andina de 
la República Argentina.

Lo expuesto llama la atención. Las 
coincidencias son curiosas, máxime 
siendo ellas dentro de idiomas no em
parentados.

motoso. adj. Cabello enredado por ensor
tijado. |

En la XX edición del DRAE consta 
m o t o s o  como regionalismo de Argen
tina, Ecuador y Uruguay. Su significado 
es "motudo” . Y este adjetivo según el 
mismo diccionario es palabra de Argen
tina, Chile y Uruguay significativo de 
“pelo dispuesto en forma de mota y de la 
persona que lo tiene”. J

movimiento, s.fig. Conjunto doctrinario * 
e ideológico de una agrupación política 
que se hallaen actividad:"... los posibles 
espiones incrustados en el movimiento 
del partido...” . E. Ribadeneira, El des
tierro, 21.

*

moya. s. Especie de bambú de la Sierra 
(Chasquea spc.) utilizado en construc
ciones baratas de la Sierra.

mozo. s. El que está amancebado con res
pecto a su querida o moza. //2. f. La que 
está amancebada con respecto aguaman
te o mozo.

m ucahua. (quich. mucahua). s. Vasija de 
alfarería canelo-quichua con decoración , 
geométrica llamativa.

muco, (quich. mucu). adj. Mutilado, man
co.

mucha, (quich. mucha), s. fam. Beso:
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, muchacha—m udo

“¿Quisieras una muchiia?/ haciendo 
favor, ca, dé;/ pobre de mí, mapa runa,/ 
ojó ni quiero también”. J. L. Mera, 
Coplas, 7.

m uchacha, s. Doméstica, sirviente, //m u
chacha de adentro, s. Sirvienta o em
pleada doméstica que vive en la misma 
casa de aquel a quien sirve, //m uchacha 
de afuera, s. La que después del servi
cio se retira por la noche fuera de la casa 
donde sirve, vv. puertas adentro, puertas 
afuera, //m uchacha de mano. s. La 
que se ocupa de anegar la casa: ”... hizo 
el escándalo. Gritos a la muchacha de 
mano... ”. G. A. Jácome, Los Pucho, 
215.

m uchar. (quich. muc/ífl/iaj. tr.fam. Besar.

muchín. s. Preparación de yuca molida y 
frita que se sirve con miel.

mucho cuento.fr. fig .fam  Con esfuerzo, 
significativamente: “Mucho cuento era 
trasladarse en los au lomó vi les de plaza". 
J. M. Asludillo, Morlacadas, 22. H2. 
Deferentemente; gracia; merced: “Des
pués de la perrada que hiciste mucho 
cuento es que te haya contestado el 
saludo".

m udada, s. Muda’ “-j Ah! ¿Y la ropa nue
va? -Ahí la tenía. Mudada completa". 11. 
Tcrán, el El cojo.

mudo. adj. y s. Norte. Torpe, estúpido; 
bobo, tonto: “EVARISTO. Pensé ha
certe Ministro de Guerra, pero eras tan 
mudo que mejor te haré Ministro de

Educación”. E. Albán, Picardía, 15.

Tan fuertemente está la palabra 
m u d o  significando los adjetivos arri
ba señalados que al privado del habla en 
la lengua general frecuentemente no se 
le conoce por el nombre genuino y propio 
de "m u d o” sino que se emplea el cir
cunloquio definí torio: que no puede ha
blar, o que no sabe hablar.

El siguiente caso es verídico. Aquí 
va: Una familia quiteña tenía por paje a 
un muchacho despierto y despavilado 
pero sordomudo de nacimiento. Se 
ponderaba y con razón su inteligencia. 
Un visitante extraño y oriundo del sur 
del país hizo el comentario que en rea
lidad el muchacho era útil y servicial a 
pesar de ser mu d o .  Mas la señora de la 
casa apenas oyó aquello de que el sujeto 
era m u d o, cortó de inmediato: “-No 
tiene nada de mudo; lo que pasa es que 
sencillamente no puede hablar". Y a lo 
relatado sigue ahora prueba literaria: 
“ANA: Sírvete Ramón/ de escudo/ de tu 
ignorancia el/ ser mudo. RAMON. Si 
fuera mudo, no hablara". A. Rodríguez, 
El lerrenwto, (R. Dcscalzi, leal. Crít., 
p. 712).

No debe pasar inadvertido el m u- 
d o usado repetidamente por Montalvo 
en las Cal ilinarias. Recoge Don Juan 
del vulgo, la palabra m u d o  para refor
zar el entendimiento general de la ofensa. 
M u d o  se convierte en insulto; m u - 
d o reemplaza a un insultante estúpido, 
imbécil, o bobo que a su buen entender 
no conseguía con tales palabras el fin 
propuesto de degradar más y más a su 
víctima, el ofendido General Ignacio de 
Vcinümilla: “El mudo de Ignacio de 
Vcinlimilla... el mudo comiendo pavo
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mudquir—mullo

e n  m e d i o  d e  j e s u í t a s . . . el mudo d e l  

a r c i p r e s t e . . . ” .

mudquir. ir. Cue. l l a e c r c o m c r a  la fuerza .

I - s ie  v e r b o  p od r ía  e n  un p r im er  in s 

tante  p asar  por u n a  c o r r u p c ió n  d e  a lg ú n  

v o c a b l o  q u ic h u a .  S e r  l a e s p a ñ o l i / a c i ó n  

d e  un v e r b o  q u ic h u a .  P e r o  la c o s a  n o  e s  

a s í .  l-n  g e m i a n í a  muquir, c o n  a s c e n 

d ie n t e  s á n s c r i to .  e s  p a labra  d e  g i t a n o s  y  

la d r o n e s  s ig n i f i c a t iv a  d e  comer. S o b r e n  

C u e n c a  se  usa  -e s  p o c o  u s a d o  r e a lm e n te - 

e s t e  v e r b o  m u d q u i r  v e n id o  d e  la m i s 

m a  p e n ín s u la .

muelas, eostarle a uno. tr.fig.fam. Para  

e x p r e s a r  a l g o  q u e  e s  m u y  d i f íc i l  h acer ,

0  c o n s e g u ir ,  " . . . m e  ha costado muelas 
p e r n a l  lin  o b l i g u é  a m i m a r id o  a q u e  m e  

dejara  e l  c a r r o . . P.  J. V era . ,  Id pueblo,
1 ( ) 5 .

m u é r g a n o ,  adj. I ) í c e s c  d e  la p e r s o n a  c o n 

tra h ech a  y d e  fe a s  fa c c io n e s .  1/2. S u je to  

d e s p r e c ia b le .

I fn m  u ó r g  a n o  fuera  d e l  I A c c i o 

n a r io  A c a d é m i c o  e s  lo  a p u n ta d o  e n  e s ta  

p a p e le ta  y o tro ,  s e g ú n  e s c r ib e  e l  D R A H  

e s  e n  C o lo m b ia  " o b je to  in ú til ,  a n t i 

g u a l la ” .

m u ero .c u  /. Quito. I-A c la m a c ió n  v o lu b le  

para e x p r e s a r  s o r p r e s a ,  a d m ir a c ió n ,  

c o n te n to ,  r e c e l o . //¡me muero!. S u s t i tu 

c ió n  m á s  e x p r e s iv a  q u e  la anterior: ‘‘- A  

q u e  n o  m e  d ic e ,  ¿ c u á l  le g u s ta  m á s ? ” . 

" -U s te d " .  “-¡Memuero!". R . A n d r a d e ,  

Pacho Villamar, 7 0 .  “-¡Me muero!, 
to d a v ía  p ie n s a n  e n  bailar" , id . id .,  7 2 .

muerte, adj. y  s. vulg. P r o b le m á t ic o ,  m u y  

d if íc i l ,  duro: " - lx )  q u e  e s  e l  b u s  d e  la  Hr- 

in ita  e s  la muerte; n o  h a y  e s p a c io  n u n c a ” . 

/ / 2 .  adj. P or  e x t .  D i c h o  d e  u n a  p e r s o n a ,  

d e  c a r á c te r  d i f íc i l  y  duro; e x ig e n t e :  "I-i 

s a r g e n to  P ic ó n  e s  la  muerte ”.

muertero. s. S ep u ltu r e r o :  " V e in te  y c i n c o  

s u c r e s  v a l ía  e l  a ta ú d  q u e  H o n o r in a  p a g ó  

al muertero c o n  lo s  z a r c i l l o s  q u e  p a p á  

le  t r a j o . . . ”  F .  C á r d e n a s ,  Polvo, 1 2 3 .

muerto caliente, adj.fig.fam. D í c c s e  d e  

la  p e r s o n a  d e  á n im o  d e c a íd o ;  s in  g ra c ia ,  

f a l lo  d e  e n t u s ia s m o ;  a p á t ic o ,  //m uerto  

de hambre, cuij. vulg. Infe liz ;  p o b r ís im o ;  

d e s g r a c ia d o .

mugroso, adj. M u g r ie n to :  “C u a tr o  h o m 

b r e s  v e s t id o s  c o n  mugrosos o v e r o l e s  

a p ila n  s o b r e  e l s u e l o . . . ” . P. T o r r e s ,  (El
Com., 1 6 /M a y . /8 0 ) .

%

mujerón. adj. A u m c n t .  d e  m u jer;  m u je r  

g r a n d e  y  c o r p u le n ta .

m u í a .  .v. M e d id a  rú s t ica  e q u iv a le n t e  a lo  

q u e  l l e v a  un  s a c o  o  c o s ta l ;  “ U n a  muía 
d e  p a p a s ,  un mida d e  le ñ a ” . H2. G ran  c a 

m ió n  q u e  s e  a c o p la  a un v a g ó n  d e  c a r g a  

g r a n d e  l l a m a d o  ta m b ié n  tráiler.

mulche. s. A r b o l  frutal d e  la  R e g i ó n  A m a 

z ó n ic a  q u e  d a  fru to  p e q u e ñ o  p a r e c id o  a  

la  c h ir im o y a .

mulo. s. R e c ip ie n t e  d e  barro para la c o c i n a  

u s a d o  e n  a lg u n a s  c a s a s  d e  h a c ie n d a .

m u llo ,  ( q u i e h .  mullu). s. C u e n t a :
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munícipe—mushca

“ ...abalorios de todas suertes, espe
cialmente collares de mullos brillan
tes. . G. Zaldumbide, Páginas, 1,212. 
“... de punta en blanco con pañolones de 
lo más fino y con faldas adornadas de 
mullos". L. F. Boija, La Primera ca
rreta, (Los Mej. Ctos. Ecuat., p.175). 
“... con cantidades de huallcas de mullos 
dorados” . F. Samaniego, Poesías.

munícipe. s. Edil, concejal: “Felicitamos 
a nuestros munícipes por este acto de 
justicia”. (El Telég. 1°/Mar766). “ ... los 
azoguenses sacaron de los puestos al 
Señor Alcalde y a los munícipes ”. A. A. 
Bravo, Cartas, (El Com., 11/Mar780).

m urcielagario. s.fam. Cantina.
t . i •'» •.

i
! m urichento. (de muerte), adj. y s. vulg. 

Muy débil; agonizante.

í
!
;I

I

( V ,.  ■ ;
i •. - t*. *
i

m usaraña, s. Animal insectívoro de la 
alta Sierra. Vive desde la provincia de 
Carchi hasta la de Chimborazo. Su nom
bre zoológico es Cryptotie thomasi equa- 
toris. Es especie en vías de extinción.

musiquero, s. vulg. Músico.

m usiera, s. Venda para el muslo.

m ushca. (quich. mushca). Exclamación 
para avivar a los perros a que ladren, o 
ataquen.

No comparto con el criterio de 
Toscano sobre el origen de m u s h c a .  
Dice proceder la voz de esta otra cas
tellana busca. Cordero en su Diccionario 
quichua registra la palabra en la parle 
quichua con el significado puesto en 
esta papeleta.

■ > ; ' ' ' i
* í , J

i ,

J 5'
í\' ■ f  ¡ ' i

: • >4 t i  /  v f . 

llJ -
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nabo— nada, de

N

nabo. 5. vulg. Pene, //hecho nabos, fr.fig. 
vulg. lisiar algo ajado, desordenado: 
"Debes aplanchar tu veslido porque está 
hecho nabos”.

nacer. Nació un cura. fr. fig. fam. Lo
cución huinoríslicaque se dice frecuen
temente cuando tras un largo silencio 
habid<)en una tertulia o reunión, alguien 
rompe a hablar, moviéndose luego la 
charla. Corresponde id dicho español 
algún niiu nace.

naciencla. v. Dicho de las plantas en su 
conjunto, especialmente en los cultivos 
agrícolas el nacimiento o germinación: 
"No está rala la naciendo del trigo, pa
trón”.

Lo apuntado por el DRAL es 
nacencia con la novedad de ser palabra 
anticuada y hoy vulgar, significativa de 
"acción y efecto de nacer, nacimiento”.

nacionalidad, .v. I .a nación con sus valores 
culturales. I

I miedos acepciones redactadas en el 
Diccionario académico no son bastantes. 
Id piole sor Justino Cornejo en 193X 
anotó el vacío y puso señales literarias

documentadas con citas de Huidobro, 
Vasconcelos y nuestro Víctor Gabriel 
Garcés. De 1938 a 1970 el año de la XIX 
edición del DRAE hay un gran trecho 
transcurrido. No se ha prendido aún la 
luz verde para la 3*. acepción. La pa
ciencia y el optimismo de los lexicó
grafos debe acompañamos como som
bra, pues, para remate de esta papeleta 
vale bien reproducir el atinado pensa
miento de Cornejo, que es observación 
legítima: "530. NACIONALIDAD. No 
sé desde cuando, pero sé que ya hace 
muchotiempoquccp nuestra hablaculta 
se ha engastado un neologismo culto 
también: nacionalidad". Fuera del dic- 
cionario, 208.

El texto del párrafo precedente no 
he variado en cuanto tiene relación con 
la edición del DRAE de 1970. Hoy 
(1986), ya con la nueva edición de 
1984, la XX, se mantiene igual. Las dos 
acepciones académicas están invaria
bles, sin haber la tercera, la que en 1938 
confiaba su entradael profesor Cornejo, 
más tarde académico de la lengua.

nada, de. loe. Del lenguaje coloquial en el 
tratamiento de cortesía para responder 
al interlocutor a que no se sienta 
demasiado obligado: "-Mil gracias, 
señora, por su atención” . ”-l)e nada,
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nadie»—nafden

señor. Me ha complacido ayudarle".

En el Norte se prefiere p o r  nada. 
//nada Jabón.fr . f ig . fa m . Muy enfática 
y adversativa pacano admitir algo y más 
bien rechazar con decisión: “-Me estás 
debiendo cien sucres". "-¡N a d a  ja b ó n , 
ya te pagué!".

No doy con el origen de la frase. 
Sospecho que "nada” no es nada. No es 
el pronombre indeterminado este último, 
sino es el imperativo del verbo nadar: 
n a d a  j ab  ó n. Con loque es de suponer 
que se refiere a dejar que la cosa siga su 
curso, espontánea y naturalmente. Un 
la isse s  fa ir e ,  la isses  p a s e r  disfrazado 
con careta inconocible.

O, puede ser también un juego de 
palabras. Entre el verbo nadar y el pro
nombre indeterminado.

nadien. p ro n . indet. vulg. Nadie.
! . . . .  • > ; '■ 1 ■

El vulgarísimo n a d i e n  con 
alguna frecuencia toma la forma plural: 
“Todos habían salido; pero no había 
n a d ie n s" .

■ • i . . . , -

nadies, p ro n . in d e t. vu lg . p l. Nadie: 
".. .-¿y qué familias tienes?”. "-N ad ies" .
J. A. Campos, C osas, 50.

‘ ■ *. i • . ■ 1 I •

nagua, s. Aféresis de en a g u a : "Al que te 
han visto/ no te han visto nada/apenas te , 
han visto/ la n a g u a  bordada". Cop. 
P op. 112..ant, desús. Manta de algodón 
que ciñen las indias a su cuerpo para 
cubrir sus partes vergonzosas.

i

El texto de la 2 \  acepción corres

ponde a Oviedo, es decir estamos en los 
comienzos del siglo XVI. Es de suponer 
que la falda o refajo utilizados como 
prenda de vestir de las mujeres aboríge
nes. y especialmente las pertenecientes 
al tronco quichua, o a las de las parciali
dades sometidas al imperio incásico 
tenían el a n a c u  como vestim enta 
principal de la cintura hacia abajo. Es de 
suponer que los españoles prefirieron 
designar al dicho vestido con palabra 
castellana en vez de a n a cu  y trajeron 
a n a g u a .  Hoy por hoy si no ha 
desaparecido del todo la palabra, quedará 
para anotarla como voz poco usada.

naide, pron . indet. vulg. Nadie: “-A ini 
n a id e  me ningunea -dijo el vecino a 
José Antonio". B. Avila.Ju s tic ia  criolla . 
(D o ce  cu en to s  m anab itas, p. 54). "-1 leí 
trabajao como un macho, siempre mei 
jodio como n a id e  en estas islas". D. 
Aguilera M . ,  / : / cholo , (L o s  q ue  se  van, 
p. 31).

í Iloy es vulgar. Ayer no lo fue. Así 
pasa con n a i d e  y con unos cuantos 
vocablos más. Vicente García de Diego 
nos proporciona la lista de esas voces 
tan vivas entre nosotros en el habla po
pular: "ntesm o, n a i d e ,  cuasi, truje, 
nacenc ia , sepo ltura , en denan tes , a n - 
q u e ... ". C ro m á tica  h is tó rica  españo la , 
22

nafden. pron . indet. vulg. Nadie:" ,. .acaso 
laislaesde/ta/V/e/i -agregó". C. Robles, 
La isla vendida , 41. “-Pero a él a José, 
n a id e  le engaña, n a iden  ". C. Andrade y 
C„ H om bre, 421. “*No vé que lodo está 
echado, n a iden  compra". A. Andrade 
Ch., C hacota , 79. ■ - .
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na peño—natural

Con n a i d c n se cierra el grupo de 
cuatro variantes de este pronombre inde
terminado de la lengua vulgar: nadien, 
nadiens, nadies, naide. *

Y una última observación. Eri la 
cita de Andrade y Cordero tenemos casi 
juntos y en el mismo discurso a naide y 
n a i d e n. Estimo que el segundo pro
nombre tiene carácter enfático que 
refuerza al primero, naide.

4
na pe ño. adj. Oriundo de la región oriental 

del Napo.//2. Dialecto quichua oriental 
hablado por los ribereños del río Ñapo.

naranjilla..?. Planta solanácea de las estri
baciones húmedas de lacordillera (Sola- 
nutn quítense). 1/2. I-ruto comestible de 
esta planta usada especialmente en la 
preparación de frescos: “...y subían por 
las tapias de tierra las trepadoras, como 
las naranjillas, ajíes y tomates”. J. Ca
rrera A., Una civilización, (El Com., 17/ 
Die./71). “Jamás me contagiaron/ de 
tanta rebeldía tus ocasos/ pintados con 
Wmóny naranjilla". V .Luna,Corazón, 
62. //3. fam. Costa. Dinero que el 
trabajador despilfarra en borrachera: 
“ ...la  naranjilla es el dinero que el 
hombre ha gastado en borracheras 
mientras la mujer no tiene con qué hacer 
curtir al infante...” . C. Acevedo, La 
línea 7. 19.

Don Luis Cordero dedica unas 
cuantas líneas a la generosa n a r a n j i- 
11 a. Pondera su sabor y su virtud me
dicinal para curar afecciones de la 
garganta. Los colombianos la llaman 
lulo, nombre que al P. Julio Tobón se le 
antoja venir del quichua, de la palabra

llullu, tierno. Por pronta providencia la 
sospecha y hallazgo etimológicos son 
felices. Ls de considerar que la castellana 
naranja es el simple, y n a r a n j i l l a  
la derivada. Operada la lexicalización 
tenemos un vocablo más, pero muy, 
muy castellano. De manera que el lulo 
colombiano es nombre aborigen al que 
es de respetarlo debidamente. En qui
chua llullu significa tierno.

naranjillada, s. Jugo de naranjilla puro o 
mezclado con agua-

naranjo de monte, s. Arbol maderable de 
las estribaciones de la cordillera. //2. 
Madera de este árbol empleada en car
pintería.

narigada..?. Pizca de algo: “Una narigada 
de sal”.

natema. (shuar. natema). s. Ayahuasca

nato. Arbol de la Costa (Mora niegistos- 
pernia). 1/2. Madera de este árbol em
pleada en la construcción.

natoral. s. vulg. Corrupción de natural. 
Es frecuente en c | habla campesina, en 
el hablante quichua bilingüe.

natural, adj. Indígena, individuo nativo 
de América; indio: “...se  eligió para 
Alcalde Mayor de los naturales a Don 
Fabián, Cacique del pueblo de Ca- 
yambe” . Libro de cabildos, Vol. XV, 
151, (Enero de 1609), Quito, 1937. 
“Siendo la principal causa... la defensa 
de los naturales", Libro de cabildos, 
Vol. XV, 259, (Juniode 1910), Quito,
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navajero -negociado

1937. “-Cholo, casi natural como sois”.
G. H. Mata, Sanagdín, 44. “...su  es
tómago no aguantó la comida de na
turales... ”. G. A. Jácome, Garzas, 12. 
“.. .dijo que ahora va a trabajar por los 
naturales ”. P. J.Vcra, El pueblo, 123. 
H2. Nombre con el que los propios indios 
se designan a sí mismos para evitar el 
ca lifica tivo  de indio: “ ...a llá  no 
desprecian al natural”. G. A. Jácome, 
Barro, 90. “-No debe ser natural, como 
nosotros, señor” . L. Moscoso V., Raíces, 
22.

Toda la leyenda negra con sus mons
truosas verdades y sus tergiversaciones 
y exageraciones se vuelca sobre nuestra 
humanidad que comienza a sufrir en 
1492. La palabra indio como que vino a 
ser tabú para los aborígenes conquista
dos y bajo la administración colonial y 
su tránsito, el lento trayecto republicano. 
Por la misma vía del castellano, n a t u 
r a l  acaso se empicó primero que indio. 
Indio progresivamente fue cobrando 
sentido penoso, humillante, de sufri
mientos unidos a las condiciones de in
fiel y salvaje, lil aborigen ya conquistado 
y puesto en el curso histórico de la 
Colonia encontró palabra neutra y por 
neutra inofensiva y acaso más generosa 
en la denominación de n a t u r a l .  Para 
los mismos aborígenes indio resultaba 
palabra tabú. El campesino indígena 
aun en la actualidad tiene reticencia y 
restricción respecto de decirse así 
mismo, o a sus semejantes, indio.

El ámbito de uso de n a t u r a l  es 
en todo el dominio de la lengua española 
americana: “.. .pero de seis mil hombres 
que él, valiente/ gobierna, naturales

i ■

araucanos/ acudió, desmandada gen
te ...” . Ercilla. La Araucana. 80.

navajero, adj. y s. 1 lombre que lleva con
sigo arma cortante: malero.

nebullzador. s. Atomizador.

necesidad, hacer la./r. fani Para con eu
femismo expresar las funciones fisio
lógicas naturales: “ ...creyéndose sola 
hacía una necesidad”. A. F. Rojas, 
Exodo, 39.

necldad. s. vulg. Necesidad.

Aquí pueden estar reunidas la sín
copa y la haplología. Por la supresión de 
la sílaba intermedia si tendremos la 
síncopa; por la contracción de dos sílabas 
con sonidos consonantes similares -ce, 
si- en solamente una, ci, para quedaren 
n c c i d a d se ha perfeccionado la haplo
logía.

necio, adj. Cue. Obstinado, testarudo, 
porfiado.

■ ■ * . i • ' • . .

neftalina. s. Corrupción de naftalina.

negador. s. Ateo, descreído.

negociado, s. Negocio ilícito, trato ilegal 
con los dineros p ú b lic o s : .¿ C ó m o  le 
va?... cómo te va en tus ncgocitos, en 
tus negociados... ”. G. A. Jácome, Los 
Pucho, 301.

El DRAE en todas sus acepciones 
no concede sentido contrarío a la moral 
y a la s lc y c sa  n e g o c i a d o . S i m p l e 
mente es sinónimo de negocio y uunbién
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negrerío—nevada

de dependencia u oficina pública.

negrerío, s. Negrería: . .el negrerío había 
bajado hasta Borbón”. A.óniz,Juyungo, 
12.

negritud, (de negro), s. Lo referente a la 
cultura negra; lo que afecta a la raza 
negra, especialmente en el 'sentido 
cultural. //2. Negrura: “ ...el viento del 
mar y la montaña rompía la negritud de 
tu cara .. .”. J. C. Josse, Plátano, (Bajo la 
carpa, p. 37).

N e g r i t u d ,  voz culta, nos vino del 
francés négrilude. Se ha perdido el 
origen galicado y podría tenerse a la 
palabra por muy castellana. La proxi
midad lingüística permite tal consi
deración, máxime si fijamos la atención 
en el aspecto morfológico -y por supues
to etimológico- de las dos voces: negri
tud y négritude, desprendidas del latín 
niger.

Négritude es amalgama de los valo
res autóctonos y tradicionales del Africa 
negra. Se tiene como posible la acuña
ción de la palabra francesa en el decenio 
de los años treinta por el pionero de los 
derechos de los negros Lcopold Sidar 
Senghor, del Scncgal, es decir del área 
afric.uia francófona. Négritude con su 
médula de los intelectuales negros edu
cados en París aspiran y llegan a la glori
ficación del pasado africano en contrapo
sición con el tribalisino tradicional afri- 
ciuio y sobre lodo la sublevación contra 
el colonialismo y la hcgemoníaeuropea. 
(Africa in Exile. lis’kia Mphahlclc. 
Daedalus, Spring, 1937, p. 37, 1982).

N e g r i t u d  está citada y anotada 
por Luis Moscoso Vega en Hablemos y 
escribamos. Por lo que se desprende de 
sus líneas el acucioso lexicógrafo 
cuencano no tuvo noticia clara del origen 
africano sembrado en el suelo fértil de la 
lengua francesa. Moscoso inicia su 
apunte, así: “La palabra negro que tiene 
en español una variedad abundante de 
derivados, ha encontrado uno más en el 
vocabulario del señor Günter Lorenz, al 
transcribir en Diálogo con América 
Latina, la entrevista que hizo al novelista 
ecuatoriano Adalberto Ortiz. Se trata de 
la voz negritud... ”. T. II, 136.

Pero Ortiz sabedor a fondo del pro
blema por su formación y porque es 
negro en la charla con Lorenz le dice: 
(tomando el texto del mismo Moscoso) 
“Si, a eso me refiero, a lo que se llama 
negritud, a la temática negrista con 
acento americano que por supuesto es 
muy diferente a la temática de un 
Senghor...’’. (ibid):

negro, s. Arbol leñoso de la cordillera 
oriental. //2. Madera de este árbol.

nema. s. Sobrescrito, lema. Las señas en 
un sobre: “-Tengo la pluma en la mano; 
¿aquién nema? ”. Feo. Agu'ine. Receta 
para viajar, (BEM, p. 719). “... neniados 
con una letra de imprenta’’. I. Pctroff
R., Delmira, (El Com., Sup. D oni,\ll 
feb./80).

nepl. (cayapa: nepi). s. Ayahuasca.

nevada, s. Acción y efecto de nevar. //2. 
Manto de escarcha en las alturas de la 
Sierra; llovizna menuda que cae en los 
páramos.



nevado—ni 8 canón

Dado que n e v a d a  tiene que ver 
con la meteorología y éstaen función de 
la posición geográfica, la distinción de 
una n e v a d a  andina en sus altas cum
bres ecuatoriales es muy diferente con 
respecto a otra en regiones de las zonas 
templadas, o de los extremos boreal y 
austral. Por lo general una n e v a d a de 
nuestros páramos es la precipitación de 
aguanieve o cellisca, la que el campesino 
quicbuahablante llam a p a p a c a r a .  
Excusado es decir que una tormenta o 
borrasca de nieve en el Chimborazo, 
Cotopaxi y Antisana para citar solo estos 
tres colosos de nuestros Andes, tiene 
parecidas características a las de una 
n e v a d a en alguna parte de Alaska, en 
los Pirineos o en los montes Urales 
durante la estación invernal.

nevado, s. Monte alto coronado de nieve: 
“ ...aquí en el sur no hay nevados, pero 
los árboles son más altos que en el nor
te”. A. Cuesta y C., H ijos, 179. “L o s  n e 
va d o s estupendos que se levantan en la 
cordillera”. J. Montalvo, P ró lo g o  a 
cap ítu lo s, XXI.

“Cubierto de nieve” es el adjetivo 
n e v a d o  en la primera acepción del 
DRAE. Para nosotros ya es un sustan
tivo. Y está bien.

nevazón, s. Nevada.

En Chile, Argentina y el Ecuador se 
emplea esta palabra como sinónimo de 
nevada según nos informa el L arousse . 
Es antigua entre nosotros porque 
Cevallos recoge la voz en su C atálogo.

Newcastle. (ingl. N ew castle: nombre pro
pio). s. Enfermedad virulenta que ataca

y diezma a la aves de corral.

Esta plaga que tanto teme el avi
cultor tomó tal nombre del topónimo 
N ew ca stle  upon T yne -ciudad inglesa- y 
es la que ordinariamente llama el cam
pesino m a l o  peste .

ni a c n h 6 n .fr .  f i g . fa m . Por ningún con
cepto, por ningún motivo o razón; 
negativa rotunda, //ni de fundas./r./ig. 
fa m . Niacañón: “...y  eso no podíamos 
aguantarlo n i de  fu n d a s " . R. Pérez T., 
M icaela . “.. .con el chuzo en la una ma
no y la bandera en la otra sin soltarla ni 
d e  fu n d a s . . ." , id., 34. //ni hostia, v. 
Hostia, ni. //ni modo. Frase para sig
nificar la dificultad o imposibilidad de 
hacer algo; de ninguna manera:".. .aun
que la madre le había curado con aguas 
y hierbas samas n i m odo  que nunca le 
volvió derecho el ojo”. R. Pérez T., Mi- 
caela , 14. //ni tal que se ha ofrecido. 
Frase vulgar de contenido enfático pura 
significar negación; no es así, no es ver
dad, que no se loma en cuenta, o no se 
pone atención: “-¿'IV* llevaste mi reloj”. 
"•N i ta l q ue  se  ha o frec id o  “.. .cómo 
es posible que el temible bandido se 
pase por las barbas de los gendarmes, y 
éstos n i ta l que  se  ha  o fr e c id o ”. D. 
Oqucndo, E l g a llo  d e  la C atedra l, (E l 
U niv., 20/Ene./84). //ni tan que se ha 
ofrecido. Ni tal que se ha ofrecido.

Estamos con esta última frase ecua
toriana, característica del norte -un 
quiteñismo más exactamente-, con un 
m o rfem a  único  "para designar a las 
unidades inínimassignificalivasquc solo 
forman parte de una combinación”.
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(Prof. Dubois et al. Dic. de Ling., p. 
431). Inultam ente no se advierte sentido 
alguno en la frase en primera instancia, 
lm un segundo moineirto el idiotismo 
loma otro giro, uno nuevo, el dé dar 
significado coherente a toda la frase. 
C osa igual ocurre con estos olios mor
femas únicos: a la chita callamlo -con 
disimulo- a /ne junttüas -firmemente. 
Repitiendo la frase de esta papeleta, n i 
t a l  q u e  se  h a  o f r e c i d o  equivale 
a no tomaren cuenta, hacerse de la vî sla 
gorda, o también a contrarrestar una im
putación, en sum a negíirenfáticjunenie.

nido. s. Cite. Nidal, huevo que se deja en 
un nid< > para atraer a la gallina ponedora 
para que ponga huevo.

nie, fiio. I ;oncmas que en la lengua vulgar 
y en hablantes descuidados sufren 
corrupción y se palalali/an con ñ: po- 
ñendoc n lugar de poniendo; matrimoilo 
en lugar de matrimonio.

I d defecto se sitúa en la parte norte 
del país, en la Sierra. Pase o sea justi
ficado el harbarismoen el habla vulgíir, 
en la calle, donde existen libertades 
múltiples; pero oír la aberración en la 
rad io o en b< Ka de cronistas y an¡madores 
de la televisión es de reprobar sin res
tricción alguna. “I d conve ño con la Uñón 
Soviética es ya del domino público”, 
lista oración la he escuchado a un 
anunciador en los segmentos de noticias 
de un canal de televisión capitalino.

niehllmi. s. Neblina.
t

Algunos hablantes rescatan el 
diptongo. Porque en la evolución de los 
sonidos del viejo romance hay legión de

t

nido— nigüento

ejemplos de cambios de e cerrada, o 
abierta, del latín que forman diptongo 
en castellano: meta, miedo; serra, sierra; 
pede, pie; merenda, merienda; nébula, 
niebla.

Ccvallos, Cordero Palaeios y Tobar 
Donoso registran n i c b 1 i n a y todos 
coinciden en la corrección por neblina. 
Como se puede observar, lo consagrado 
por los cánones académicos es no ir al 
diptongo como ocurre en numerosos 
casos sino mantener la e átona de la ori
ginaria latina.

nigota. (de ni gota), adv. Nada, carencia 
absoluta: ‘‘...M iguel Angel con cara de 
no haber dormido nigota entra de bruces 
(sic).. .”. L. Rodríguez, El deambulante, 
(Libro de posta, p. 92).

Porque la gola -una gota- simboliza 
lo mínimo, pues, lo expresivo del vul
garismo marca con especial intensidad 
e 1 concepto de careneia total. No donn ir 
n i g o t a es no haber pegado los ojos.

nigua, .v. Hierbecilla rastrera que abunda 
en algunas partes de la Sierra.

Da un fruto minúsculo como gra
nitos rosáceos formando racimo y con 
aspecto muy semejante al huevo fe
cundado de la nigua de donde le viene 
el nombre.

En los campos del Azuay, Cañar, 
Pichincha he visto este vegetal. Ix>s 
escolares al encontrar las plantas de n i- 
g u a suelen comer el fruto de sabor 
soso.

nigüento, (de nigua), adj. Persona atacada
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nigülto—ningunear

de niguas: “...donaire nigüentos pero 
con gracia” . G. II. Mala, A/ü cocías. 13. 
“No quicen correr [osnigiientos anuncia 
con desaliento el hombre que se oculta 
iras las malas” . 1:. (Cárdenas, Polvo, 
170.

nigülto. s. C osta . Arbol de la ('osla. //2. 
Madera de este árbol empleada en la 
construcción de embarcaciones.

nima. s. Variedad de cierto fréjol, v. c a r - 
g a b ello . .

ninacuro. (quich. n in a cu ru : n in a : !u/.: 
curtí: gusano), s .fa m . Cue. I .uciémaga: 
“-Vamos a coger n in a c u ro s ... ¡qué lin
do!”. G. 11. Mala. Sum ag , 27. “ . . .se lle
nó de n in a cu ro s la noche”. N. Marlíne/, 
G uandos.

nlnaplshcu. (quich. n inap isheu . de nina:  
fuego; p ish cu : pájaro). s. Ave del oriente 
con el plumaje de la cabeza de rojo vivo, 
de donde le viene el nombre.

nlngunear. (de n in g u n o ), ir. vulg. Des
preciar, menospreciar; tratar injuriosa
mente: “...a  fin de que les n in g u n een  
ex traños...” . A. C am ón, P a n g ó la ,  
(A n to lo g ía , IV, p. 315). . .puede darse 
el lujo de n in g u n e a rn o s  y tratamos con 
la punta del zapato”. J. Hrazo, P e ser ti-  

f t c a c ió n ,  (E l  C o m ., 26/A gto./80). 
“ .. .regresó de Cuba n in g u n ea d o  por el 
mocho F i d e l . . C .  Andrade y C., C ró 
n icas, (E l U niv., 26/MayV71). “-¿Y co
merme las frutas sin que me n in g u 
n een ?  ”. “-Ni dechiripa”. J. Ribadcncira, 
T ierras.

I lumberto Toscano en su tratado El 
español en el Ecuador en la piule con- 
cerniente a laformación de verbos sienta 
este párrafo muy ilustrativo “1:1 español 
del lícuador es muy rico en nuevas 
formaciones verbales. Conserva, por otra 
parte, formas arcaicas desaparecidas de 
la lengua general... Las listas de verbos 
que se dan aquí sin pretender scrcxuhus- 
ti vas reúnen ejemplos de las más variadas 
clases: vulgares y cultos, serranos y cos
teños, arcaicos y modernos procedentes 
del quichua y de lenguas extranjeras" 
(El Esp.. p. 435).

A la caudalosa colección de verbos 
tenidos como ccuniorúuiismos se en
cuentra el de esta papeleta: n i n g ú n  c- 
a r. De él. reproduzco otra vez, el breve 
apunte lexicográfico de Toscano: "nin- 
g u n ea r: menospreciar”.

lis verbo muy expresivo. Le creo 
todavía vulgar. Tiene amplio uso en la 
Costacomocn la Sierra. I .as cuatro citas 
de arriba vienen de escritores de la S ierra 
y la siguiente de José de la Cuadra, gua- 
yaquileño: “ .. .naiden me n in g u n e a ... y 
naiden me n in g u n e ó .. .", Los S a n g u -  
ri m as, 30.

Pero la calificación de eeuatoria- 
nismo no excluye la característica de ser 
también provincialismo de otras áreas 
americanas, por lo menos del hablante 
mejicano. Beneficiado con la movilidad 
y agilidad universal que nos presta el 
admirable vehículo de la radio y la tele
visión, valido de esta última he podido 
comprobar el empleo de n i n g ú n  c- 
a r en Méjico y en Cuba. Fn la primera 
nación, más de una vez he escuchado en 
programas mejicanos con temas del fol
klore nacional a personajes populares
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ninguniar— niña

que han usado el verbo n i n g u n e a r  
en el mismo sentido del ecuatorianismo, 
esto es, menospreciar. En Cuba, el caso 
es clarísimo: lo resumo así: el 12 de 
Febrero de 1984, Radio Habana con 
motivo de recordar la reciente desapa
rición de Julio Cortázar, reprodujo una 
parte de la entrevista que buen tiempo 
antis lie vó a cabo dicha em isora caribe ña 
al escritor argentino. El cubano director 
del programa, al comentar la perso
nalidad literaria de Cortázar señalaba 
que “hasta 1951 se ninguneaba al es
critor latinoamericano”.

Fuera de la acepción antes exami- 
nada -menospreciar- nuestro verbo, y 
aquí acaso se anide el ecuatorianismo, 
es también en otras acepciones las apun
tadas en la presente papeleta: no lo n u ir  

en c u c h ira  a a lg u ie n , h a c e r caso omiso 
una  p e rs o n a  a o tra , t r a ta r  d e s p e c tiv a 

m ente, es decir una nueva modalidad 
del menosprecio.

A loapuntadoen párrafo precedente 
como experiencia personal de haber oí
do el verbo gracias a los medios de 
comunicación en boca de mejicano y de 
culxuio, nuestro académico y lexicógrafo 
cuencanodon I ,uis Moscoso Vega en su 
cohnnnuHablemosyescribamos ofrece 
hunbicn una nota sobre el mismo tema. 
A las líneas dedicadas al punto semántico 
ya bien conocido agrega Moscoso Vega 
loexpresado por Ramón J.vSender sobre 
el verbo n i n g u n e a r que “es de repe
tido empleo en Méjico”. Y concluye 
nuestro diligente Don Luis: “Diríamos 
aquí, que es también de uso en el Ecua
dor y en algunas porciones de otras 
partes donde hay presión de la jerga 
mejicana en el gran vehículo de los

contagios que es el cinematógrafo”. 
Habí, y escrib., III, 107.

Finalmente, Martín Alonso recoge 
n i n g u n e a r  como ecuatorianismo. Es 
menospreciar, y la fuente es Humberto 
Toscano.

ninguniar. tr. Ningunear.

niña. s. Tratamiento respetuoso del sir
viente al amo, al patrón, al señor, dirigido 
a una mujer a la que se la considera de 
respeto, o a unajoven, o a  una niña: “Es
tá pasando algún auto de noche, y yo 
estoy diciendo si no es esto contrabando, 
oes niña que está saliendo”. A. Andradc 
Ch., Chacota, 79. “La niña Matilde me 
convirtió en policía, en espiado la chica”. 
J. Dávila, Dafne, 84. “Pobre niña Nati, 
el lío fue que se quedaría viuda tan jo- 
vcncila...” . id. id., 85. //niña grande. 
fani La señora mayor de la casa: “Sobre 
todo la niña grande, la patrona, era para 
Carolina una verdadera infalibilidad”.
M. Muñoz, Cuentos, 78.

No se piense que es cosa nuestra, de 
ecuatorianos, el tratamiento de n i ñ a .  
Viene de lejos, de la misma España. Y 
tengobuc ñas razones para la afirmación. 
Pruebas al canto, como se dice, pero 
esta vez es una sola y muy buena: “El 
marinero que saltó a tierra con una car
ta para la niña dijo que ni una hora 
tardarían...” . R. del Valle Inclán, Los 
cruzados. 101.

El tradicional y respetuoso y cari
ñoso tratamiento de n i ñ a  está en vías 
de desaparecer del vocabulario y de la 
comunicación corriente. Recordemos lo
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que acontece en el reino biológico. Hay 
plantas, hay animales, aves, insectos, 
que han desaparecido para siempre, u 
otros en peligro de extinción. En el idio
ma existe también uno como ambiente 
ecológico. Brotan formas de contamina
ción extralingüística que debilitan o 
acaban con los especímenes lingüísticos. 
La ciencia y la tecnología tienen doble 
filo. Por un lado destruyen y terminan 
con ciertos vocablos porque ya no sirven 
más, pero por otro brota una corte de 
neologismos e innovaciones. N i ñ a  
tiene frecuencia muy escasa en el mo
mento presente (1986). En ciertas áreas 
ha desaparecido. Los núcleos urbanos 
de mayor densidad demográfica acaso 
ya no cuentan con tal voz. En Quilo, en 
Guayaquil puede afirmarse que tal 
tratamiento es ya desconocido. En los 
focos de provincias y especialmente en 
áreas rurales quedan restos tradicionales 
del tratamiento de n i ñ a. De realizarse 
una encuesta, o una invcsügación, sí se 
encontrarían indicios de la otrora tan 
manida voz en el tratamiento hogareño 
de sirvienta al señor.

¿Y cuál es la razón para lo tx:urrido? 
La respuesta es que el fenómeno obe
dece a causa cxtralingüística. 1 ¿I desmo
ronamiento parcial, incompleto de la 
estratificación social de estos últimos 
tiempos es la causa principal. Viene a 
ser la tendencia, o es la tentativa, o aspi
ración igualitaria de la sociedad. I il des
uso paulatino tiene también el ingre
diente del cosmopolitismo, los viajes, 
el turismo que en yuxtaposición con el 
rechazo recíproco del amo y del sirviente 
acabarán por eliminar el tratamiento 
antiguo y tradicional frente a otro tipo 
de estructura social.

. I ¡ i  l ' . • 1 r . • i

Cosa fácil de comprobares la acütud 
del extranjero de no admitir y en otros 
casos -talvcz en la mayoría* de rechazar 
el tratamiento de n i ñ a o niño, v. Seño
rita, señora, madama, v, es el tratamiento 
que los forasteros inculcan a sus de
pendientes o domésticos. Concomitante 
con este hecho aparece el disgusto o 
repugnancia del empleado o empleada, 
o sirviente, de llamar n i ñ a al superior, 
porque se crea una como barrera de 
diferenciación que a la postre se siente 
humillante.

N i ñ a ,  niño son sinónimos de la 
condición jerárquica que desde hace 
unos cuantos años -serán veinte julos, o 
lo más unos treinta años contados atrás 
desde 1986- venía haciéndose inacep
table para el sirviente que prefiere consi
derarse en el rango de empleada o em
pleado. A aquel antiguo y tradicional 
tratamiento ha desterrado el sirviente de 
hoy y se siente satisfecho de haberlo 
realizado. 1 lay una varicdjtd de actitudes 
por las que pasa la reacción del sujeto. 
Así vemos junto a la normal actitud, 
otra en la que el dependiente pasa por 
displicente, soberbio, insolente, con 
maneras incivilcscn el huinanocsfucr/o 
de romper diferencias y llegara lanivela- 
ción o a la igualdad. I .a igualdad de va
lores es la aspiración generalizada que 
gravita de modo pcrmiuiente en el hom
bre del pueblo, en la mujer del pueblo. 
¿Señor, señorita, en el tratamiento, serán 
ya signos niveladores? v. niño.

La digresión de los párrafos inme
diatos y precedentes es aparente. Lo 
social tiene influencia profunda y 
constante y permanente en el hablante y 
la lengua está a su merced y en función 
de sus fuerzas de biliuui les como reno va -
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cloras y tonificantes.

niño. .v. Tratamiento del sirviente para el
m

patrón, para el tuno, para los varones de 
una familia, sin consideración a la edad:

. la criada alcanzó al joven aJ salir a la 
calle. "Niño, que vuelva dice la niña” . 
R. Andrade, Pacho Villaniar, 9. “-Y 
montaba en el Palomino... era la envi
dia de lodos. Que espuela, niño... ”. A. 
M orel,/:/Palomino, (El Coni., 14/l)jc./ 
80). ‘‘-Pavor de taita cura tuno, niño. 
respondió la india avergonzada”. R.' 
Andrade, Pacho Villaniar, 31. ‘‘...n i a 
los niños he rogado”, (i. II. Mala, Su- 
mai>, 34. “Se criaba con los niños de la 
casa” . S. Cordero de Bspinosa, larde, 
(Hoy, 22/Agto. /82) .  //niño bien. 
Señorito, boquirrubio, //niño bonito, .y. 
fani. lil dedo meñique.//niño envuelto, 
.v. Plato hecho en hoja de col rellena 
con arroz, carne picada alverjas tiernas, 
zanahoria picada, etc. U2.fr. fig.fam.
I rase p;tra expresar algo como una ton
tería: ‘‘-No ine vengas a pensar en cas
tigos ni en niño envuelto ”. R. Andrade, 
Pacho Villaniar. l/l.adj.fii’.fam. Dícese 
de persona dejada, abúlica, //niños de 
Diciembre. Jr.fam. Con la que se indi
ca los niños que nacen en el mes de 
Setiembre y que fueron engendrados en 
Diciembre, mes de diversiones, verbenas 
y parrandas y demás regocijos públicos, 
//niño subibaja. Apriralo pirra recrea
ción de niños llamado columpio de 
báscula. Lo más usado es n i ñ o s u- 
b i b a j a.

Queda una buena página sobre niña, 
en la papeleta anterior. N i ñ o  es com

plemento obligado. Y porque es tema 
para detenerse, veamos algo más to
mando a n i ñ o  como una de las fór
mulas de tratamiento. Puente rica para 
el propósito es Sintaxis hispanoa
mericana del profesor Charles. B. Kany, 
(pp. 42,493). Pongo aquí un segmento 
pertinente sobre esta materia: “Bn 
muchos países (Méjico, Venezuela, 
Colombia, Perú, Bcuador, etc., pero no 
en Argentina) se aplicó y aplica la palabra 
n i ñ o  únicamente a los niños blancos 
(acomodados), reservándose muchacho 
para los negros, indios o plebeyos”. 
I lenríquez Ureña informa en el caso de 
Méjico: “Joven y niño se aplican a per
sonas de clases acomodadas, mientras 
que para las dos clases de pobres se dice 
en Méjico muchacho. ‘¡No es mucha
cho, que es niño! hemos oído protestar 
a unainujerdel pueblode Méjico porque 
se le decía a su hijo en la calle: quítate, 
muchacho’ ”. Sintaxis, 492. De esta 
misma fuente llueven los ejemplos del 
uso de n i ñ o  con testimonios literarios 
propios de Argentina, Chile, Colom bia 
Bcuador, Venezuela, Panamá, Costa 
Rica Nicaragua I londuras y Guatemala. 
Son seis las citas ecuatorianas con n i ñ 
o en texto de García Muñoz e Icaza 
siendo las cinco para este último. 
Antiguo es el uso de n i ñ o  fuera del 
Bcuador y de escritor de la talla de don 
Ramón del Valle Inclán. Aquí viene la 
muestra sacada de Sonata de estío: ‘‘Bl 
indio hace señal de alejarse: -¿Ni precisa 
que le guíe, niño ? ”. “-No preciso nada”, 
(p. 92).

Quedó indicado en la acepción 
inicial de n i ñ o  que el tratamiento es 
también pitra las personas mayores. Bn 
la siguiente cita de Jorge Icaza, tomada 
de la ya mencionada Sintaxis de Kany
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encontramos la prueba: “-¡Consuelo!”. 
“-Mande niño (a don Braulio)”, p. 10. 
(Sintaxis. p. 493).

no. adv. Asentimiento, confirmación de 
algo dicho anteriormente en construc
ción elíptica: “-¿Qué lindo es Quito, 
no?". R. Andrade. Hacho Villaniar. 35. 
//no estar una cosa muy quetal. loe. 
fuiiL Cue. Con que se indica no encon
trarse algo en condiciones apropiadas, 
pertinentes o aceptables, //no faltaba 
m ás./r. fam. Locución expresiva para 
encarecer la atención o comedimiento 
merecidos poruña persona: “-Mi deseo 
es no molestarle” . "-No faltaba inris. 
Tengo gusto en servirle”. 1/2. Ser el 
colmo: "-¡ I .legóel sinvergüenza!". "¡No 
fallaba inris!", //no hay cómo.fr.fain. 
Que significa la imposibilidad física de 
ejecutar algo: “-¿Puedes arreglar la 
bicicleta?”. "-Veamos... no hay como ”. 
“-Y ahora que viene González Tejada a 
¡mplaiuar la justicia hay que visitarle 
cepillando la chaqueta y planchándola, 
pero la corbata no Itav ahito, porque no 
sólo está sucia, sino toda lascada". P. J. 
Vera, Pueblo. 29. //no hay de qué. loe. 
frase de cortesía para demostrar al 
interlocutorque sus protestas de gratitud 
siendo bien recibidas no merecían (antas 
muestras afectivas, //no levantar cabe* 
za. frase familiar con la que se entiende 
el estado de extrema postración de un 
enfermo, //no más. adv. m. Solamente. 
//2. Allí, allí mismo; precisamente, 
ahora, en este instante: “Cualquier cosita 
que encuentre tracráme no inris, le lie de 
pagar bien...” . García Muñoz, Iislam- 
pas, 315. “Prende no más alguna luz... 
nohay nadie". 11. RodríguezC.Capcru-

cito, N°9. l6/()cl./83, Guayaquil. “-Va
mos adentro negra... vente no inris...
A. Pareja, Baldomcro, 85. //no te hagas. 
fr. fam  I .ocución trunca que encubre 
palabra o palabras de insinuación hi
riente o incómoda: “-I is que a mí no me 
vienen a visitar...". “-¡Ay! vecina. No 
se haga. Anoche oí hablar en su cuar
to ...”. A .Pareja./:/muelle, I03. "Nole 
hagas. ...ve. no le hagas la chistosa”.
G. A. Jácoine, Los Pucho, 2 Ift.

Va a ser necesario explayarme en 
n o y  en las locuciones que conforma. 
Iré ordenadamente analizando una por 
una.

N o. usado como asentimiento o 
confirmación. I .tice supcrlluo este n o.

lis lo que he venido llamando una 
palabra bordón. Lxpletivo sin causa 
eficiente para introducirlo como con 
frecuencia aparece en la expresión oral: 
“-('orno usted ve señor periodista, las 
necesidades son infinitas y. digamos, 
requerimos pues del máximo apoyo de 
las autoridades, no... ".Lo encerrado en 
comillas escuché por radio en el diálogo 
de un periodista con un delegado can
tonal. lil n o reiterado, el digamos de 
refuerzo, y el pues, otro expletivo ma
noseado revelan el estado anímico del 
sujeto frente a ese aparato temible lla
mado micrófono que pone a algunos 
hablantes en una aura expresiva poco 
menos que calamitosa. I )ejar hasta aquí 
el análisis de n o sin un aditamento 
aclaratorio habría sido un error de mi 
parte. A aquel n o que señalo y que re
prendo su mal uso es preciso defender
lo también en la medida en la que se jus- 
li fica su excusa. Pudo en algún momento
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cierto hablante invocar el n o simple y 
solitario. Pero su intención llevaba 
sobreentendida la parte que completa la 
frase. Hsla es “¿no es cierto?”. La eco
nomía verbal eliminó el par final es 
cierto. Pero se mantuvo el monosílabo 
negativo. Su emisión corta le concede 
indudable poder enfático y el sentido de 
negación se esfuma pitra transformarse 
en sentido contrario y ser más bien 
palabra con valor afirmativo y ad
mirativo también: “-Yo digo que trate 
de entender que vos también tienes tus 
derechos ¿no? y ella se pone furiosa”. 
J. Dávila V., Dafne, 66.

Ll no  solitario de la cita encierra en 
el trasfondo del ánimo del interlocutor 
la pregunta íntegra: "¿-No es así?”, o 
tal ve/. "-¿No es verdad lo que te estoy 
diciendo?”. Ll recorte le da fuerza 
instantánea; la mutilación léxica -al 
parecer paradójica- le presta vigor y la 
intención es laj;uile.

Puesta la atención en la locución 
no f a l t a b a  más, la primera adverten
cia es que se usa únicamente en este 
tiempo verbal, pretérito imperfecto sin 
aceptar conjugación en otras personas. 
La segunda advertencia: cuidado con 
dejarse acompañar de la idea de que la 
frase es un ecuatorianisino genuino. 
Pruebas al canto: año, 1886; lugar, Espa
ña; autora, doña Lmilia Pardo Üa/ón; 
obra. Los pazos de Ulloa. Idéese en la 
página 15: “-Pues ahora no se perderá 
usted. ¿Quiere montar otra ve/?” “-¡Se
ñor! No faltaba unís”. " Primitivo -or
denó el marqués- coge del rainal a esa 
bestia”.

Ahora el testimonio literario ecua
toriano: 1983, Quilo, J. R. Ribadenei-

ra, Un mes negro: “Aún en semejantes 
circunstancias -nofaltaba más al vecino 
del sur se le ocurre afirmar que es una 
provocación.. .".(El Com., 29/Lne./83).

N o h a y c ó m o .  Si admitimos que 
la sinonimia en ciertos casos es igualdad, 
entonces con tal dicción estableceremos 
esta igualdad: n o  h a y  c ó m o  igual 
a es imposible, o no es posible.

N o h a y  d e  q u é. Es muy caste
llana la frase. ¿Laprueba? Sí, aquí vade 
soberbia pluma: “-Gracias, doña Rosa. 
-No hay de qué. Ya sabe, lo dicho vale 
para siempre” . C. J. Cela, Colmena, 56.

N o 1 e v a n t a r c a be  z a. La locu
ción es de solar español genuino. En el 
norte ecuatoriano -la Sierra- se oye más 
que en el sur. La semilla es peninsular 
como queda dicho ya. Digo esto porque 
aquí corre la prueba, testimonio literario 
de primera categoría: “Era y Venancio 
... no necesitó más pasaporte para irse al 
otro mundo. 1 .aseñorase apresuró menos 
pero como suele decirse n o  l e v a n -  
l ó c a b c z a y de allí a pocos meses 
unaapoplegía...'VE. Pardo Ba/án, Los 
pazos de Ulloa, 39.

N o  m á  s. Pondré también aquí lo 
que ya puso y tan bien puesto Vázquez, 
al analizar este giro salido del quichua, 
tan común entre nosotros: “-Ese hombre 
miente no más a cada rato. Irás no más 
sin recelo. ¿Qué no más has traído? Está 
lista la comida, ven no más a comer". 
I odos estos son ejemplos de Reparos 
de Honorato Vázquez usados a la qui
chua, (p. p. 280 ss).

En castellano el giro consagrado 
n o m á s se utiliza en su valor adverbial
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de cantidad: “basta, calla, no más”; es 
dtVir, que no siga hablando. Pero en los 
ejemplos anteriores no hay entendi
miento cabal del adverbio cuantitativo. 
Veamos estos otros ejemplos con citas 
del uso en la Costa como en la Sierra; del 
primero: “-Lleve no más. Me pagará 
cuando venda el arroz. No se preocupe”. 
J. de la Cuadra, La caracola, (El Univ., 
5/Agto/73). Del segundo ejemplo: (de 
escritores de la Sierra): “-Anda no más 
santificándote delante de lodos". J. M. 
Astudillo, Por donde, 44. “-Oye, ya no 
más sale una mano y le jala”. A. Cuesta 
y C., Hijos, 9. “(¡ABRIIiL: réngalo no 
más, por lo que haga falla”. R. Andradc, 
Suburbio, (R. Dcscal/.i, Teat. Crít. III, 
p. 892).

1 ;renie al juicio respetabilísimo de 
I lonoralo Vázquez tan versado en las 
obras de los clásicos españoles y versado 
igualmente en la lengua quichua a/.uaya, 
queda la no menos respetable opinión 
de Charles Ii. Kany al aseverar que n o 
m ás estuvoen la pluma de los escritores 
españoles del Siglo de Oro. lin extenso 
artículo el mencionado fecundo y pe
netrante hispanista presenta rica inves
tigación sobre el giro no  m ás en su es
tudio American Spanish no más, 
(Hispanic Rev. XIII, pp. 72-79).

Ante este encuentro de pareceres 
me figuro dos hipótesis. La una, que el 
hablante quichua acogió el giro español 
en el inicial período del contacto de las 
dos culturas, de los dos idiomas, encon
trándolo fácil, preciso, elocuente. La 
otra suposición, la de existir el giro 
independientemente tanto en el español 
como en el quichua. Inclinarse por la 
una o la otra hipótesis es pronunciarse 
por una resultante sin pruebas y por lo

tanto es tomar una decisión inconsis
tente. Pero quedan en pie las dos posi
ciones. ¿I labrá una tercera?

N o se  h a g a ,  n o  l e h a g a s , d e 
pendiendo del tratamiento entre los 
interlocutores, es giro de desaprobación 
y también represivo. Vimos atrás en la 
parte pertinente de la papeleta el testi
monio literario con el tono de soma que 
la una mujer le dice a la otra “-Vecina, 
no se haga”. La intención si bien disi
mulada, es clara guardando el sobre
entendido de “Vecina no se haga la 
sania Casi hay una imprecación muda 
que se desborda en la aparentemente 
inocua observación al decirle “Anoche 
oí hablaren su cuarto...” . 14» inquisido
ra mujer ocupada en mirar la vida de la 
vecina descubrió en ella una redomada 
hipócrita y santurrona que libremente 
metió en su cuarto a un hombre. "-Ve
cina no:se haga... ". Ll mati/eufemístico 
trunco cumple el prnpósilodcdaral giro 
vigor y dureza sin que se canten las 
verdades. “-Anoche oí hablaren su cu;ir- 
to ..."  observa impertinente y con insi
dia la fisgona, a lo cual laotra, la vecina, 
puesta a la defensiva, explica, titubean
do, y más mal que bien la visita furtiva 
de un hombre diciendo: “ ...¡Ah! sí. Un 
amigo de mi marido que acaba de llegar 
y me traía noticias de él”. “-Vcánla, 
veánla, como se hace”, lis decir, el 
esfuerzo de tratar de fingir aparecien
do, haciéndose la fiel y honrada.

nohaníllo. Cue. s. barb. Lobanillo.

CorderoPalacioscn su Léxico apun
ta la palabra. ( 'ieruunente debe ser cuen
ca] li sino. Ce val los ignora n o h a n i- 
11 o como uunpoco no se encuentra el 
barharismo en los libros de Tobar,
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noche, estar hecho una—noquear

Matcus, Lcmos y Tobar Donoso.

noche, estar hecho una^/r. fig. fani Ha
llarse muy triste y apenado.

nogada, (de nogal, nuez), s. Dulce pre
parado con miel de rapadura, ode azúear 
al que se agregan trocilos de tóete y que 
puesto al fuego hasta dar el punto apro
piado para solidificarlo, se corta en boca
dos; melcocha a la que se agrega cante 
de tóele: “ ...prepara manjar de leche, 
higos confitados, alfajores y nogadas ”. 
li. (Yirdenas, Juego, 193.

Advierto que en el DRAH la n o- 
g a d a no se deriva de nogal sino de 
míe/, tomado del latín. Nuestra sabrosa 
golosina hecha con el no menos sabroso 
lóele es muy distinta de la n o g a d a 
académica, lista sin dejar de ser rica 
preparación -no he probado- según el 
DRAH es: “salsa hecha de nueces y 
especias con que regularmente se suelen 
guisar algunos pescados” .

nones, adv. No rotundo y enfático: “-¿Se 
acabó la pólvora?” . "-Nones- dijo To- 
ribio” .

N o n e s  noesnew s sino no. Acla
raré el imbróglio como diría un italiano. 
N o n e s es el plural de non, impar: 
"jugar a pares y nones". Non por otro 
lado es adverbio negador anticuado: no. 
Hl DRAH enseña que el vocablo es 
mascul i no  y plural  usado com o 
“negación repetida de una cosa o el 
decir que no, e insistir con pertinacia en 
este dictamen".

Carlos R. Tobar recogió en su Con

sullas n o n e s  al finalizar el 900. Co
pia un dístico en el que n o n e s  se usa 
-así entiendo- con doble significado, 
ya como el adverbio no y en la frase 
estar de non, es decir estar sin pareja, 
quedarse solo. Las dos estrofas vienen 
así: “Ya te di un nones y si quieres te 
daré ciento,/desde la muerte de mi mu
jer, he quedado nones”. El mismo autor 
remontándose a la historia lexicográfica 
recuerda que n o n e s  se encuentra en 
Autoridades además de ser palabra 
constante en el Tesoro de Covarrubias.

Todo lo dicho ha acabado con la 
idea de que la voz de esta papeleta sea 
tomada como ccuatorianismo. Pero, no 
importa el hecho, la negación enfática y 
pertinaz es corriente en el lenguaje 
popular.

noque, s. Cue. Estanque en el que se pone 
la arcilla con agua para, batiéndola y 
añejándola, labrar luego ladrillos y tejas.

La aplicación de un n o q u e espa
ñol para curtir pieles o el usado en los 
molinos de la industria oleícola es 
desconocida entre nosotros. Vetulios a 
modo de prueba las definiciones aca
démicas: “Pequeño estanque o pozuelo 
en el que se pone/i a curtir las pieles. // 
2. Pie que en los molinos de aceite se ha
ce de varios capachos llenos de aceituna 
molida, para que se cargue sobre ellos la 
viga”.

noqueada.(ingl.[í>A.7mrt. 0 Mí: tumbar), s. 
Acción y efecto de noquear.

noquear. (ingi. to knock: golpear), tr. 
Poner fuera de combate un boxeador a 
su contrincante con un certero y fuerte
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puñetazo. 112. Porextensión golpear con 
eficacia hasta anular al golpeado: . .pe
gándole con el proyectil en el pico a fin 
denoquearlo sinherirle”. Bonifaz,Ca- 
zadores, 49.

Al igual que decenas de palabras 
inglesas afines al deporte, esta recaló 
también con felicidad en las conocidas 
costas del idioma español. Verbo y 
sustantivo son de empico corriente.

novedades, s. pl.fam. Eufemismo para no 
decir con franqueza que una mujer se 
halla encinta.

novem brlno. (de noviembre), adj. Rela
tivo al mes de noviembre, el mes de las 
fiestas patrias de la ciudad de Cuenca.

novio, buscar, fr. fig. fam. Para indicar 
que una mujer lleva visible el borde de 
la enagua o la combinación, por debajo 
de la falda del vestido: “Esa orilla blanca 
de las enaguas -pasa una mujer- quiere 
decir que va buscando novio". P. Pa
lacio, Débora, 27.

nuche, s. Costa. Insecto que ataca al 
ganado.

nulltar. tr. Anular, volver nula una cosa: 
“Nulitar la escritura pública” .

i Suena y luce como barbarismo el 
i verbo nulitar.Lousam osdiariam ente. 

O mejor úsanlo todo el samo día en las 
esferas donde es factible el acto de anu
lación: notarías, juzgados, cortes, 
tribunales, comisarías, etc. “El verbo 
castellano es anular", censura y corrige

el doctor Alejandro Cárdenas en sus 
Notas, 144.

También Matcus reprueba el vo
cablo. Sabedor del latín, el Chantre 
Matcus lira de las orejas a los abogados 
que nulitan un proceso en vez de anu
larlo. "Nulitar es latinismo bárbaro”, es 
su sentencia final. Riqueza, 279.

núm ero, s. Individuo de tropa: “-Usted y 
diez números atraviesen la quebrada y 
se sitúen en la salida” . E. Cárdenas, 
Polvo, 158. //del núm ero. Acerca del 
uso del número en singular, o en plural 
de cienos sustantivos, es lema para llenar 
unas pocas líneas y terminar ya mismo 
con las voces de la letra consonante n.

Me contado estos siete sustantivos, 
pero habrá seguramente más, usados 
corrientemente en número singular 
cuando la norma consagrada es el plural, 
o el uso determina la preferencia en este 
número. Ixts dichos sustantivos son: 
aborigen, alicate, comido, enagua, 
pinza, tenaza, tijera.

Ahora la nota sobre el plural. Asi
mismo el uso, guía al hablante, y este se 
refiere a los altos o los bajos de la casa; 
a los años treinta, a la década de los 
años sesenta; pone bocas para conseguir 
una cocinera; al saludar dice buenos 
días, y buenas tardes y buenas noches 
y no buen día como se estila en otros 
países, Chile por ejemplo; los interiores 
de una casa; los sueltos al hablar de 
moneda fraccionaria.

Por supuesto que las particulari
dades arriba señaladas no son exclu
sividad ecuatoriana porque la corriente
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en uno u otro sentido en algunos casos 
se origina en la misma España y el uso 
y preferencia sea por el singular, sea por 
el plural, se encuentra bien repartido por 
toda la geografía de la América hispa
nohablante. Charles E. Kany penetra en 
el fenómeno desmenuzándolo con su 
maestría y enriqueciéndolo con abun
dante muestrario de testimonios lite
rarios. Iil Ecuador viene citado con 
profusión. I*as citas son de G. II. Mala, 
Jorge Icaza, EnriqucGilGilbcrt, Alfredo 
Pareja, Alfonso García Muñoz. Mata 
con azuayismos -así anota Kany- es el 
autor con el mayor número de ejemplos, 
2 5 , 2 6 .

nutriente, (ingl. nutriení). s. Fertilizante, 
abono químico u orgánico, ú. m. en pl.

El anglicismo es expresivo: que 
nutre. Mas, no es de deslumbrarse por 
su novedad. A pesar de lo dicho quiero 
ser justo en lo tocante al concepto 
encerrado en los vocablos fertilizante y 
n u t r i e n t e .  Si es por el primero, vamos 
hacia la tierra, es ella la que se enriquece, 
para luego trasmitir esa virtud, esa 
riqueza a la planta. Si es por n u t r i e n- 
t e, el concepto va directo a la planta que 
no a la tierra. Es la sustancia orgánica o 
no que aplicada al suelo nutre, nutrirá al 
vegetal y a sus frutos.
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ñ. Entrar al examen de la ñ es referirse 
primeramente a una consonante mar
ginal y conflictiva. Es la decimoséptima 
letra del abecedario y su articulación es 
nasal, palatal y sonora. Como inicial de 
palabra es letra de escasa frecuencia 
porque apenas son 51 voces registradas 
en el DRAE, igual número en el Larousse  
y solo 34 en el VOX. De las 51, siete son 
ecuatorianismos, es decir casi el 14% y 
en aquella cantidad encuentro más de la 
mitad de origen quichua. Por otro lado, 
E l H a b la  d e l E c u a d o r  como puede 
comprobarse, cuenta con 19 entradas de 
las cuales siete están en el DRAE. En 
este, ñ a ñ a  y ñoñ a  que sí se conocen en 
el Ecuador, especialmente la primera, 
no se inscriben con tal característica en 
el Diccionario de Madrid. Cabe señalar 
otro dato numérico respecto a la ñ. En el 
D icc io n a r io  d e  a m erica n ism o s de No
ves, la ñ  alcanza 102 entradas, justo el 
duplo de las habidas en el DRAE. Las 
19 voces registradas en E l H a b la  d e l  
E cuador, tienen nucvequichuismos. Es
to induce a ir por las páginas del D icc io 
n a r io  q u ich u a  de Luis Cordero y encon
trar que lamarginalyconflictiva/I cuen
ta en esta ahora ocupación aritmético- 
léxica con un gran acercamiento al cente
nar de voces. Son 93, dicho con exac

titud. Finalmente, este recuento esta
dístico va a completarse y enriquecerse 
con el dalo del mayor cómputo de pala
bras iniciadas con ñ recogido en la gran 
E n c ic lo p ed ia  d e l  Id io m a  de Martín 
Alonso. Aquí La cifra del registro es de 
208 entradas.

Lomarginaldela/l no es por hecho 
secundario o accesorio sino por su no
torio reducido índice de frecuencia ya 
como inicial de palabra ya como com
ponente en sílabas interiores. Nunca 
forma la ñ  sílaba trabada; por lo tanto, 
siempre forma sílaba abierta o libre.

Lenlrihuyncuráclcrconfliciivoulu 
mencionada consonante por la alter
nancia anómala de su articulación al 
antecederá los diptongos ie c ió . Basle 
con citar ñ eve  por nieve y m a ir im o ñ o  
por matrimonio para ilustrar la una po
sición, y el barbarisino fonético n in io  
por n iñ o  y co m p a ñ ía  por co m p a ñ ía  co
mo prueba de la otra posición.

“El co n veñ o  con la U ñón  Soviéti
ca es muestra del acercamiento y buena 
co m p a ñ ía  de las dos superpotcncias” 
escuché a  un locutor de canal de tele
visión capitalino en un segmento infor
mativo de noticias internacionales. La 
palatalización y la dcspalatalización es
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sorprendente. Hl mismo hablante es 
incapaz de pronunciar unión porque Je 
es más fácil la palatalización; pero 
seguidamente, en el brevísimo t/ans- 
cursode escasos dos segundos compañía 
no le es posible pronunciar correcta
mente sino que va por la sola nasaliza
ción echando por la borda la ñ palatal y 
pronuncia compañía.

l a  palatalización es fenómeno del 
hablante de la Sierra en el norte del país. 
Cañar, Azuay y Loja -quizá alguna otra 
área más- están libres de la anomalía 
señaladaaquí. Hn la Costa se desconoce 
la palatalización.

Son contados loscjcmplos de despa- 
latalización. Acompanía le acompañan 
-acompanian dirá el inclinado a la ano
malía- albañil, alfeñique, pin albañil y 
alfeñique; banio pin baño ymonio por 
nu)ño. Los verbos terminados cu ñ ar al 
preceder la ñ al grupo vocálico ie y 
también a io se transformarán en síla
bas dcspalatalizadas: acompanian, ba- 
nian, soniaban, acompanió, banió, etc.

I Jno y otro procedimiento de un nú
mero residual de hablantes no es solo de 
los ecuatorianos. I •! fenómeno está bien 
repartido por el ámbito del español en 
Lspaña como en América. Ljemplo 
histórico notable queda patente en el 
castellano anüguoal cambiar el nombre 
primigenio de Hispania por España.

Algo más y de ningún modo innece
sario tenemos con estas nuevas conside
raciones sobre la consonante eñe.

Mientras 1 lumberto Toscano en El 
español en el Ecuador, 106, apunta ser 
“normal la pronunciación de este sonido

en el Leñador” y luego reconocer la 
inclinación y práctica de palatizar la n 
cnñ por parte de ciertos hablantes, y sin 
tachar de falta y menos reprobar el uso, 
por mi píate señalo también la anomalía 
y no acepto el procedimiento que suena 
a irregular.

Toscano efectivamente señala el 
punto mediante este párrafo: “es de no
tarse en la Sierra el hábito general de 
palatizar en ñ el grupo ni cuando le 
sigue vocal: ñeve (nieve), ñelo (nieto), 
coloña (colonia), etc., etc. Este trata
miento es absolutamente general en la 
Sierra” , (p. 106)

Pero, en mi caso, miro el fenómeno 
y voy más allá de la simple relación. 
Mas, no es mi intención afear al hablante 
por su práctica defectuosa; es más bien 
el hablante el que afea el idioma al apar
tarse de la norma consagrada y modélica, 
empleando a esta última palabra -modé
lico- de la misma manera como lo hace 
con frecuencia el profesor Charles F. 
Kany en su Sintaxis hispanoamericana, 
es decir el uso reconocido y empleado 
por el habhinie cuidadoso.

Oír por la radio y la televisión a 
locutores, anunciadores, animadores, 
etc. -no son todos, desde luego- pues no 
hay ocasión de ver escrita la aberración, 
decir en alta y clara voz matrimoño, de- 
moño, Antoño, veña, geraño, etc., etc. 
cschocantc. Un locutor de TV encargado 
de la lectura de noticias dice -ha dicho 
más de una vez porque esc es su hábito 
natural- “La Uñón Soviética no asistirá 
a la rcuñón cumbre para la suscrip
ción de varios con veños... Y otroanun- 
ciador, en otra ocasión, con absoluta 
naturalidad -así tiene que ser en su caso
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personal- leía la nolicia en estos tér
minos: “1*1 co n ve  fio de reducción de ar
mas nucleares no cuenta con el le  si ¡m o
ñ o  de todas las potencias que asistieron 
a la cerem o ñ a  preliminar...”. No está 
bien. lis lo menos que se puede decir. I .a 
n  no debe ser desplazada por la ñ. lis un 
error.

Así como la palatalización anóma
la existe, así también es de señalar el 
defecto y procurar su eliminación.

ña. s. Aféresis de niña: “Sé por la ña  Pan
d ó la /  que está bravo ñ o  T om ás/ suya 
es la culpa todita/que aguante y calle no 
más”. J. L. Mera, C oplas, 264. “-Te 
acuerdas la noche que la ñ a  Paula...". 
I). Aguilera M., D on G oyo, 63. “-Boca 
mía también quemaron... la ña  Mi
c a ...” . O. II. M ala,Sum ag . 137. Ñ a  
Manonguila, su hijo.. .”. J. de laCuadra, 
¿ C a stig o ? , ( 0 0 .  C C , p. 281).

ñanga, s. E sm . Cosa inservible. //2. Vege
tación acuática de los manglares: "Se 
encaramó en las ñ a n g a s  con una agi
lidad...”. D. Aguilera M., D on G oyo, 
20.

Justino Cornejo, profesor y acadé
mico me hace saber gracias a su F uera  
d e l  d icc io n a rio , (p. 216) el significado 
puesto en esta papeleta, en la primera 
acepción. Sospecha origen colombiano. 
Recibe mi apoyo tal suposición porque 
Neves en su D icc io n a rio  apunta ñ a n - 
g a como adverbio por en va n o  y tam
bién inútil. Hay proximidad al signifi
car algo inservible o inútil. Respecto a la 
2a. acepción, en el mismo Diccionario, 
encuentro que ñ an g acs  provincialismo

de América Central significativo de 
estero, terreno pantanoso.

ñangal. s. Costa. I .ugar poblado de ñangas: 
“.. .sobre las raíces de los mangles, entre 
ñ a n g a le s en pos de ostiones”. D. Agui
lera M., Jaguar, 53.

ñaña, (quich. ñaña), s. I lennana: ”-Ta 
enferma la ñaña  ”. J. de la Cuadra, La 
tigra, (()(). CC. p,446).‘‘-¿Y [ú.ñañita, 
por qué no has vuelto a ponerte los 
areles?”. B.Carrión, ¿ P o r q u é ? , 180.// 
2. Persona que ha intimado mucho con 
otra. v. ñaño.

De ñ a ñ a se puede decir que es un 
quichuismo bien prendido en el habla 
familiar de la Sierra como de la Costa. 
Las dos citas precedentes son pruebas 
plenas, (iuayaquilcño es José de la 
Cuadra y el ambiente de La tig ra  es en 
la provincia del Guayas; lojano es 
Benjamín Carrión y el argumento de su 
obra se sitúa especialmente en la Sierra.

I:n quichua, la relación de hermana 
a hermana lleva el nombre de ñ a ñ a; a 
su vez si esa relación es de hermana a 
hermano es pañ i. No se usa en castellano 
pañ i.

121 DRA12 contiene información 
incompleta respecto a ñ a ñ a .  Son dos 
acepciones con este texto: "C hile. Criada 
destinada a cuidar niños, niñera. //2. 
A rg en t. y Chile. 1 Icrmana mayor”.

Falta el ccuatorianismo. v. ñaño,

ñaño, (quich. ñaña: hermana), s. Her
mano: "-Peor hubiera sido que se queme
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el ñaño, papacito” . G. H. Mata, Suniag, 
123. “-¡Ay!, ¡mamá! Si es Ranulfo mi 
ñaño". J. Gallegos L„ Era la mama, 
(Los que se van, p. 70). //2. Por exL 
Persona que ha intimado mucho con 
oirá: “Si eran ñañitos, ¿cómo es que se 
han peleado?” . J. Cornejo, Fuera, 217. 
"-Vea, ñañito, duérmase que tengo que 
cocinar”. E. Gil Gilbcrt, El malo, (Los 
que se van, p. 18).

é
Igual comentario y observación 

hechos pitra ñaña convienen para este 
quichuismo españolizado, ya que para 
referirse al masculino el hablante acudió 
por analogía ai castellano dando ter
minación en o en lugar de la a del fe
menino. Por lo que respecta al sistema 
del parentesco en la lengua quichua, con 
lo dicho anteriormente, no existe la 
palabra ñaño. En quichua, hermano con 
respecto a su hermano lleva el nombre 
de huauqui, desconocido en castellano; 
y, hermano con respecto a la hermana es 
inri; hermana con respecto a la hermana, 
ya vimos, es ñaña; y, por último, la 
hermana con respecto al hermano es 
pañi. La sutil e ingeniosa y no menos 
rica nomenclatura de la relación del 
parentesco entre hermanos en quichua, 
como puede observarse no tiene paralelo 
en la lengua española, cf. pana.

ñañomono. s. fam. Tratamiento irónico 
aplicado a un costeño.

ñarra , adj. Persona muy pequeña e insig
nificante. “ ... la enfermedad se me pegó 
cuando era así de ñarrita”. J. Riba- 
deneira. Las tierras, 2 1 .112. Poca cosa 
de algo. Desconozco el origen de esta 
palabra.

ñaruso, (quich. ñarusu). adj. Norte. Picado 
de viruelas, ú. t. c. s.

Está aceptada la voz como ecua- 
torianismo. En el sur del Ecuador se 
desconoce la voz. Lo que se emplea es el 
quichuismo lluro, o zhuro, o sipo.

ñato, (quich. ñatu). adj. y s. Chato, de 
nariz chata. H2. Tipo, sujeto, individuo: 
“ ...con un ñato muy mono en la casa 
que yo hab ito ...” . J. Montalvo, El 
espectador, 232. “Doña ballcnita/ con 
su nariz ñata/cara de acordeón...” . M. 
Cuesta. Poesía infantil, 43. “Para qué, 
para cuándo/ guardo mi plata./ Para 
cuando me case/ contigo, ñata ”. J. L. 
Mera, Antología, 100.

ñeco. s. Trompón. //2. En el juego de las 
bolas, golpe dado con una de las tiradoras 
contra la otra del jugador oponente.

%

ñeque, s. Fuerza y coraje para pelear a 

trompones.

EIDRAIi regístrala voz. para Chile, 
Ecuador y Perú con el significado de 
“fuerza, energía”.

ñequear. tr. Dar de trompones;.pelear a 
puñadas.

ñequiza, s. Trompiza.

ñeto. s. vulg. Nieto: “-Es ini ñetilo dijo la 
enferma”. R. Anúraúe, Pacho Villamar,
44.

Queda en este barbarismo un ejem
plo de la palatalización de que he tratado
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.

al iniciar la página relativa a la letra ñ.

ñiño. s. barb. Niño: “-No es bueno hacer 
asustar a los ñiños". E. Tcrán, El cojo, 
164.

Como en la palabra de la entrada in
mediata anterior aquí también se observa 
la palatalización anómala de la nasal n. 
Véase la nota inicial relativa a la 
consonante ñ.

ño. s. Aféresis de niño: “Sé por la ña Pan- 
chita/ que está bravo ño Tomás;/ suya es 
la culpa todita/ que aguante y calle no 
más”. J. L. M era Coplas, 264.

ñublado. adj. barb. Nublado.

El término está presente en el habla 
rural.

ñuño, (quich. ñuñu). s. vulg. Nodriza: 
“...contemplar la succión en el regazo 
de la ñuño...".

El quichuismo se ha debí litado nota
blemente. Puede ponerse la señal de 
poco usado, o más exactamente, de pala

bra desusada. Y la razón de la retirada 
de la palabra es la desaparición de la 
nodriza. La alimentación artificial ha 
influido sobre un hecho lingüístico.

ii
ñuñu. (quich. ñuñu). s. desús. Ñuño, no- 1 

driza. ,
ii

ñusta. (quich. ñusia). s. Virgen india, ¡ 
doncella: “ ...les encamó a los primeros j 
españoles las ñustas...". J. Era/.o, i 
Eníreielones, (El Com, 15/May./80). ■

ñuto, (quich. ñutu). adj. Dice se de la carne ! 
menuda y de desperdicio. .

El quichuismo se ha extendido a 
Colombia, Ecuador. Norte de Argentina ¡ 
y Perú según el DRAE. En este la 
definición de ñ u t o  tiene alguna di
ferencia con la expresada en esta pa
peleta. Dice así el Diccionario Aca
démico: “Dícese de la carne blanda o 
ablandada a golpes”.

Juan Monlalvopara zaherir dejóde 
ladoel purismoal escribíroslas palabras: 
“...hemos de hacer pitis, hemos de hacer j 
ñuto". El Regenerador, II, 115. >

i

686



objetable—obstaculizar

objetable, adj. Que se puede objetar.
4

O b j e t a b I e no se halla en las pági
nas del DRAM. lis una palabra normal. 
Tiene todas las características exigidas 
por la morfología. Veamos algunas pala
bras terminadas en -ble constantes en el 
Diccionario de Madrid: explicable, ex
plotable, espantable, notable. Según el 
mismo Diccionario, la primera significa 
“que se puede explicar”, la segunda 
"que se puede explotar”, la tercera “que 
causa espanto”, la cuarta, “digno de 
nota”.

O b j e l a b 1 e, no pide fuerza: “que 
se puede objetar” .

Don Ricardo Palma en el fin del 
siglo XIX reparó la omisión académica 
y registró la útil y genuina vo/. en sus 
Papeletas lexicográficas: "objetable. 
Que admite objeción”. Fl señor Palma 
encuentra parsimonia en la Academia 
respecto del registro de adjetivos ter- 
m i nados en -able c -ible. Pero juzga que 
debe admitirse a “los de uso más fre
cuente”. Nuestro Justino Cornejo, pro
fesor y académico, vigilante cuidadoso, 
en 1938 dedica un buen párrafo a o b 
j e t a  b 1 e. Su reclamo ha caído en el 
vacío, Fn 1903 la instancia del señor 
Palma, en 1938 el recordatorio del

profesor Cornejo y en 1980 mi intento 
de renovar lo dicho hace casi ochenta 
años primero y repelido hace cuarenta y 
dos, hacen causa común en favor de o b 
j e t a  b I e. ¿Cuál será la acción de la Aca
demia a estas iniciativas oficiosas pero 
noextrañas ni impertinentes? Fl tiempo 
lo dirá.

obo. s. Arbol común en la Sierra seca y cá
lida de las provincias de Pichinchae Im- 
babura (Spondias mombin) que produce 
un pequeño fruto comestible. //2. Este 
mismo fruto.

obra de copas fr . fam. Para indicar un he
cho o dicho al calor de la bebida y a sus 
efectos, que es de pasarlo por alio, o que 
hay que lomarlo en serio: “-Que no sea 
obra de copas, comadrita”. 11. Salvador, 
Trabajadores, 139. //2. Hecho o dicho 
impertinente, ridículo, injurioso o des
cabellado por efecto de la intoxicación 
alcohólica, //obra va dando, la. loe. 
fam  Para expresar el avance empírico 
de un trabajo sin el antecedente de la 
plani licación o proyecto, y que a medida 
que el albañil o el carpintero ejecuta la 
obra, esta se va conformando.

obstaculizar, s. Obstar, poner obstáculos:
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“...podía obstaculizar la semencia de 
m uerte...” . A. Rumazo, Manuela. 42.

Una y mil veces ha recibido golpes 
esle verbo, y naiuralmcnte quienes dicen 
y escriben por verlo bárbaro. Los pre
ceptistas y por supuesto los puristas no 
alzan la tranca para dar paso a o b s i a- 
c u I i z a r pese ul uso generalizado ya 
más allá del habla general o estándar. 
Pluma lina de Rumazo muestra la 
penetración del verbo en el quehacer 
literario.

l a  obstinación del hablante al usar 
o b s t a c u l i z a r  en vez de obstar 
tendrá, tiene ya mismo el premio a la 
constancia y perseverancia. Y cada vez 
se encuentra menos bárbaro el verbo; 
cada vez se usa más; cada vez pasa la 
viva voz a la palabra escrita en plumas 
ya calificadas como queda la prueba en 
la cita precedente. La persistencia es 
cual asedio a los muros académicos, los 
cuales tendrán que desmoronarse para 
dar paso al verbo desprendido del 
sustantivo obstáculo. I .a derivación ha 
buscado y encontrado la formación 
regular en vez de la otra excepcional 
obstar.

oca. s. Planta de nuestra Sierra que da 
tubérculos comestibles (Üxalis tube
rosa). //2. liste mismo tubérculodulzaino 
y suavemente ácido.

Luis Cordero en su Botánica com
pleta la descripción taxonómica de este 
vegetal indígena con esle párrafo que de 
ninguna manera es supcrfluo copiarlo 
aquí: “El tubérculo de la oca es de sabor 
agradable y perfumado, sobre lodo en 
ciertas variedades y muy especialmente

cu;uido se lo pone por algunos días al 
sol. para que pierda una parte de su agua 
de vegetación”.

ociosear, ¡ni. I lolga/anear, estar volunta
riamente ocioso.

IX' holgazán viene la derivada hol
gazanear. aceptada por el ORAL. No 
veo atusa en contra de o c i o s e a r.

ocote, (quich. uculi). s. vulg.p. us. Colon; 
prolapso del recto.

octubrino.ft//. Relativo al mes de octubre, 
el de las fiestas patrias de (iunyaquil.

ocurrido, udj. Ocurrente.

En el habla conversacional nunai 
decimos ocurrente -la palabra consa
grada- a la persona llena de ocurrencias, 
ingenio y dichos agudos; decimos que 
fulano es o c u r r i d o  echando mano 
al participio en función adjetival.

ocho. s. Los %  cogollos de paja toquilla 
blanqueados ya. para emplearlos en el 
tejido de los sombreros de paja.

La palabra o c h o  nada tiene que 
ver con la cifra numérica de valor siete 
más uno.

ofender, ir. 1 Iay irregularidades en la con
jugación de esle verbo en el habla 
popular o descuidada. Iís por esto la 
aparición de anomalías como la de este 
testimonio literario: “ ...¿por qué me 
ofienáe?. J. A. Campos, Cosas, 96.

oferta, s. Gíinga. //oferta de cahallero./r.
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fam. Laque se ofrece pero no se cumple.

Por la frase consabida o f e r t a  
d c c a b a l l e r o h e  ocupado buen tiem
po y afanoso he estado por encontrar 
algún dalo reforzador del origen de la 
misma. Vana ha sido mi preocupación, 
salvoel apunte de Alfonso Cordero Pala
cios que la da por cucncanismo, pues, 
aparece registrada en su Léxico de 
vulgarismos azuayos.

*

La médula del dicho deja por los 
suelos el buen nombre del caballero. 
Algo de verdad debe encerrar la frase. 
Acaso será la gentil disposición del 
galante varón que por quedar bien en un 
instante se muestra zalamero y come
dido, y sin reflexión se compromete co
mo en acto primo, pero en el terreno de 
la realidad su ofrecimiento es fruto de 
inocente embeleco y por lo tanto cae en 
el vacío. lista clase de caballero es uno 
incumplido y muy cortés.

ofertar, ir. “Hn el comercio, ofrecer en 
venta un producto”.

Lste verbo es uno que ha estado 
buen tiempo en tumo, en tumo para su 
ingreso id Diccionario de la lengua 
española, el DRAH. Y ya está aquí en la 
XX edición de 1984 con la definición 
arriba transcrita entre comillas. l

l ijé mi atención en o f e r t a r  en 
mi obra Un millar de anglicismos.
I • monees puse la nota de “prob. del ingl. 
ío offer”. 1 aiego sigue el extenso análisis 
para dilucidar si es palabra nacida “bajo 
la propia sombra del castellano” como 
digo en una parte, o si se origina tal cual 
reza el apunte del probable origen inglés.

He dejado sentadas dos hipótesis sin 
que me haya sido dable fundamentar 
con prueba suficiente cuál es válida, 
cuál no. En buenas cuentas ya está el 
verbo vi vo. Martín Alonso lo toma como 
barbarismo argentino por ofrecer. De 
mi propia cosecha encuentro posible la 
formación del verbo como muchos otros 
nacidos en la misma cuna castellana 
Fundamento el hecho en “la natural in
clinación del hablante para elaborar las 
categorías gramaticales, formando de 
una palabra simple dada, un múltiple 
repertorio de derivados”. Y van algunos 
ejemplos. Saco dos: el sustantivo ofren
da tiene el verbo ofrendar; fácil tiene 
facilitar.

Puesta la mira en el inglés, tenemos 
aun idioma en constante expansión y de 
naturaleza cosmopolita, envolvente. 
Además el comercio internacional tiene 
en el idioma inglés una cspccicdc koiné. 
Entonces, offer, es oferta; to offer ya no 
es ofrecer sino va directo a o f e r t a r .

Ya está o f e r t a r  en el DRAF.. 
Nunca más es barbarismo argentino. 
Para el DRAE no tiene etimología 
inglesa.

ojala, adv. barb. Ojalá.

Según sea la acentuación se indica 
ocl uso rústico, o el uso urbano culto. Es 
lo primero si hacemos a la palabra llana, 
grave o paroxítona: ojála. Es del habla 
culta si hacemos a la palabra aguda u 
oxítona: ojalá.

Kany toca el punto. Es a él a quien 
corresponde esto: “El acento de ojalá se 
traslada con frecuencia a la penúltima
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sílaba (o j ala) en el habla popular de 
Chile, del sur del Ecuador. S in taxis , 
310. Yendo en pos del doctor Tobar 
paracompletar la investigación, sostiene 
dicho autor el origen árabe de la palabra 
•etimología que no da Kany, o mejor 
dicho, que no loca el punto. El doctor 
Tobar escribió sus apuntes lexicográfi
cos hacia 1890 con el título provisional 
de D icc io n a rio  d e  q u iteñ ism o s para diez 
años más tarde conformar la obra defi
nitiva titulada C o n su lta s  a l d icc ionario . 
El autor debió haber escuchado en el 
campo en boca de gañanes y mayordo
mos de haciendas el o j a 1 a grave, con 
tono quichuizado diré. El tiempo trans
currido habrá modificado un tamo la 
frecuencia de acentuación grave, mer
mándola seguramente para dejar mucha 
mayor incidencia en la acentuación 
correcta, esto es la aguda, ojalá.

Y para terminar la papeleta, lo del 
arabismo en dicha palabra es un hecho 
comprobado. Corominas abunda en 
detalles sobre el particular. Es la invo
cación devota “y quiera Dios”, dicho en 
árabe, w asalah .

ojalador, s. Sacabocados.

ojaleado, s. Acción y efecto de abrir ojales.

ojazo. s. Aumentativo de ojo.

Si se admite m a n a v i, el aumentativo 
de mano, no pide fuerza admitir o j a- 
z o. Esta observación la siento porque 
o j az o  no consta en el DRAE.

: . 1

ojear, ir. Ejercer una persona sobre otra 
por efluvio o irradiación extraña una 
nociva condición psíquica que puede

:
t
i:

ser temporal o permanente. “Sólo mu
jeres no han de entrar,/ porque al niñitoJ 
lepuedeno je a r" . P. A. Vargas. Canción 
p o p u la r , V illancicos. 112. r. Dañarse la ¡ 
caña de azúcar cortada y tendida en el i 
suelo con la aparición de manchas oscu- i 
ras como ojos debido a la invasión de uu 
hongo nocivo.

i
ojo. s. Maleficio, embrujamiento del que 

son víctimas especialmente los niños, 
según la creencia popular, v. ojear, //ojo 
a la vinagreta, fr .  fa m . Para indicar la 
magulladura y hematoma de la región 1 
ocular debido a un golpe, o a una trom
pada. //ojo de venado, s. leguminosa , 
de la Costa que da unas vainas grandes ¡ 
con grandes semillas redondeadas de , 
color pardo semejante al ojo de venado:

. .al color del o jo  de  venado , aletas de 1 
corvina.. F. Samaniego, Poesías, 128. 1 
H2. Esta misma semilla, //abrirle a uno 
los ojos . f r .  f a m  Dicho de los niños y 
adolescentes, revelarles la verdad de las 
cosas. Tómase a mala parte, //al ojo. n i  
adv, Al mero cálculo por medio de la 
vista: "Esta pared está desplomada; solo 
a l o jo  se nota”; “así a l o jo  habrá unos 
treinta metros”, //taparle a uno el ojo. 
fr . fa m . Para indicar la acción de darle de 
trompadas en la cara de uno y cegarle un 
ojo.

En lo tocante a la locución nuestra 
a l ojo,  el DRAE acepta a  ojo . En 
cuanto a la frase “abrirle a uno los ojos” 
no aparece en el DRAE, pero sí un giro ' 
parecido aunque con otra intención: 
“abrir uno los ojos", esto es conocer las 
cosas como son y sacar provecho de lo 
bueno y cortar loque pueda causar daño.
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ojó. lixclamación de disgusto, despecho, 
desabrimiento; ¡qué me importa!: “Una 
malila de malva/ criaba yo en mi venta
na;/ una noche la dejé/ y no la hallé en la 
mañana;/ otra puse en su lugar;/ si tam
bién desaparece,/ ¡ojó; yo no he de llo
rar!”. Cop. Pop. (Selec. Poesía popular, 
BI iM, p. 151). “¿Quisieras una muchi la?/ 
haciendo favor, ca, dé/ pobre de mi, ma
pa runa/ ojó, ni quiero también” . J. L. 
Mera, Copla popular. “-Ojó, pues, dije, 
cuando se fue sin despedirse”. R. An- 
drade, Pacho Villaniar, 37. “-Y ojó, 
pues, más que sepa he de trabajar aunque 
sean cinco años” . C». 11. Mala, Suniag, 6.

ojota, (quieh. ushuta). s. Corrupción de la 
voz quichua significativa de la tosca 
sandalia de cuero que cubre el pie, usada 
por los campesinos indios.

Decenios ha y cuantos más, tanto 
más usaba el indio la o j o t a u oshota. 
Pero, creo que la palabra está en retirada 
por el avance civilizador. El atizado 
corriente, las grandes y horribles botas 
de caucho y de material sintético son 
ahora de uso corriente entre los aun- 
pesinos indígenas. Pero, todavía se ven 
o j o t a s .

olán. s. Lienzo fino, llamado también 
antiguamente tela de holanda: “IX' alón/ 
tu retozo en fragancia”. C. Andrade y 
C., Elogio del pan, (Poesías, p. 119).

olera peras .fr.fam. IXspcdir en la respira
ción el que ha bebido copiosamente olor 
peculiar de los aldehidos alcohólicos 
retenidos en su organismo, //no oler .fr.

fam  Para indicar la imposibilidad de 
conseguir lo que se pide, o la negación 
de dar u ofrecer algo: “Me dices que no 
he de oler/ ingrata que tú me quieras/ 
mujeres hay como perasjen qué poder 
escoger”. J. L. Mera, Antología, 268.

oliscoso, adj. Que huele mal, o que tiene 
olor penetrante: “Queso, pescado olisco
so”. H2. Dicho de una persona, que 
exhala olor de alcohol, y especialmente 
el olor de la respiración del sujeto por el 
alcohol bebido durante la noche.

Para el DRAE o l i s c o s o  es 
husmeador.

olivo, s. Sisín.

ollería, s. Alfarería; fábrica, tienda donde 
se hacen o se venden ollas y otros objetos 
de barro cocido.

%

ollero, s. Ave de la Costa: “Los olleros 
saltaban y silbaban”, J. Gallegos L., Er 
sí, (Los que se van, p. 35).

olleta, s. Trasto, generalmente de cobre, o 
de barro, parecido aúna olla pero menos 
ancha y más alta: “La olleta del cho
colate” .

Palabra debilitada es esta. Los 
trastos de aluminio y los del invasor y 
versátil plástico han puesto en retirada a 
estos recipientes tradicionales. Una 
vasija de plástico ya no se llama o 11 e- 
t a.

olletón. s. En pirotecnia, clase de petardo 
que al estallar produce muy fuerte es-
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tampiáo:"...los olletones reventaban a 
la distancia". J. M. Astudillo, Por donde, 
92. "Estupenda noche de septenario... 
ratones, olletones y globos". J. Dávila 
V., Ventana, (Hoy, 7/Jul./84).

olloco, (quich. ullucu). s. Milloco o me- 
lloco: "De las tuberosas cultivaban para 
su alimento no pocas variedades de papa, 
la oca, j icama y el desabrido pero sustan
cioso olloco”. M ons.F. González Suá- 
rez, Historia.

omoto. (quich. umulu). adj. Norte. Persona 
de pequeña estatura, ú. t. c. s. "La mujer 
alta y garbosa/ es la que me gusta a mí;/ 
laque tsomota parece/figura de Pujilf’. 
J. L. Mera, Antología, 233. “Tutankamon 
era omoto como tantos que hay aquí...". 
A, Camón, Rostros, (Rev. Diners, N° 
15, Feb. 1983, p. 75). v. tocho. “-¿Qué, 
es pes? “-Espera, omoto". J. Icaza, £7 
Chulla, 101.

Mientras en el norte se dice orno- 
l o al de estatura pequeña, en Cuenca, 
desconocida tal voz, se llama tocho.

onde. adv. vulg. Donde; “Otro que rio- 
bambeño; de onde también será". R. 
Andrade, Pacho Villamar, 12. “JUAN. 
-¿Y onde voy a estas horas?". E. Ave- 
llán F., Manos de criminal, (R. Descal - 
zi, Teatro, III, p. 763). “-jAh! Me 
encontré pues con el Antonio, adivina 
onde. ¡Pobrecito! -¿Onde? -En el ma
nicomio". P. Palacio, Débora, 107. 
“...pero no tener onde para los hue
sos...". A. Barrera V., Heredarás, 24.

"Hola Tomasa ¿qué es eso? ¿ Onde í 
echastes la otra jarra?". Esta cita bien j 
podría tenerse por una de las tamas ! 
registradas aquí, extraídas de la literatura 
ecuatoriana costumbrista. A los cuatro 
autores ames citados podrían sumarse 
Cuesta y Cuesta y Muñoz Cueva en 
Cuenca, Icaza en Quilo, y en Guayaquil 
a De la Cuadra y Aguilera, solo para 
mencionar estas relevantes figuras 
literarias. Decía atrás, y repito ahora, 
queel o n d e  transcrito aquí al comienzo 
del párrafo podría lomarse por fragmento 
mínimo de relato, cuento o novela 
ecuatorianos; pero no. El testimonio 
literario ‘‘-Hola Tomasa ¿qué es eso?
¿ Onde echaste la otra jarra?" he sacado 
de José María Pereda en uno de los vi
gorosos cuadros regionales samando- 
rinos. (Obras, t. V. p. 314). Erente a 
Pereda pongo a Icaza tomado de las 
páginas recias y perturbadoras de Hua- 
sipungo: ”-¿ Onde está la vela? -¿Acaso 
hay?". Huasipungo, 20. *

On d e  es originariamente arcaísmo 
peninsular. En el Romancero español se ■ 
encuentra la voz casi a cada paso. En el 
habla contemporánea ecuatoriana o n- 
d e es de uso frecuente en el habla de la 
Costa como también en el de la Sierra. 
Que es de empleo rústico, es así; que no 
es término refinado, es cierta esta 
conclusión. Pero, voz viva es, y los que 
la pronuncian con seguridad y desenfado 
lo harán en la confianza de estar hablando 
con corrección. Por televisión escuché a 
un alto jefe militar en función diplomá
tica expresarse de esta m anera:".. .hay 
que implementar líneas de acción 
democráticas, porque onde no se trabaja 
en este sentido se fracasará".

onza. s. desús. Antigua moneda de oro
'i
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ecuatoriana acuñada en 1843. //media 
onza. La misma moneda anterior con 
valor equivalente a la mitad.

optimización, s. Acción y efecto de opti
mizar.

Se sienten vientos ingleses en esta 
sustantivación. Lo directo traído de la 
vertiente castellana debería ser optima
ción. De óptimo el tufo inglés se levapta 
desde lo optimize y optimization. Opti
mación recoge el DRAL. El sustantivo 
es además neologismo. En 1970 no 
asoma la palabra en la XLX edición. Sí 
está en la XX. v. optimizar.

optim izar, ir. Perfeccionar; refinar. //2. 
Buscar la mejor manera de realizar una 
actividad.

Sigo con la espina del anglicismo. 
No puede ser de otra manera. Tan cerca 
se encuentra o p t i m i z a c i ó n  con 
idéntico escrúpulo que vuelven a saltar 
las mismas palabras inglesas optimiza- 
lian y lo optimize. IJna y otra tienen 
análoga significación a la castellana. 
No desatiendo el origen latino muy claro 
del verbo y su derivado. Al igual que en 
la papeleta anterior es fresca la anotación 
del DRAE porque o p t i m i z a r  se re
gistra apenas desde la XX edición de 
1984. Remite la voz a la principal 
optimar.

Pero hasta aquí no he fundamentado 
el origen del anglicismo. La verdad es 
que resulta muy fácil la identificación 
de los extranjerismos y el señalamiento 
del préstamo. Otras veces la prueba se 
diluye, se vuelve compleja y se hace 
presente la confusión. Quedan razona

mientos subjetivos para tratar de salir 
del paso. Se subraya el hecho concreto 
de la preeminencia del inglés en deter
minadas áreas, de su expansión e influen
cia, de su penetración y buena acogida 
por parte del hablante de la lengua recep
tiva y cuantas otras razones más, todas 
valederas en la medida de la precisión y 
lo adecuado de los juicios al respecto. 
La literatura inglesa en las ramas de la 
economía y la adm inistración está 
plagada de voces propias del glosario 
especializado. Son los terminajos de las 
jergas profesionales alejadas, diametral
mente distantes del plain talk, es decir 
del lenguaje llano del hombre de la 
calle. Y lo del inglés sucede también en 
cualquier otro idioma. La terminología 
especializada en el español no es excep
cional ni cosa nueva. Tiene gran profu
sión en todas las ramas profesionales. 
Los glosarios específicos o están consti
tuidos por palabras del propio idioma 
español, o en otro qiso son innovaciones 
por préstamos tomados de otras lenguas.

Con el un tanto prolijo razonamiento 
anterior remato mi punto de vista del 
origen anglicado de o p t i m i z a r  al va
lerme de un dato histórico-cronológico 
referido al idioma inglés. To optimize y 
optimization ingresan al standard En- 
glish en 1857 según el dato del Dic
cionario Webster. (Webster ’sNinth Ne w 
Collegiate Dictionary, 1985). O p t i 
m i z a r  ingresa al D iccionario 
Académico 127 años más tarde. ¿Tendrá 
validez mi suposición y dejará de ser 
mero prejuicio?

operativo, (it. operativo), s. Desplaza
miento, movilización ordenada y siste
mática de gente armada para cuidar el
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ordeñadora—ortiga caballo china

orden público, realizar la pesquisa o 
investigación de un hecho, o una manio
bra con fines militares. //2. Por extensión, 
acción ordenada para la consecución de 
un propósito determinado: “El Tribunal 
Electoral dispuso un o p era tivo  páralos 
comicios de mañana”.

Ahora contamos con un claro ita- 
lianismo. En italiano opera t ivo  es 
”5. (mil), relativo ad operazioni 
belliche”. (D izio n a rio  G a rza n ti d e lla  
L in g u a  Ita lia n a ). Mientras tanto en 
castellano opera t ivo  es“dícesede 
lo que obra y hace efecto”. (DRAE).

O p e r a t i v o  puede hallarse 
todavía en el estado de neologismo. Su 
empleo, creo, no va más allá de unos 
cinco años (1980). O, serán unos pocos 
años más. El empleo ha venido siempre 
asociado a faenas propias del ejército, o 
de la policía civil. “El destacamento de 
caballería realizad operaí/vo de sanea
miento rural contra los invasores de las 
haciendas de la Costa”. “El o pera tivo  
de la policía tuvo éxito al recapturar a 
los prófugos del Penal García Moreno”.

ordeñadora, s. Máquina destinada a ex
traer la leche de las ubres de las vacas.

ordeñanta. s. N orte . Ordeñadora, mujer 
que ordeña.

Solo be tenido oportunidad de oír la 
palabra o rdeñanta  a los ganaderos 
del norte, donde por igual se habla de 
ch a h u a d o ra ,o rd eñ a d o ra  yordeñan- 
ta.

ordeñe, s. Ordeño.

orejero, adj. Alerta, despierto, que pone 
atención aguda sobre algo: “-El viejo 
estÁ orejero  creo”. E. Gil Gilbcrt, N úes- 
tro  pan , 69.

orejón, adj. Orejudo. III . s. aum . De oreja.

orlar, ir. e int. Orear.

El significado traído por Alonso en 
su E n c ic lo p ed ia  es desconocido en el 
Ecuador: “Lavar oro; playar oro”.

orientalista, adj. Dícese de la persona 
dedicada al estudio o al mejoramiento y 
desarrollo de la región oriental ecuato
riana.

orlen tano . a d j. Oriundo del oriente 
ecuatoriano.

oriente, s. El territorio trasandino del 
Ecuador de la hoya amazónica.

orilla, s. p . us. Buen estado del tiempo.

El registro es de Alonso en su E n 
c ic lo p ed ia  con la anotación de usarse 
en Andalucía y también en el Ecuador. 
Sorprendido por esta novedad, pues debo 
confesar mi desconocimiento de tal 
significado, encontré en la R iq u eza  de 
Mateus (p. 290) el ccuatorianismo. Nun
ca he oído el término, nunca lo he visto 
escrito. Pero, cauteloso, pongo, p o c o  
usado.

orines, s. p l. vulg. Orina.

ortiga caballo china, s. Variedad de ortiga 
de efecto irritante mucho más intenso
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ortigar—overol

que el de la ortiga común.

ortigar, ir. Frotar la piel con ortiga como 
medio curativo en la medicina popular 
contra males reumáticos y contusiones.

oscurana, s. vulg. Oscuridad.

oscurecida, s. Oscuridad, oscurecimiento 
de la luz por acercarse o ser la noche. 
“I isperó la oscurecida y empezó a arre
glar sus cosas”. C. Dávila A., Overol 
quemado. (Relatos, p. 123).

oscurito. .v. di ni. De oscuro, para indicar 
que hace muy poco tiempo cayó el sol y 
que la oscuridad de la noche no es todavía 
cerrada: “ ...salim os tarde del Guayas 
porque la comida se compró ya oscu
rito". 1). Aguilera M., Don Goyo, 24.

i

I • I sentido dado a esta palabra no es 
propiamente cíe un diminulivocorriente; 
más bien puede figurarse una lexi- 
cali/aeión.

oso de anteojos, s. Animal de la montaña 
(Tremastus ornatis). //oso, la del. loe. 
vulg. Con la frase se encarece la acción 
expresada: “1*1 grandote le dio la del 
oso “lo que es tu amigo, en la fiesta se 
pegó la del oso ”.

No encuentro antecedente razonable 
para la configuración de la frase 1 a 
d e l  o s o .  Carece de ilación,de lógica 
de sentido. Fn lodo caso, el convenio 
tácito de los hablantes, permite el enten
dimiento de la locución. Que se ha pe
gado I a d e I o s o quiere decir que un 
sujeto tiene una gnui borrachera.

ostrero, s. Cangrejero. Ave de las Islas 
Galápagos que se alimenta de moluscos 
(Haetnatopus ostralegus).

oshota. (quich. ushuta). s. Calzado basto 
usado por los indígenas en forma de 
sandalia: . .de pies con duras oshotas
de cuero o alpargatas de cabuya”. N. 
Kingman, Dioses, 7. cf. ojota.

Va desapareciendo la o s h o t a de 
la indumentariadel campesino indígena. 
La sustitución es una espantosa bota de 
caucho negro, o en otro caso, hecha de 
material sintético. La de caucho tiene 
como materia prima el tubo o cámara 
neumática ya desechada.

otro. adj. Próximo, venidero, lo que sigue 
inm ediatam ente: “-Vendré la otra 
semana”.

óvalo..y. Abertura hecha a propósito en las 
obras de distribución de aguas con varios 
condueños: “Ln la gráfica superior, el 
Gobernador de la Provincia hace la 
entrega oficial del óvalo ”. (id Com, 28/ 
Jun./65).

ovejero, adj. Ganadero que cría ovejas, ú.
t. c. s.

overol, s. (ingl. overall). s. Traje de trabajo 
de tela fuerte: “... tienes overol color de 
ciclo”. G. H. Mata, Chorro Cañamazo, 
17.

Antes de la intromisión del angli
cismo se decía mameluco y también 
mono. O v e r o l  descartó y anuló a las 
dos palabras antedichas.
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ovo. s. Obo, el árbol y la Gruta comestible 
de este vegetal: “Escribes esos o v o s /  
esos discos de quenas/ esas tortillitas 
que/ dejan su queso en la piedra". J. 
Pazos, (L eva n ta m ien to , p. 159).

oyanza. (quicb. uya n sa ) s. Uyansa.

oye. Exclamación como vocativo vulgar

para llamar la atención, o simplemente 
intercalarlo en el discurso: “-No te 
olvides de traer la guitarra, o y é ”.

oyte .exc l. ¡Oye tú!. Es vulgarismo: “Que
ría irse huyendo de la tempestad que 
presentía en el gesto feroz del ¿uno: 
•¡O yte, oyte!. -Mande". E. Tcrán, E l 
cojo , 111.

v

\
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P

pa. Apócope de la preposición para: "¿ Pp 
qué canas? Las tuve de chico”. J. de la 
Cuadra Sangurimas, 40.

Está solo dentro de la comunica
ción oral y en esta, en la vulgar.

p acaru m u . s. M ariposa del oriente 
(Dinonys branikii).

pacarcar. s. Arbol maderable de las estri
baciones de la cordillera. (Persea seri- 
cea). II2. Madera de este árbol emplea
da en carpintería.

•»

paciencia y bara jar, loc.fani Para indicar 
que en asuntos de monta no hay que des
esperar y más bien lo aconsejado es ar
marse de paciencia.

1 i» el Quijote se encuentra el dicho 
pero de otra manera: “-Yo no hubiera 
excusado esta pesadumbre, pero ya está 
hecho; paciencia y escarmentar para 
desde aquí adelante...” . Quijote, 209.

L1 dicho debe seguramente asociar
se con el juego de naipes. Tiene el juego 
episodios psicológicos espectaculares 
además de una variada gama de actitudes 
entre los jugadores. Quien porque está 
perdiendo, quien porque la suerte le

sonríe, ambos se muestran vehementes 
y se ven forzados aespectar pasivamente 
la maniobra morosa del jugador que 
baraja las cartas. Y baraja y baraja. En
tonces “p a c i e n c i a  y b a r a j a r ”.

paciencioso, adj. vulg. Pacienzudo.

puclentoso. adj. barb. Que tiene paciencia, 
ílema; lerdo: “...con una penetración 
pacientosa en la cultura”. I. Carvallo, 
El gran riesgo, (El Univ., 5/Agto./73).

*
packlng. (ingl.pacA.7ng: empaque), s. Cos

ta. Recinto de empaque paraexportación 
de banano, naranja, etc.

Este neologismo -barbarismo de 
punta a punta- es privativo de quienes se 
encuentran en el negocio de exportación 
de frutas, tales como el guineo, naranja, 
etc., o también las empresas industriales 
enlatadoras de pescado, camarones, etc.

Seguramente se le antojó a alguien 
llamar p a c k i n g -de fijo fue algún 
gringo no bien inteligenciado en el es
pañol- a lo que bien pudo llamarse sala 
de empaque, o simplemente empaque 
para abreviar. Pero si el empresario 
ecuatoriano no se dio el pequeño trabajo 
de buscar y hallar inmediatamente la 
palabra castellana propia, pase la
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omisión; queda asimismo perdonado el 
yerro al capataz extranjero imposibi
litado de encontrar la palabra castellana. 
Lo imperdonable y sin justificación es 
que el inglesismo haya entrado en do
cumento oficial. En el Registro Oficial 
-la gaceta del estado ecuatoriano- he 
encontrado en el reglamento de expor
tación de frutas esta barbaridad: uPor el 
desempaque de cada jaba o caja trans
portada al hombro desde las canoas u 
otras embarcaciones al packing ”. (Reg. 
Of N°. 3 6 ,23/Aglo71936, Quilo).

paco. s. fam. Policía, gendarme, agente de 
lapolicíacivil:“Unpaco cnvueltocnsu 
capa suspiraba y pitaba". E. Gil Gilbcrt, 
Juan der diablo, (Los que se van, p. 96). 
“...y  más plata para los pacos”. B. Bá
rrelo, Hijos, 38. "-Dónde quedaron las 
piedras que tiramos juntos, dónde los 
pacos quepuñctcam os..." R. Vailcjo, 
Daguerrotipo, 48.

P a c o  tiene más frecuencia de uso 
en la Costa que en la .Sierra; aquí su 
nombre es chapa.

pacunga. s. Hierba de flor medicinal.

. t  ■

p ach a1, (quich. pacha), s. ant. Reina, 
princesa.

pacha2, (quich. pacha), s. Pantalón corlo 
que llevan los indios de Saraguro.

pachaco, s. Arbol de la (.'osla de creci
miento rápido. También se da en la sel
va oriental. //2. Madera de este árbol.

pachalina. (quich. pachatlina). s. Manta 
que usan las indias para cubrirse el busto:

“...y  de otro peda/o de bayeta llamado 
pachallina o tupullina agarrado al pe
cho con un tupu...". P. F. Cevallos, 
Historia, VI, 146.

pacharaca, j . Ave de la Costa (Penelope 
purpurascens).

Al caer la tarde las aves se separan 
en grupos los machos y las hembras, 
posándose en árboles vecinos. Arrancan 
los silbidos de las hembras por segundos; 
luego silencian y contestan los del grupo 
de los machos. Alternan así por largo 
tiempo esta música hasta que cae la 
noche.

pacharaco. s. Costa. Ave de esta región.

Alonso señala el ccualorianismo con 
la correspondencia al nombre de una 
ave. Desconozco si se trata de la pacha
raca.

puchay. s. Ave de las Islas Galápagos, 
(Laterallus spilonotus).

pacheco, s. Costa. Frío de la Sierra.

pachilla. s. ('osa menuda y quebrantada 
como lejas rolas, púdraseos pequeños 
de los restosde las obras de construcción. 
H2. Cosa inservible.

pachorriento, adj. Pachón.

pachotada, s. fam. Grosería, destem
planza; sandez.

padre, adj. vulg. Grande, mayor, de no
table significación: “El /am b o  tenía 
una suerte padre B. Carrión, Porqué,
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padrillo— paisano

127. //padre y señor nuestro, loc.fam. 
Alboroto, pandemónium: .. sorprendió 
unas cartas mías en el cofre de María 
Luisa y hubo la de padre y señor nues
tro”. E. Terán, El cojo, 28.

padrillo. s. Caballo reproductor.

padrote, s. Animal reproductor; caballo, 
burro, toro enteros.

Esta palabra consta en el DRAE 
apenas desde la edición de 1970. No 
incluye entre la lista de países el Ecua
dor. Solo están Am. Central, Colombia, 
Perú y Venezuela.

pagar el pa to .fr.fig.fam. Para indicar la 
suerte adversa e injustificada por algo: 
“El que pagó el pato fue el pobre Ro
sendo” . A. Montesinos, Arcilla, 7. 
“Quienes pagan el palo son los artesa
nos”. S. Espinosa, Dédalo, (Hoy, 6/ 
Ecb./H4).

pagué, form a verbal elíptica del agrade
cimiento humilde del mendigo Dios se 
lo pague.

Notablemente ha perdido frecuen
cia la dicción.

palco .s. vulg. Aguardiente puro, “ ...eran 
un poco mentirosos, rateros y se chu
maban con poico y guarapo”. D. Noler, 
Las lágrimas, 13.

paila, s. Armazón basculante de hierro en 
forma de caja grande colocada en el 
chasis de un camión destinada a llevar la 
carga; o, cuando fija, constituye el cuerpo

de una camioneta. En la Costa dicen 
balde, //helados de paila, v. helados de 
paila.

pailero. s. Caldero.

pailón, s. Hondonada más o menos cir
cular.

painar. tr. vulg. Peinar.

paine. s. vulg. Peine.

Es fenómeno corriente en el habla 
quichua el cambiar el diptongo cas
tellano ei por ai. De aquí vienen painar 
y paine.

páls. s. barb. País.

paisa, s. Paisano. //2. Colombiano y espe

cialmente el del Departamento de Nariño 
limítrofe con el Ecuador. //3.fam. En 
tono humorístico, amigo, paisano sin 
referencia a colombiano: "Bueno mis 
paisas es hora de poner punto final”. 
Picapiedra, (El Tiempo, 2 l/Míir./80).

P a i s a  o páez corresponden a un 
grupo étnico y lingüístico afín o rela
cionado con los antiguos chibchas. Se
gún Loukotka “Páez o Paisa, idioma 
hablado en las aldeas del río Páez, del 
Dcpartamcntodel 1 iuila”. Con esta infor
mación, aquella antigua y tradicional 
denominación dada al colombiano tiene 
que estar fundamentada en el origen 
aborigen antes referido. El. P. Tobón en 
su Colombianismos apunta p a i s a, pa
labra que vale como antioqueño.

paisano, s. "Ecuad. y Perú. Serrano, es-
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paiteña— pajarito

pecialmcnic si es indio” .

La transcripción es lomada de 
Alonso en su Enciclopedia. Confieso 
mi ignorancia. Nuestros lexicógrafos 
no registran tal voz.

paiteña. s. Variedad de cebolla de bulbo 
grande y de color encamado.

Debe venir el nombre de Paita, la 
ciudad del norte del Perú algo cercana a 
la frontera con nuestro país. Acaso de 
este lado vecino nos llegaba en un prin
cipio esta carnosa liliácea para sazonar 
la viandas.

paja1, s. Vegetal que cubre gran parle de
las altas montañas de los Andes.

• ¡ , < ¿

Hay algunas variedades. La paja 
corresponde al género Si ¡pa sps. de los 
botánicos: “ ...aflora la paja del pajo
nal...” . F. Samaniego, Poesías, 133. // 
2. Ciertas variedades de gramíneas que 
infestan los arrozales, //paja de la 
Virgen, v. cabezonillo.

paja2, s. Fibra de la hoja de la pandanácea 
utilizada en el tejido de los sombreros 
de paja toquilla.

paja3, s. vulg. Masturbación: “Una paja 
en ciertos casos tiene infinitas ventajas, 
nos refresca la cabeza y los riñones.. 
Ventura de la Vega. (Tomado de C. J. 
Cela, Diccionario Sec. I, p. 194).

Quien quiera saber por qué lleva el 
placer solitario tal nombre debe ir a la 
fuente peninsular que no a la vernácula.

paja de agua. s. Medida de gasto de una 
corriente de agua: “Pidióse por parte de 
las Monjas de Santa Catalina de Sena 
una paja de agua para su casa”. (Libro 
de Cabildos, Vol. XIII, 22/Agu>./1597, 
Quilo).

i

i

pajarada, s. Bandada de aves.

1 lumberto Toscano nos da este sus
tantivo desconocido en el Azuay y Cañar.
( fose. Esp. en el líe.).

pajarear, i ni. Lspantarsc una caballería 
brusca e intempestivamente. 112. ir. 
Fspanuir pájaros en los cultivos para 
evitar daños en la cosecha.

pajarero , adj. I ispecialinente dicho de las 
caballerías, bestia espantadiza: “Cierto, 
mi General, pero en cambio no es pa
jarero como el 'Mayoral* ". Ií. Terán,
El cojo, 26.

p a ja rita1, s. Otro nombre del pastó forra
jero llamado guinea.

\
pajarita3, s. Bebida refrescante con sabor j

de frutas y hielo raspado.

pajarito , s. Orquídea que ofrece una vis
tosa y pequeña flor semejante aúna ave
cilla. //2. Planta que da una llamativa 
flor amarilla semejante a un ave, común 
en los espaldares de los jardines.

Fray Vicente Solano tiene una copia 
de notas aclaratorias c informativas sobre 
nombres vernáculos empleados más 
tarde por Juan León Mera en su poema I 
La Virgen del Sol. Iin aquellas notas |
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consta p a j a r i t o  en la suposición de 
ser espécimen del tropoeolum recogi
do también antiguamente por el P. Juan 
de Velasco, (F. Vicente Solano, 00 . 
CC, III, p. 365).

pájaro, s. vulg. Pene.

pájaro aceitero, s. Tayo. //pájaro bobo 
délas Galápagos.s. Pingüino(Sphenis- 
cus mendiculus) que habita en unas po
cas islas del Archipiélago de Colón, o 
Islas Galápagos, //pájaros tuertos, fr. 
fam  Tonterías, fruslerías: “No me ven
gas con pájaros tuertos".

pajero, acij. y s. Comerciante mayorista 
de paja toquilla. //2. Intermediario que 
vende paja a las tejedoras, previa la 
compra al por mayor al p a j e r o mayo
rista. //3. vulg. Masturbador.

pajilla, s. 1 lierbecilla de las dehesas pró
ximas a Quito a la que cuando alcanza 
una altura de unos 30 cin o un poco más 
se la corta, seca y u ti I i /a  para embu tiren 
colchones baratos, //sombrero de 
pajilla, y. I • I canotier francés o tostada 
hecho generalmente de paja de arroz, v. 
tostada.

pajón, .v. Ciertapkinlade algunas regiones 
de la Costa: “Cuando la poza está cu
bierta de una planta que se llama pajón 
y que tiene hojas anchas...” . T. Wolf, 
Geog. y Geol., 120. H2. Campos y montes 
de la alta Sierra cubiertos de paja.

pajonal, s. Pajón.

pala, a toda. fr. fam. A toda velocidad,

con presteza, con rapidez sum a

palabra. Elipsis de ¡palabra de honor!, 
protesta de cumplimiento de lo ofrecido, 
de lo pactado, o de lo que simplemente 
se está afirmando: “-No hay un solo 
sobreviviente” . “-No puede ser. ¡Qué 
desgracia!”. "-¡Palabra! Ni un solo 
vivo”. "-Palabra que te pago el lunes”, 
//palabra de Dios.fr .fam  Enfática de 
encarecimiento para afirmar: “-Es un 
santo. ¿No te acuerdas?”. “-Me había 
olvidado, palabrita de Dios". D. Agui
lera M., Jaguar, 19. //palabras feas. 
loe. Malas palabras, //malas palabras. 
loe. fam. Lenguaje soez.

palabreado, adj. Que se halla advertido o 
informado de algo; comprometido.

palabrear, prnl. Ponerse de acuerdo, 
inform arse, com prom eterse: “No, 
patrón. Yo me palabrié con usted y lo 
he estado esperando”. E. Gil Gilbcrt, 
Nuestro pan. H2. Dicho de una pareja, 
sellar compromiso de boda: “Cerraron 
compromiso matrimonial, lo que en 
lenguaje popularse Uamapalabrearse". 
J. L. Mera, Novios, 172. //3. ir. Costa. 
Decir requiebros: “ ...n i siquiera había 
dejado que el Tejón le palabreara...".
D. Aguilera M., Jaguar, 139.

palabriar. tr. vulg. Palabrear.

palanca, s.fam. Apoyo, valimento pode
roso para conseguir un fin. 112. Persona 
de influencia, especialmente en política, 
o en la administración pública: “...antes 
no teníamos una palanca igual”. J. Ica
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za, Chulla, 29. “En el gobierno se nece
sitan palancas”. G. Ramón, Tierra, 33.

palanqueada, s. Palanqueo.

palanquear, ir. Acudir en pos de ayuda a 
una persona influyente para conseguir 
un cargo, favor, el despacho de algo: 
“...-pero tengo también necesidad de 
colocarme”. “-¿Y por eso palanqueas? ”. 
J. A. Campos, Cosas, 25. //2. ir. Llevar 
a cabo una gestión en favor de otro: 
“.. .parece que le csiabapalanqueando ",
M. Chávez F., Crónicas, 1,248.

El DRAE no admite el verbo p a- 
1 a n q u e a r.

palanqueo, s. Acción y efecto de palan
quear por influencia o valimiento. //2. 
Insistencia por conseguir empleo u otra 
merced por influencia y valimento 
políticos: “Todo destino público tiene 
su palanqueo para vivir de migajas a 
costa del em pleo...”. C. Pcsámcz, Mi 

1 última saetilla, 43. “...esas terribles 
1 muestras de ambición que constituyen 
| los palanqueos. . . ". C. Andradc y C., 
Estabilidad, (Elüniv., 29/Abr./66).“ü ts  

1 artes del palanqueo revisten en oca
siones el serio carácter...” . M. J. Calle, 
Charlas, 1911. (Cien autores ecuato
rianos, N° 14, Quilo).

filanquero. s. Costa. Sujeto que armado 
de una vara larga, la palanca gobierna 
una canoa para surcar por ios ríos.

ilanqueta. (úc palanca). s. 1 logaza larga 
y angosta del tipo llamado pan francés.

Esta clase de pan no registra el 
DRAE. Tam poco encuentro en el 
Larousse y el VOX. “Especie de pan 
largo y angosto”, apunta certero con la 
marca de ecuatorianismocl Diccionario 
de americanismos deNeves. Y cronoló
gicamente antes de Neves, Alonso en su 
Enciclopedia registra p a l a n q u e t a ,  
así: “EcuadL Un pan largo y angosto”.

Dicho así, vaya comedidamente mi 
pedido a  la Academia para incluir el 
ecuatorianismo en la edición venidera 
del DRAE.

palaplchl. (quich. palapichi). s. Maza
morra de dulce hecha de maíz quebran
tado.

palca, (quich. pallca). s. Pal lea, catapulta.

»
Quienes no son hábiles para realizar 

la articulación de la //. es decir dar el 
sonido palatal, lateral y sonoro salen de 
la dificultad mediante la despalataliza- 
ción y pronuncian con / en vez de //. La 
posición ápico-alveolar de la primera 
produce p a l c a  y no pallca.

palet.(ingl.pa//i/J. s. Pequeña plataforma 
portátil destinada al manejo fácil de 
cajas, bultos, etc. en bodegas, fábricas, 
puertos, etc.

paleta, s. fam. Tisis: “Aquí hay muchos 
enfermos del pecho y la paleta, tú 
sabes...”. C. Dávila A., Vinatería, (B. 
Carrión, El nuevo Reí., I, p. 515).

paleteado, s. Enlucido con un ligero 
pulimento. ' *
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paletear—palomilla

paletear, ir. Hnlucir una pared o una 
superficie con un ligero pulimento.

9

paletera, .v. Costa. Tisis: “-Listó jodido, 
compa -exchunó apenado. lisa es \a pa
letera ”. A. Ortiz, Jurungo, 46.

paletero, adj. Que padece de tuberculosis 
pulmonar.

paletizar. (ingl.pallet). ir. Acoinodarcicr- 
lo tipo de carga en los elementos modu
lares hechos para el electo llamados 
palets: “ ...sistem a moderno de carga 
palelizada en naves recientemente 
incorporadas”. {El Cotn., 30/line./86).

palieero. v. Variedad de fréjol, cf. car
ib e llo .

palillo, s. fam. Mondadientes. //2. I xma 
muy delgada.

palizada, s. Costa. Troncos y ramas que 
arrastra la corriente de un río.

palo. .v. vulg. Coito, //palo borracho, s. 
Arbol de la Costa (Chorisia insigáis) 
cuyo frulocapsu lar contiene fibra limosa, 
//palo de rosa. s. ("olor rosado pedido, 
//palo de vaca. s. Arbol maderable de 
las regiones húmedas de la Costa, (Alseis 
eggersii). //2. Madera de este árbol 
empleada en carpintería, //palo ense
bado. Cucaña: “...con la banda de mi 
pueblo, el palo ensebado, globos. . R. 
Villacís, Fin, (El Com, 29/Agto./82). 
//palo grueso, adj. fig. fam. Persona 
rica, influyente: “.. .hacen números para 
saber cuál es el más palo grueso ”. P.

Torres, Sol, Congreso, (El Com, 13/ 
Jul./80). “.. .donde se hacían el pelo los 
palogruesos de la localidad”. Ruizdacl 
García, Retorno, (El Telég. 2/May J11). 

//palo negro, s. Arbol leñoso de la cor
dillera occidental. //2. Madera de este 
árbol, //dar palo, loc.fig.fam. Atacar 
dura c inmiscricordcmentc por escrito: 
“Toda la prensa le da palo al Ministro”. 
//2. Vencer al opositor en forma aplas
tante.

palm eta, s. Esm Pez común en esta pro
vincia.

paloma, s. Ave indígena de las Islas Ga
lápagos de la familia de las Columbidae. 
Se encuentra en las áreas seáis. Su 
nombre zoológico es Zenaida galapa- 
goensis. H2. Suerte del juego de la pinta. 
//3. Arte de pirotecnia que al quemarse 
elévase con giro helicoidal lanzando 
chispas de luz blanca muy brillante. //4. 
vulg. Pene.

palom ear, ir. Costa. Disparar un amia de 
fuego: “-Listón esperando cerca de la 
orilla, tras esos troncos, de donde iban a 
palomearnos... D. Aguilera M., 
Jaguar, 80.

palomilla, s. Costa, desús. Grupo de mo
zalbetes díscolos, hijos de familias 
conocidas de Guayaquil.

La definición asentada en esta 
papeleta es la del informante, lil señor 
Rcné Andradc Moreno en una entrevista 
recordatoria del I listoriadordon Roberto 
Andradc apunta el dato sobre la p a l o 
m i l l a  de antaño, la jorga, la pandilla,
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palomita— pallca

y si es por la gente de mal vivir, vale 
gavilla.

palom ita, s. Maíz canguil ya reventado y 
con sal, listo para servirse.

palondra. s. Pala pequeña de madera para 
sembrar, usada en la Sierra en las pro
vincias del norte.

palopishco. (quich .p a lu p ish cu ). s. Cierto 
pajarito parecido al gorrión pero más 
pequeño y de plumaje gris deslucido: 
“Además si cierto'¿palopislicos llegaron 
a c so ...” .G . II. Mata, Vázquez, 109.

Mata no se refiere directamente a 
dicha ave, sino usa su nombre pañi za
herir. Enquichuapa/n significa lagarti
ja; p ish c u  es pájaro, I*a palabra com
puesta sería p á ja ro -la g a rtija . Mas. no 
creoquc lengarclación algunael nombre 
con el minúsculo saurio de las nume
rosísimas variedades existentes en la 
Sierra como en la Costa.

palta, (cañari ?: p a lta ), s. Aguacate: “La 
p a lta  o aguacate que tan sabroso le pare
ció al Inca". Mons. F. González Suárcz, 
H isto ria , I, 158. Merece un párrafo la 
palabra p a l ta .  Pongo el antecedente: la 
nota lexicográfica de Octavio Cordero 
Palacios en su E l q u ech u a  y  e l  cañari, 
(p.p.135,290). Dentro del vocabulario 
cañari consta p a l l a  con el siguiente 
texto: "P a lta . El aguacate: la actual 
provincia de Loja. Túpac Inca Yupan- 
qui fue a la provincia cañari, y de cam ino 
conquistó la que hay antes, que llaman 
p a lta  de donde llevaron al Cozco, o a 
sus valles calientes, la fruta regalada y

sabrosa que llaman p a lta  ”. Vil, V. ¿1.a 
vozaguacatc no será cañari?. El Q uech., 
p. 135.

Cordero Palacios cita a G are i laso. 
Cordero se hace la pregunta bajo la 
sospecha de cañarismo en la palabra 
aguacate . Dcsconoeía en 1920 el claro 
origen náhuatl de la voz: a w á ka tl. 
(Coraminas, Dice. p. 58). Nocomprcndo 
la interrogación cuando en la parte del 
vocabulario cañari consta p a l l a  como 
voz de este idioma en la misma obra de 
Cordero Palacios, p. 290.

paltana, (quich.pa ltana ), s. Sobreprecio, 
agregado. //2. Adehala: " ...y  mucha 
merced si en p a lta n a  les habrían dado 
tres fanegas de maíz". M. J. ('alie. R aza  
vencida, (L os M ej. C tos. E cuat., p. 70). 

II3. Ventaja.

paite, (quich. p a h i) . s. Tarima elevada, 
hecha a propósito para que se recojan 
las aves de corral: “Si pudiera ser tu 
gallo,/ en tu p a lle  cantaría,/ y tunes de 
que te dispiertes,/ buenos días le diría". 
J. L. Mera, C oplas, 225. “Las gallinas 
sin alcanzar el p a ite  cacarean despavo
ridas". C. Andrade y C., H om bre, 397.

En español el p a i t e  se llama 
choca. No he tenido noticia del uso de 
tal voz entre nosotros.

I • >

palurdo, adj. Aplícase a la acémila pesada 
y lerda.

pallca. (quich. pa llca ). s. Catapulta. 1/2. 
Cosa bifurcada en forma de Y, como es 
la p a l l c a :  “Yurundcl tiene la oreja en 
la p a llc a ", C . Andrade y C., H o m b re ,
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pamba—pan

409. cf. palca.

pamba, (quich. pamba), s. Variante de 
pampa.

pambil. 5. Palma de chonta (Iriartes 
corneto): “ ...las habitaciones de los 
Cayapas, hechas de pambil, son gene
ralmente espaciosas...”. T. Wolf, Geog. 
y Geol., 526. .. lo hizo rodar por el piso 
de pambil del rancho”. N.Estupiñán B., 
Guayacanes, (B. Camón, El nuevo Reí., 
I, p. 514). “... bajo el vuelo de una palma 
pambil, o estarás en tu cam a...” . I. 
Hgüez, Pájara, 50. "...toda una choza 
de pambil..., madera de los shuaras”. G. 
Ortiz C., Contrastes, (Hoy, 20/May./ 
85).

pampa, (quich. pampa), s. Lian uní, campo 
despejado sin árboles: “Eralapampa de 
Tarqui” . M. J. Calle, Leyendas, 212. 
“ ...la  florida pampa en que su hijo 
alumbró,/ y eso en tal pampa cañari le 
dio total belleza.. .” . M . Corylé, Cantos, 
7. 112. Superficie destinada al cultivo 
agrícola: "Pampa de cebada, de maíz”, 
“ ...el aroma de verde sementera en la 
pampa florida”, R .Crespo!'., Leyenda. 
//sacar los cueros a pum pa .fr.fig.fam. 
Decir las duras verdades.

Este quichuismo con su variante 
pamba entró pronto en circulación en el 
español. Alonso anota que la primera 
documentación data de 1644. La forma 
dialectal del quichua ecuatoriano bam
ba es la más corriente en compuestos 
toponímicos ampliamente repartidos por 
toda la geografía ecuatoriana: Tome- 
bamba, Riobamba, etc.

pámpano, s. Esm. Pez de carne blanca, 
fma.

pan. s. desús. Cuarta parte del valor de la 
moneda llamada cuartillo o calé, //pan 
blanco, s. Cue. Pan delicado de forma 
redonda aplastada, generalmente hueco 
su interior: “Elpan blanco ornamentado 
en su superficie superior con granos de 
anís”. L. Moscoso V., Espadachín, 57. 
" ... y los pedacitos de pan blanco remo
jados. . E. Cárdenas, Juego, 60. //pan 
dedulce, s. Panecillode masa endulzada 
que no lleva otro nombre específico: 
“ ...un higo enconfitado y un pan de 
dulce". Susana Cordero de Espinosa, 
Del primer amor, (Hoy, 1 l/Ene./86). // 
pan, queso y rapadura, fr.fam. Con la 
que se indica la gran extensión y variedad 
de clima de una hacienda, en que hay 
tierra alta para trigo (pan), tierra de al
tura intermedia para ganadería (queso), 
y, tierra caliente, baja, para caña de 
azúcar (rapadura). H2. Juego que se hace 
a las orillas de nuestros ríos cucncanos, 
en los remansos, echando con fuerza 
una laja pequeña, o piedra plana, a la 
superficie del agua, para que, lejos de 
hundirse inmediatamente en el líquido, 
por inercia, y debido al ángulo del 
lanzamiento, se deslice sobre el agua 
dando múltiples saltos antes de sumer
girse. //ni que pan caliente./r./íg./am . 
Con laque no se admiten razones fútiles.

P a n  b l a n c o .  Este pan solo se 
labra y hornea en Cuenca es muy 
parecido al pan griego pita. Sorpresa 
grande y grata fue para mi cuando de 
visita a Nueva Y ork, a la hora del apetito 
-pasada la una de la tarde- entré en un
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pana

restaurante griego en el dow n tow n  cerca 
de la punta de Manhattan. Hecha la 
selección de los platos vino la corta 
espera. Luego, lo pedido, esto es, platos 
griegos típicos y el pan griego tradi
cional. Mi sorpresa fue tener ante mí el 
p a n  b la n c o d e  Cuenca. Pregunté por 
el nombre del pan. P ita  fue la respuesta.

P an , q u e s o  y r a p a d u r a .  Viene 
como anillo al dedo este no muy corto 
párrafo sobre el citado terceto alimen
ticio. La víspera de la batalla de Aya- 
cucho deliberaban en consejo los jefes: 
Sucre, Lamar, Córdova, Miller, Lara, 
Gamarra, O ’Connor. Terminada la 
sesión llegó la hora de almorzar. Había 
que poner fuerzas. Sucre ordenó al 
asistente servir lo que había a la mano. 
“Y el asistente puso sobre un tambor 
una botella de aguardiente, un trozo de 
queso, varios panes y una chancaca". 
Coincidió en ese mismo instante la 
pregunta del Coronel O’Connor, Primer 
Ayudante de Estado Mayor, mientras se 
acercaba Sucre. Y le dijo: "-Mi General, 
¿quiere usía dictarme el santo y seña 
que se ha de comunicar al ejército?".

“-¡Ahí, late, glotón! ‘P an, q u eso  y  
ra sp a d u ra  ’ continuó diciendo Lamar y 
pasando a Miller la ración que acababa 
de arreglar".

“-P an, q u eso  y  ra sp a d u ra  -repitió 
el gallardo inglés aceptando el agasajo. 
-V e ry w e ll, ¡muchas gracias!".

Sucre se volvió a Miller sonriendo.

“-¿Qué ha dicho usted, General?".

*VN o lh in g  -nada, nada. Pan, queso  
y  ra sp a d u ra " .

“-Coronel O’Connor, ahí tiene usted 
el santo y seña y contraseña precurso
res del triunfo".

Y sacando Sucre del bolsillo su 
librito de memorias arrancó una página 
y escribió sobre ella con lápiz:

‘pan , qu eso  y  rasp a d u ra  ’.

Tal fue el santo, seña y contraseña 
del ejército patriota en la batalla de 
Ayacucho.

Y terminada la acción, el inglés 
Miller, fatigado, pide algo de comer en 
la tienda de campaña de Sucre. El Asis
tente le responde: "-Mi General, dis
pense si no le ofrezco otra cosa que lo 
mismodc ayer: un sorbo de aguardiente, 
p a n , q ueso  y  raspadura . A loque Miller 
responde: "-Hombre guárdale la raspa
dura y tráeme lo demás, que para ras
padura, basta con lo que les hemos dado 
a los godos". Este rico relato histórico 
viene de la pluma de don Ricardo Palma. 
T ra d ic io n es p eru a n a s , 393.

N i q u e  p a n . c a I  i e n i e .  Esta 
frase registra la XX edición del DRAE 
como provincialism o de América 
Central, Colombia, Ecuador y P. Rico. 
Las palabras del DRAE son: "Se emplea 
para rechazar las excusas, propuestas, 
etcétera de otro".

pana, (quich.pam ?). s. Compinche, com
pañero; amigóte; camarada: “ ...vale la 
pena hacer una mención de partncr, su 
p a n a  de la literatura, el narrador aus
tríaco-alem án Pcler I lan k c ...” . P. 
Campbell, C otnentarios, (L a  rev. de  
H oy, 3/Jul./83). “Estábamos hablando
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Panamá, sombrero— pancera

<Jc un pana de barrio...”. G. Garzón, 
Mijito Maaar, (Libro de posta, p. 43).

Me he hecho ya la pregunta y ahora 
repito ¿p a n a  viene del quichua pañi? 
Pañi es la hermana respecto del her
mano. P a n a  en lodo caso significa her
mandad grande, confianza íntima, algo 
como sentimiento fraternal. Aquí esta 
muestra literaria adicional: “ ...soy un 
sincero amigo y p a n a de usted -me dijo 
un toro de lidia”. A. Jarrín, (El Cpm. 
Siipl. Dom., 27/l;eb./8(), p. 4).

El cambio vocálicocn la sílaba final 
no es cosa e x traordinaria. I )e aquí que e 1 
origen de p a n a bien puede estar en la 
palabra quichua.

P a n a m á ,  s o m b r e r o ,  s. Sombrero 
ecuatoriano hecho de la fibra de la paja 
toquilla.

Se trata del mal llamado Panama 
liat tan conocido y difundido por el 
mundo entero.

Pasem os al DRAE en pos de 
información: "panamá, (de Panamá, n. 
p.). m. Sombrero de pila, con ala recogi
da o encorvada pero que suele bajarse 
sobre los ojos” .

La defin ic ión  académ ica que 
persiste igual en la XX edición de 1984 
vuelve inconocible a nuestro sombrero 
de paja, al sombrero de paja azuayo, y 
por supuesto a los tejidos en Manabí. 
listó a la vista que no se trata de dicho 
sombrero y sus pares más antiguos y 
tradicionales el Montecristi y el Jipijapa. 
Inconocible, tanto porque la fibra para 
tejer el sombrero es la pila y no la 
genuina materia prima, es decir (a fibra

de la paja toquilla, cuanto por la su i 
generis definición.

Actuando de agente o f  cioso va aquí 
una nueva definición de s o m b r e r o  
p a n a m á :  “panamá. s. Sombrero de 
paja toquilla tejido en el Ecuador”. Y, 
naturalmente, para completar la noticia 
lexicográfica, s o m b r e r o  d e  p a j a  
t o q u i l l a  tendría a su vez, esta 
definición: “sombrero tejido con fibra 
de la paja toquilla, la palma denomina
da Carludovicapalmata, mal llamado 
s o m b r e r o  p a n a m á. El sombrero 
en mención se teje en el Ecuador. Co
rrelativamente también deberían regis
trarse en el DRAE jipijapa y montecris
ti. como sinónimos del antes referido 
sombrero con la anotación de llevar 
dichos nombres por la ciudad y región 
donde se tejen.

pancada, s. Caída brusca, suelazo, v.

pan cora. s. Costa. Cangrejo de mar.

Yaen 1938 el Prof. Justino Cornejo 
dedicó un buen párrafo a este crustáceo 
tan común y preferidoporclcosteño. En 
Fuera del diccionario, encontramos lo 
siguiente en fragmento: “Nuestro pan- 
cora es un cangrejo marino, por lo ge
neral más pequeño que el guariche, de 
patas más cortas que las de su pariente, 
de color gris azulado, comestible como 
el de río”, 233.

En el DRAE no encuentro p a n c o- 
r a. Lo notable es el comentario del 
referido profesor y académico Cornejo 
que otra vez de su mano tengo esta 
novedad: “pancora. La Academia dice 
que al cangrejo marino de las costas de 
Chile se le da el nombre de pancora ”.
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panchana—pañalitis

Cornejo desconoce si se traía del mismo 
animal -el ecuatoriano y el chileno.

p an ch an a . s. Esm. Especie de loro 
pequeño común en esta provincia.

panela, s. Raspadura o rapadura.

Tenemos en esta voz un auténtico 
ecuadoríanismo. Es elocuente indicador 
el registro de p a n e 1 a en Consultas del 
doctor Carlos R. Tobar a comienzos del 
900. Mateus en su Riqueza inscríbela 
hacia 1918. Veinte años más tarde Jus- 
tinoComcjo tiene en la papeleta número 
598 a p a n e 1 a. Queja y protestas vienen 
de la pluma de Cornejo porque la Acade
mia no recogió el lucido alegato del 
doctor Tobar para admitir el ccuatoria- 
nismo. También señala la omisión del 
maestro Malaret, pues falta p a n e I a en 
su gran obra aunque sí esté raspadura 
con uso en el Ecuador. Hoy (1986), el 
DRAE mantiene silencio respecto del 
ecualorianismo. Para el lexicón acadé
mico es solo de uso en Colombia y 1 Ion- 
duras: “azúcar mascabado, en panes pris
máticos, chancaca".

panga, s. Embarcación pequeña como 
una lancha: “...desde la panga que se 
acerca a la playa se distinguen anima
les ...”. E. del Pino, Las pangas, (El 
Com.x Supl. Dom, 22/May./83).

No consta p a n g a en el DRAE. El 
Larousse registracomo provincialismo 
de América Central con el significado 
de lancha. Neves en su Diccionario de 
americanismos apunta la voz para Cen
tro América y Panamá. Hace falta el 
ingreso de la voz en el Diccionario de 
Madrid, y por lo que toca a los dos otros

diccionarios queda abierta la posibilidad 
de agregar próximamente el nombre del 
Ecuador.

pangora. s. Pancora. "Pangora de brazos 
suculentos en su armada contextura...”.
F. Samanicgo, Poesías, 248.

panifleadora. s. Establecimiento indus
trial de panadería.

pantalones, am arra rse  los. fr. fig. fam.
Ser muy hombre: tener pantalones: 
“-Me sobran pantalones para m lindar 
en mi casa”. I). Aguilera M Siete lunas,
260.

pantanera. adj. Dícese de la llanta neu
mática cuyo labrado de la superficie de 
rodamiento es muy áspero y apto para 
mayor agarre con el suelo,

pantanero, s. Costa. Pantano: “Evitaron 
un pantanero trilladopor los el i Jinchos”.
A. Ortiz, Juyungo, 217. (Tomado de 
Toscjuk), El español, p. 388).

panza, s. Otro nombre del chanul. v.

panza de burro , s. p. us. Sombrero ordi
nario hecho de lana basta. !

!
pañalitis. s.fam. Irritación, sarpullido que 

ataca a los niños liemos, especialmente 
en los muslos y nalgas, debido al conti
nuo contacto con el pañal.

t a  terminación itis está en esta voz 
muy mal empleada. Siguiendo la norma 
correcta aplicada en buen número de j 
afecciones irritad vas la significación
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paño— papa

recia de p a ñ a 1 i l i s sería la inflama
ción o irritación del pañal, es decir -está 
por demás señalarlo- que el pañal se en
cuentra irritado. Veamos ejemplos acer
tados: amigdalitis es la inflamación de 
las amígdalas; nefritis, la inflamación 
de los riñones; conjuntivitis, la infla
mación de la conjuntiva. Con la misma 
atinada regla llegamos a p a ñ a 1 i l i s, 
es decir la irritación del pañal, cosa ab
surda. El pañal no es el sujetodc la infla
mación sino el instrumento. *

Pero así se dice, y no hay más.

paño. s. Manta tejida con hilo fino y en 
vistosos colores para uso de la mujer de 
la clase popular. Se fabrica especial
mente en Guídacco, provincia del Azuay: 
“Y no sólo eso, paño s de Gualacco”. A. 
Cuesta y C., Hijos, 20. v. macana.

papa, (quich. papa), s. Planta solanácca 
anua (Solanum tuberosum), propia de 
la Sierra que da tubérculos comestibles. 
//2. Tubérculo producido por esta misma 
planta: “...ai papas que es manteni
miento como criadilla de tierra”. A. de 
Herrera, Hist. Oral., (Comentarios, 
DEM, II, p. 361). //3. fam. Acierto, 
ingenio: “Tu broma fue una buena 
papa ”. HA. fam. Cue. '['rompo de cuerpo 
gordo y pequeño, //papa con capote. 
fam. Cue. Papas con chaqueta: “ ... llegó 
a la mesa para merendar papas con 
capote". L. Moscoso V., Raíces, vv. 
capote lacro, lucro de uñas, //papa con 
chaqueta, fa m  Cue. Plato de papas 
cocinadas con cáscara en formado sopa, 
//papas enteras, fam. Papas cocinadas 
en sal, previamente peladas. Sirven para

acompañar a preparados con carne jun 
to con una salsa y el imprescindible ají: 
“Este globo crespo, blanco, que está 
erguido sobre provocativa salsa en fuente 
de porcelana, es la papa entera, cocida 
sin condimento ni artificio...”. J. Mon- 
lalvo,S/e/. Trat. "En esta vida cariuchos,/ 
en la otra papas ente ras,/en el purgato
rio, chicha/ y en el cielo las mistelas”. 
Cop. Pop., (D. Guevara, El Casi, y el 
Quich., p. 349).//papa pUJushca. (quich. 
papa;pillushca: envuelto), s. Potaje de 
papas cocidas y envueltas en salsa de 
queso tierno, //no saber ni p ap a .fr.fig. 
fam. No saber nada, ignorar abso
lutamente algo: "No entiendo ni papa 
papacito y más bien me confundí porque 
después hubo una discusión ...” . S. 
Espinosa, Comunista, (Hoy, 30/Mar./ 
85). //papa blanca, s. Variedad de papa, 
//papa Catalina. Variedad de papa del 
norte obtenida por procedim iento 
genético en la Es Lición Experimental de 
Santa CaLilina, próxima a Quilo, en el 
sur. //papa cuatro  cincuenta, s. Varie
dad de papa del norte, //papa curipam -
ba. s. Variedad de papa, //papa chaucha. 
s. Variedad de papa de las provincias del 
Cañar y Azuay. //papa chola, s. Varie
dad de papa del norte muy difundida en 
toda la Sierra, //papa chuña, s. Papa 
conservada en reposo por un tiempo 
hasta que pierda líquido con lo cual ob
tiene sabordulzaino.//papa esperanza. 
s. Variedad de papa, //papa flora p in 
tada . s. Variedad de papa, //papa furore. 
s. Variedad de papa, //papa G abriela. 
s. Variedad de papa, //papa leona, s. 
Variedad de papa, //papa m orazul. s. 
Variedad de papa, //papa roja. s. Va-
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papa

riedad de papa, //papa San Jorge, s. 
Variedad de papa, //papa rosada, s. 
Variedad de papa, //papa rosada ojos 
m orados, s. Variedad de papa, //papa 
rosada yungara. s. Variedad de papa, 
//papa uvilla. s. Variedad de papa.

Esta “voz americana” va a ocupar 
en E l H a b la  d e l  E c u a d o r  espacio des
usado por su extensión debido a que su 
nombre y significado tienen especial 
importancia en lo lingüístico como en 
campos extraños a él.

P a p a  es la palabra madre. Es el 
nombre quichua para el vegetal que 
prospera en las tierras altas y también 
para nombrar a su fruto tuberoso su
culento. Que pasando los mares, en tie
rras de forasteros y de forasteras lenguas 
se diga pó ta lo , p o m m e  d e  ierre, kartojfel, 
etc., es más o menos explicable -aunque 
con reserva- pero que en nuestro terruño 
se diga y escriba p a ta ta , es inadmisible, 
es rasiacuerismo además. Se tiene por 
palabra fina a p a ta ta , cosa que no es así. 
De otro lado se relega a p a p a  aúna 
condición aparentemente rústica, si no 
bárbara. Se la tiene por palabra runa, v. 
Carlos Obligado sale por los fueros de 
p a p a .  Sus cálidos términos al referirse 
aque los argentinos aprobaron decididos 
por el nombre de p a p a en lugar de la 
espuria patata dicen así: “es infundado y 
peca de afectación viciosa, de escrupuleo 
de purismo que lleva a imprimirá la voz 
patata en vez del término p a p a ,  más 

1 bueno y eufónico y realmente viviente 
; en nuestro país” . He recogido la cita de 
i Obligado, sacándola de T en d en c ia s  

a c tu a le s  d e l  e s p a ñ o l en  A rg en tin a , 
artículo escrito por Luis Alfonso en 
P resen te  y  fu tu ro  d e l  español, I, p. 163.

El DRAE se pronuncia decidido 
por el origen quichua de la palabra p a- 
p a. Pero remite de p a p a  a p a ta ta , es 
decir este es el término principal. La 
información etimológica de p a ta ta  es 
simple, escueta: voz americana seguida 
de detallada descripción botánica del 
vegetal. Lo expuesto por el DRAE 
(1970) es insuficiente. Es preciso re
cordar que han existido más de dos mil 
lenguas americanas.

Julio Calcaño en el E sp a ñ o l en  
V enezuela  apunta sobre p a p a  algo que 
no puedo resistir a copiar textualmente 
aquí: "P apa , nombre de la patata, fue 
dado por los españoles, del latín, papa, 
comida. Acaso patata no sea sino co
rrupción de la voz cas te 1 huía p a p a ; inas 
como esto es una hipótesis que solo se 
apoya en el modo bárbaro como los in
dígenas corrompían los vocablos caste
llanos, considero a patata como voz 
indígena. Verdad es que el célebre 
helenista Fernán Núñez de Guzmán en 
sus R efranes y  p ro verb io s  g losados, trae 
la voz patata, pero tal vez el refrán se 
refiere a los dátiles secos, en latín 
p a te to e . La voz ba ta ta  es evidente vie
ne de patata”. 1 lasta aquí don Julio Cal- 
caño y su párrafo espacioso al cual dejo 
sin comentario, pero por supuesto de 
ninguna manera hago causa común con 
él ni en parte y menos en el todo respecto 
a la etimología de p a p a .

Reunidas las fuentes lingüísticas y 
la razón moral, p a p a  es palabra qui
chua. P ata ta  es la forma castellana 
inicial, lomada por confusión con la 
b a ta ta  de las Antillas, el tubérculo 
dulzaino llamado también camote o 
boniato según la región. El P. Acosta en 
su H istoria  m oral, (15X8) a propósito de
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papacara—papel de estraza

p a p a  escribió: "...los indianos empican 
la falla de pan con unas raíces que siein- 
branque Uianun papas, las cuides debajo 
de la tierra se dan ...". Historia, 128. 1.a 
primera documentación de p a p a  pare- 
ce ir tan lejos como al año 1550. Coro- 
minas nos ofrece ese dato seguido del 
otro en el cual “desde 1550 abundan las 
menciones referentes al Perú", las men
ciones referidas naturalmente a p a p a .

Según el misino maestro Coro- 
minas, en España hasta el siglo XVIII la 
papa fue poco conocida y id referirse a 
ella siempre se dio el nombre propio, el 
venido del quichua, papa.  Pero después 
al extenderse su cultivo y consumo 
apareció ¡hítala al confundirse con el 
otro tubérculo antillano ya mencionado 
en el párrafo inmediato «ulterior. “La 
nueva forma figura ya en Quevedo y en 
Pragmática de 1680, seguramente con 
el sentido de ‘batata’ ".

Ai iniciar este comentario di co- 
m ien/o con la cita al DRAM en la XIX 
edición de 1070. Puesta mi vista a p a- 
p a en la todavía muy fresca entrega de 
la edición de 1084, la XX, no existe 
cambio en la noticia etimológica de 
dicha vo/. Repite ser voz quechua y asi
mismo remite a la principal ¡hítala. En 
esta sí se encuentra algo novedoso. 
Mientras en 1070 se reducía a apuntar 
"voz americana” , en 1084 se achira el 
punto etimológico y semántico, así: 
"¡Hítala. (Vozqueresultódelaconfusión 
de las íunericanaspapa y batata)”.

Y para no cansar más al lector, aquí 
paro la mano. Digamos p apa. Dejemos 
a otros que digan patata; que digan los 
españoles. Los «americanos, los ecuato- 
riíuios no demos el brazo a torcer:.p a -

p a. Este término por ningún concepto 
es rústico, vulgar o inelegante. Patata 
no es término refinado ni culto. Es 
palabra que nació por confusión y error.

papacara, (quich. papacara; papa: papa; 
cara: piel), s. vulg. Corteza o cáscara de 
la papa pelada. //2. Nevada menuda que 
cae en los páramos.

papal, (de papa), s. Terreno sembrado de 
papas, v. sembrío.

Palatal y patatar son las dos for
mas académicas que acompañan a p a 
p a l ,  también aceptada en las páginas 
del DRAE.

papalu lun . (quich. papalulun; papa: 
papa; lulun: huevo), s. f  ruto aéreo no 
comestible de la planta de la papa. v. 
símbolo.

En el quichlia norteño  lulun 
equivale a huevo; en el sureño, huevo 
es rurru.

papamoscas. s. Avecilla indígena de las 
Isl.as G.alápagos (Niyarehus magni- 
rostris) con plumaje amarillo en el 
vientre y c«ifé en el resto.

papaya, s. fam. Costa. Autobús con carro
cería abierta para servicio público: “De 
Guayaquil a Salinas nos fuimos a la luna 
de miel en una papaya llena de mon
tubios”.

papel de estraza, s. Cierta clase de papel 
de poca sustancia usado para envolver, 
para trabajos manuales, para decoración, 
etc.: “...¿para qué guardas tanto papel
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papelada—para

de estra za  en el baúl?”. G. H. Mata, 
D olores, 157. //papel de despacho, s. 
Papel sulfilo, fuerte, empleado en las 
tiendas para el despacho de las ventas a 
los compradores, //papel kraft. (al. 
kra ft: fuerte). Nombre de la nomen
clatura internacional de un papel extra 
fuerte para empaque: “Las bolsas de 
cemento son hechas de p a p e l k ra ft ”,

En cuanto al p a p e l  d e  e s t r a -  
z a conviene anotar el desuso paulatino 
de la voz debido a la desaparición del 
artículo. Algo semejante está ocurriendo 
c o n e l p a p e l  d e  d e s p a c h o p o r q u e  
a esta clase de papel va sustituyendo en 
forma elocuente, invasora y como si 
fuera plaga verdadera la bolsa o funda 
de material sintético tcrmoplástico, 
dominantemente de polictilcno.

papelada, s. Empapelada.

papelillo, s. Cigarrillo: “-Bueno, anda con 
tu p a p e lillo  ”. J. M. Espinosa, 0 0 .  EE. 
1 ,31. “ ...y  fuman p a p e lillo s  de pie en 
lasesquinas”. J. L. Mera, E ntre  d o s  tías.

papelón, s. Fiasco, hecho o dicho ridículo,
I inconveniente o ridículo.; • \ > ; »

papero, adj. y s. Cultivador de papas. //2. 
Comerciante en papas: “. . .pasarán mu-

! chos años a que se haga un próspero p a -
I p e r o ”. A. Ortiz, E l espejo , 131.

papón, adj. y s. Tonto, torpe.

ja p u ja d a . a d j. Papujo: “G allin ita  
p a p u ja d a /  puso un huevo en el arado". 
P. Carvalho Neto, F olk. P oét., 154.

papujo, adj. Dicho de una ave -gallo, 
gallina- la de cuerpo pequeño y rollizo. 
//2. Por extensión dícesc de las personas 
rechonchas y menudas.

para.

La preposición p a r a  funciona a 
veces en sustitución de m ás. El trueque 
tiene amplia descripción por parte de 
Kany.

Kany en su caudalosa cosecha de 
pruebas de los usos peculiares del habla 
hispanoamericana al llegar al trueque 
de p ara  por//ufa registra dos testimonios 
literarios, uno para el Peni y otro para 
Colombia. Sin taxis, 404. Del primero 
copio a la letra: " P e n i-¡Qué juegopara 
bonito!, ¡Qué día p a ra  bonito!” . Del 
uso colombiano en esta cita :"C olom bia , 
(Antioquia). ¡Ah!, ¡Niño p a ra  necio!. 
¡Ah!, ¡Don Luciano p a ra  porfiado!”. 
(M. Fidel Suárcz.XII, 126). Lástima es 
noacompañar aquí seguidamente mues
tras ecuatorianas plasmadas en nuestra 
producción literaria. No he dado con 
ellas pese a la abundante lectura recorri
da por iní. Pero es un hecho real la 
existencia del trueque antes señalado en 
el habla coloquial de los ecuatorianos. 
El es muestra inequívoca de que el uso 
nuestro no com porta solución de 
continuidad respecto al uso de los ve
cinos colombianos al norte y de los 
peruanos al sur. Así queda integrado un 
bloque lingüístico homogéneo con 
respecto a este giro particular, //pura 
qué también, loe. vulg. Frase signi
ficativa de estas otras: en  verdad, en  
realidad, d icha  sea  la verdad: “Porque, 
p a ra  q u é  ta m b ién  comenzamos fuerte, 
tanto que terminada la primera parte
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paracaidista—paramero

sentimos el triunfo”. Feo. Pebres Cor
dero, A vuelo, (Hoy, 13/May./84).

paracaidista, adj. y s. fam. El que se 
atreve a entrar a una reunión -banquete, 
coctel, etc.- sin estar invitado.

parada, s. Cada uno de los puestos de 
alerta o de tiro en un coto de ca/a de ve
nados: “ ...M artín preside/ afuera la 
ruidosa cacería/ las paradas divide”. R. 
Crespo T., Leyenda, (J0. //2. Cochura 6 
tanda de la carga de guarapo p;ira desti
larlo en el alambique y convertirlo en 
aguardiente: “Hemos aumentado a cua- 
tro paradas al día, patrón”. //3. Puesto 
en las odies, o avenidas y pla/as en el 
que regularmente se detienen los vehícu
los de transporte colectivo para dejar y 
recoger pasajeros: 'Tarada de bus”. //
4. Uniforme elegante para ceremonias 
especiales.

I .a 3 \ neep. del DRAE la he puesto 
a tono con la ó poca de hoy. El Dic
cionario Académico se ha detenido o 
paradoen el liempode los coches tirados 
por caballos.

parado, adj. IEmpleado o trabajador que 
se halla en paro: “Los parados o huel
guistas lomaron en cuenta el símbolo...”.
L. Cordero C\, Los empleados, (El 
Com, 15/May./80).

La noción de p a r a d o  en los 
diccionarios es ladel sujeto que no tiene 
trabajo, sea porque le han despedido, o 
porque no encuentra ocupación. Aquí, 
el p a r a d o  nuestro es el que suspende 
por su sola voluntad el trabajo arbitra

riamente, o en determinados casos seña
lados por la ley. v. paro.

paragüilla. (de paraguas), s. Arte de piro
tecnia que consiste en un pequeño para- 
caídas que desciende desde lo alto al 
reventar cicrtaclascde cohete que le lle
va en su interior.

Es una lexicalización del primitivo 
paraguas, porque el artefacto semeja un 
minúsculo paraguas.

parahuilla. 5. Paragüilla.

parahuaco. s. Mono del oriente de pe Lije 
castaño largo y espeso.

paralls. s. barb. Parálisis.

La aberración no se comete única
mente por nuestros lares, sino, “también 
en España, como diría Honorato Váz
quez, según vemos esta lineado Camilo 
José Cela: . .el hijosc le quedó baldado 
de párulis". Judíos, 232.

param ada, s. Acción y cfectode paramar: 
"En octubre tendremos buenos soles y 
t ambién buenas paramadas". A. 
Andrade Ch., Espigueo, I, 131.

param ar, v. impers. Lloviznar.

El DR AE no acepta el verbo, pero sí 
el su slan tivopdramo. De otro lado acepta 
sustantivo y verbo en llovizna y llo
viznar.

param ear. v. impers. Paramar.

param ero, adj. Relativo al páramo. 112.

713



.. Dícexede la cabalgadura acostumbrada 
a transitar por los páramos. //3. Lugar 
donde es frecuente la caída de páramo o 
llovizna. //4. Que conoce la vida del 
páramo: “...cuando se habla del indio 
paramero, después de haber convivido 
con él . . A. AndradcCh., Espigueo, I, 
151.

p á r a m o ,  s. Llovizna menuda que gene
ralmente se precipita en los pánunos; 
llovizna. //2. Paraje de nuestra semmía 
alio y frío, cubiertode paja y desprovisto 
de vegetación arbórea.

1:1DRAL tiene tres acepciones de 
p á r a m o. I :n la última, apunta: “Rol., 
Col., licuad. Llovizna”.

p a r a m o s o .  adj. Dicho del tiempo, con 
llovizna o páramo. 112. Sitio donde es 
frecuente la caída del páramo.

p a r a r ,  ir. Dicho de las ollas, ponerlas al 
fogón para cocinar los alimentos. //2. 
prnl. Ir ai paro, o pararse los trabajadores, 
v. parado, / / p a r a r  e l  c a r r o ,  fr.fig.fam. 
Detener o impedir laacción o pretensión 

i de alguien en forma enérgica y decidida, 
/ / p a r a r s e  d e  c o r o n a .  fr.Jig.fam. Con la 
cual se exagera y encarece la imposibi
lidad de acceder a algo que se le pide: 
“Ni aunque lepares de corona note 
doy permiso para que vayas al estadio”, 

i / / p a r a r s e d e  m a n o s . / r .  I:nciertas prue- 
, bas de atletismo, sostenerse el sujeto 
i por las manos asentadas en el suelo y 

vuelto el cuerpo en posición vertical 
con la cabeza baja, / / p a r a r s e  e n  dos 
p a t a s ,  fr. D i c h o  de las caballerías.

páramo—parmesan»

erguirse el animal en las extremidades 
traseras y levantar en segundos las 
delanteras.

parcelero. s. Propietario de una p:\rcela 
de tierra.

parchar, ir. Ocluir la abertura de un tubo 
neumático con un parche. 1/2. Poner 
parches en una cosa.

paréntlsis. .v. Barbarisino de paréntesis.

parición, .r. Acto de parir. U2. La cría 
recién parida.

Para el DUAL es palabra anticuada 
p a r i c i ó n .  Siempre nuestros agri
cultores y, por supuesto, especialmente 
los ganaderos hablan corrientemente de 
his p a r i c i o n e s  de su ganado. Q ui/á 
y con razón, el parto se reserva para el 
serhumanoy p a r i c i ó n  paradluiitnal.

pulidero.*. I .ugar destinado» los animales 
que van a parir, y de modo especial en 
las haciendas de ganadería.

purmesano. (de la ciudad italiana de AV/r- 
ma). s. Cierto queso duro para rallar.

1 le puesto esta palabra en lil Habla 
del Ecuador, porque las dos acepciones 
académicas no incluyen el significado 
del consabido queso originado en laciu- 
dad norteña de Parata. “Natural de Par
ia a” es la primera acepción; y, la se
gunda: “Perteneciente a esta ciudad y 
antiguo ducado de Italia”. Según esto 
los excelentes quesos p a r m e s a n o s  
hechos en la provincia del Carchi han 
quedado en el limbo.
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paro—parva

paro. 5. Suspensión temporal de acti
vidades de los trabajadores de una fá
brica, una empresa, comio medida de 
repulsa, insubordinación, o reacción 
contra el empresario o la autoridad. “Se 
anunciad paro indefinido de los chofe
res para el lunes próximo”. “... se produjo 
un nuevo paro de actividades de los 
empleados del hospital...” . L. Cordero 
C , Los empleados de salud, (El Com., 
15/May./80).//2. Suspensión del trabajo 
dispuesta por el empleador.

El código del trabajo ecuatoriano 
al respecto contiene esta definición: “Art. 
512. Concepto de paro. Paro es la sus
pensión del trabajo acordada por un 
empleador o empleadores coaligados. 
Art. 463. Huelga es la suspensión 
colectiva del trabajo por los trabajadores 
coligados” .

La ley hace el discrimen entre la 
huelga y p a r o. Es muy clara la dis
tinción por su origen y procedimiento. 
La huelga hacen los trabajadores, el pa- 
r o los empresarios. Más allá de la ley, 
sin embargo, en el habla general se 
habla del p a r o  de empleados y de 
choferes.

parqueadero , s. Lugar destinado al apar
camiento de vehículos.

parquear, ir. Estacionar un vehículo en 
un sitio, aparcar.

No se tome a este verbo como an
glicismo venido de to parle.

pa rt Ida. s. 1 )icho de I ganado mayor, grupo 
de animales juntos.

partidario . s. Trabajador agrícola que 
cultiva una extensión de tierra en virtud 
de un contrato de aparcería. Se le llama 
también aparcero.

El Larousse señala el uso de este 
nombre en Cuba, Ecuador y Perú.

partldero. j. Sitiodel cual parte un camino 
en una dirección, y otro en otra dirección.

párug. (quich. párug). s. Choclo, maíz 
tierno.

parva, s. Montón ordenado de mies sin 
trillar, de forma cilindrica que general
mente coronado maneracónica: . .jun
to a la pan’a alegre y satisfecha”. R. 
Crespo T., Leyenda, 95. “-De la parva 
a las patas, de la parva a las patas, grí
tales” . A. Cuesta y C., Hijos, “ ...el 
viento agazapado tras las parvas, riendo 
entre las ram as...” . C. Andradc y C., 
Hombre, 401. “...acarrear la calcha y 
seguir con las parvas". L. Moscoso, 
Raíces, 207.

Tal como describe el DRAE, la 
p a r v a  de por allá, en España, no es la 
p a r v a do por estos trigos ecuatorianos. 
Porque la peninsular es “mies tendida 
en la era para trillarla, o después de 
trillada, antes de scpararci grano". Nues
tra p a r v a de maíz, es el ejemplo obje
tivo, es un gran montón de la calcha, v, 
con la mazorca sin removerla todavía 
del pacón, v, hasta que se hagael deshoje. 
1 lecho este, también se forma la p a r - 
v a con la calcha vacía p;ira utilizarla 
como una especie de heno y servir de 
forraje con la caña y hojas secas de la 
planta del maíz.
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parvero—pasar de agache

parvero, (d eparva). s. Trabajadoragrfco- 
la que hace parvas.

pasa de que. fr. vulg. Barbarismo muy 
frecuente con el que el hablante da 
comienzo al discurso para expresar algo 
o relatar algo que ha sucedido, o sim
plemente de arranque de sus pensamien
tos: “-¿Porqué tiene sangré en lacara?”. 
“-Pasa de que me golpeó mi cabo”. II 
pasa que. Pasa de que: “¿Se te acabó la 
pólvora? -dijo la muchacha...”. “-No
nes- dijo Toribio. Pasa que en el fondo 
el Pancho sólo es buen cristiano...”. J. 
Ribadencira, Las tierras, 8.

pasador, s. Cordón que pasado por los 
ojales del calzado sirve para asegurarlo 
al pie o a la pierna si es bota: “...había 
pulido las bolas negras, había ajustado 
los pasadores tal vez. pensando...”. S. 
Cordero de Espinosa, Tristes, (/:/ Cu ni., 
7/1 ;cb./86). //2. Personaque como correo 
pasa.de un sitio a otro -generalmente 
cruzando la frontera ecuatoriano-pe
ruana- pequeñas cantidades de cocaína, 
burlando la vigilancia policial.

pasaje. ,v. Boleto para viajaren los medios 
de transporte público: “Pasaje de bus, 
de avión”; valor de este transporte: “lil 
pasaje de los colectivos ha subido a más 
del 50%”.

lia  ingresado el vocablo en la 
edición del DRAli (1984) con esta 
definición:"Amér. Boletoo billete para 
viajar”. Antes del registro señalado la 
edición anterior menciona exclusiva
mente al medio marítimo de transporte: 
“Precio que se paga en los viajes ma

rítimos por el transporte de una o más 
personas”. Con la innovación y ex
tensión de los medios de transporte mo
torizado, terrestre y aéreo, el uso hizo 
extensivo el significado del pasaje 
marítimo al de los otros medios de 
transportación.

P a s a j e  consta en el Art. 29 de la 
Ley de Aviación Civil con significación 
contemporánea bien traída.

pasada, s. Hoja seca de plátano que se 
usaba para forrar o empaquetar:" ... fo
rrados en hoja seca de plátano que se 
Warnapasalla". M.M uñozC., Cuentos, 
51.

pasamanos, s. pl. Pasamano.

También usamos p a s a m a n o s en 
el licuador. Portal molívoconslacnesta 
Contribución. I )igo todo esto porque el 
DRAli anota la voz. solo para Aragón y 
Venezuela.

pasar de uguche./r. fig.fanu I laccr algo 
con disimulo, mañosamente, a la chita 
callando: “Resulta difícil pasar de aga
che desde tan difícil función”. P. Bor- 
)iU(Hoy, 15/Abr./83). //pasar de largo. 
int. Ir sin interrupción, derechamente; 
seguir sin detenerse, //pasar lu luna./r. 
Con la que se indica que ha entrado un 
nuevo período de luna nueva, //pasar 
porlasarm as./r./7g . vulg. liufemismo 
parasignillcarposccrauna mujer: “ .. .un 
batallón de mujeres... pero a las que 
lográbíunos agarrar, las pasábamos por 
las armas y luego las dejábamos viviuis 
y coleando”. (í. A. Jácome, Los Pucho,
135. //pasar una nesta./r. Organizaría
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pasayo—pasillo

com o lo hacen los p riostes y 
acom pañan tes de una cerem onia 
religiosa, //pasar carros.y carretas .fr. 
fig. fam. Con que se ponclera las pena
lidades, desventuras y vicisitudes que 
se siguen unas después de otras; tras 
cuernos palos, //pasar misa. fr. Con
certar con el sacerdote para que oficie 
una misa especial: “. . .anotándose el 
nombre de la persona que pasará la 
misa... ”. S.Gonzálezde Vega,Iilpase, 
87.

pasayo. s. Vegetal (fíombax rinsi) de las 
sabanas de las provincias del Guayas y 
Manabí, cuya corteza fibrosa se emplea 
en cordelería.

pascua,estar hecho unn.fr.fig.fam. Para 
indicar que una persona está muy alegre 

y regocijada.

pascuur. int. Celebrar las pascuas.

pase. s. Cue. Procesión que sigue al 
servicio religioso de la misa en honor 
del Niño Jesús entre vísperas de la Na
vidad hasta el carnaval: “Iin los pases 
navideños para las misas del Niño”. R. 
Darquea, La chola cuencana. “Jesús, el 
del pase del Niño, es un Jesús morlaco”. 
C. Andrade y C., Hombre, 197. //pase 
del Niño. Id antedicho pase o procesión: 
" ... la caravana de I pase del Niño retoma 
cada diciem bre al son do alegres 
villancicos...” . M. R. Crespo de Pozo, 

Dimensión, (Prólogo a Huellas reco
gidas de J. Valdano, p. 12).

Iin el folklore cuencano tiene puesto

especialcl P a s e  d e l  N iñoporvarios 
motivos: religioso, costumbrista, social, 
económico. Susana González de Vega 
explica la ceremonia, así: “El Pase del 
Niño es un desfile que tiene como cen
tro la imagen del Niño Dios en el cual 
participan niños de la ciudad y del 
campo”. El pase, 37. El ambiente festivo 
de esta costumbre navideña nos ofrece 
en esta corta línea María Rosa Crespo 
de Pozo: “La caravana del Pase del 
Niño que retoma cada Diciembre al son 
de alegres villancicos”. Mito, 12. Y el 
cuadro infantil Luis Moscoso Vega nos 
pinta en esta brevísima pincelada: “Des
filaron como ángeles en un Pase del 
Niño y al regresar a casa trajeron golo
sinas”. Cuaiulo nadie, 12. //2. Cue. El ir 
y venir del enamorado en la acera a la 
espera de su enamorada.

pasillo, s. Música con aire parecido al 
valse pero menos vivo: “ ...la  música 
del pasillo juega con el viento”. II. 
Salvador, Trabajadores, 166. “Un pasi
llo bohemio, pasillo lojano, brota de las 
cuerdas...”. C. Andrade y C , Hombre, 
303. "Violador del casto sueño/ el 
Mmrum pasillo/esc uniéndose alevoso/ 
besa el corazón dormido”. M. Corylé, 
Cantos, 40. “ ...lo spasillos, sobre todo 
los pasillos lloriqueantes y desespe
rados” . J. Valdano, Huellas, 34. H2. 
Baile del folklore ecuatoriano que sigue 
a la música del mismo nombre.

Falla en el DRAE el ccuatorianis- 
rno. Es de esperar que p a s i l l o  estará 
ya en el tumo para la próxima edición 
del Diccionario de Madrid.

No he querido borrar el párrafo
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anterior. Mantengo ei apunte original. 
Pasando el manuscrito a la redacción 
definitiva y habiendo ya circulado la 
XX edición del l)RAE( 1984) completo 
ahora la papeleta (1986) con esta línea 
final transcribiendo la5a. y 6". acepciones 
del citado lexicón: “5, Col., licuad, y 
Han. Baile popular. II6. Col. licuad, y 
Han. Composición musical de compás 
3 por 4, con la cual se baila el pasillo".

pasoso, vulg. Contagioso.

paspa1, s. Cue. Cierta clase de pan basto 
que se hace en Cuenca.

paspa2, (quich.paspa), s. Escoriación del 
culis porel excesivo frío de los páramos.

Arona trae, o mejor dicho trajo 
p a s p a entrada ya la segunda mitad del 
800 y como peruano señala ser p e licu 
lar de Arequipa. Acá vemos üunbién la 
p a s p a  en los indios de nuestros pá
ramos, y los que no siéndolo-muy pocos- 
o han dejado de ser -buen número- o ser 
a inedias, sufren los rigores de la in
temperie en la alta Sierra cordillerana.

pasparse, ref. Escoriarse, rá jese  ciertas 
partes del cuerpo expuestas a la incle
mencia del clima frío: "Haspar se la ca
ra, las manos".

pasposo. (dcpaspa), adj. Que tiene pepa .

p asta1, s. Pastel.
La p a s i a es el elemento p e a  ela

borar el pastel. Llamando p a s t a  en 
sustitución de pastel estamos echando 
mano a un normal metaplasmo.

pasta2, s. Pachorra, flema. Por supuesto

que en 1 ispaña se dice p a s t a a la pasta: 
“-Ya tenía pastas para el té". R. Gómez 
de la Sema, Rebeca. 76. //2. Sinvergüen
cería.

pastar chirotes, mandara uno a .fr.fig. 
fanu Mandar a uno con viento fresco: 
"-Y así te vddmi\ndnTii pastar chirotes ".
M. A, Rodríguez, Historia. 21.

pastelero, s. Obrero que hace pastas o 
pasteles. 1/2.1.1 que vende pastas o pas
teles.

pastificio. (it. pastificio). s. fábrica de 
fideos, w.futelero, fidelería.

Segummeuleelitnlinnismo trajeron 
los propios italianos al abrir negocios de 
fabricación de tallarines, macarrones, y 
demás gran variedad de fideos y pro
ductos de pasta aliñes. En italiano pas- 
l i f i c i o es: “s. m. labbrica di pasti ali
mentan".
i '

P a s t i f i c i o  es término técnico,
s y si se quiere, culto; fidelería es el tér

mino corriente.

pastuso. adj. fam. Grosero, tosco, mal 
educado, //cariño pastuso./r./<///t. Señal 

de alecto, o caricia mezclados con dureza
¿ y grosería,

. No está en mi saber si los oriundos
de Pasto sean o hayjui sido groseros por 
naturaleza. Me gustaría enterarme de 
sus cualidades. Ahora, para sohunentc 
vincularel significado dcsdccl puntode 
vista lexicográfico, traigo esta cita 
oportuna sacada de la pluma de M. J. 
Calle escrita en 1911: "Cornejo trajo
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cosa de tres mil pastusos, de esos ban
didos que acometen como toros...”. 
Charlas.

*

Además de lo dicho anteriormente 
la memoria me trac fragmentos de la 
historia de la independencia americana 
en las páginas de Bolívar de Salvador 
de Madariaga. El severo polígrafo coru- 
ñez. pinta con tinta gruesa la cruel repre
sión ordenada por Bolívar a los rebeldes 
y recios pastusos que no se hacían de su 
lado.

pata. s. Costa. Arbol en pie. //2. vulg. Pie: 
“-Lavemos patas. Sabroso, -propuso el 
indio en tono juguetón". J. Icaza, Huay- 
rapamushcas, 119. //3. j. vulg. Colilla 
encendida aún para fumarla un segundo 
fumador, //a pata. A pata.

pata de gallo ./r. fam. Arrugas que apa
recen en la sien hacia los párpados: 

. .mas, si se le disimulan algunas lige
ras arrugas -la indefectible pata de gallo 
cuán fresca es su tez ...”. M. J. Calle, 
Biografía de RCT. (Biografías y sem
blanzas, p. 36).//pata de muía. s. Costa. 
Cierta variedad de ostión muy grande: 
“...a  las patas de muía, a las conchas 
prietas...” . I). Aguilera M., Don Goyo, 
21. //pata en tierra, fr. fam. Para indicar 
la condición de la persona habitualmentc 
descalza: “... la niña de pata en tierra y 
relajode bayeta azul.. .”. M. J. Calle, Mi 
uniforme, 200.//patas de santo..r. Lo ja. 
Golosina de dulce: " ...vendía pan, 
galletas, patas de santo, quesadillas, 
carmelitas, arepas...” . A. Carrión, La 
manzana, 27. //caldo de patas, s. Plato 
sustancioso de las patas de res cocidas

en forma de sopa y con el agregado de 
yuca y mote. cf. mondongo, //mala pata. 
fr. fam. fig. Para denotar mala suerte: 
“Por pura mala pata perdió la mesa de 
billar”.

pata pegada, s. Ave marina de las Islas 
Galápagos, (Ptendroma phalopygia).

patacón, s. Rodajas de plátano verde san
cochadas y fritas. //2. s. desús. Dinero, 
reemplazado porel peso y más tarde por 
el sucre: “Quien estrenaba entonces una 
buena capa de paño de Sedán, ciento 
cincuenta o doscientos patacones de a 
ocho reales...” . El popular, N° 8, Julio 
de 1864, Cuenca, “...la  buena entrada 
mensual en patacones, licores de todo 
gusto...”. A. Gómez J., Quien a cuchillo 
mata, (Leyendas Ecuat., p. 151).

I a  vieja moneda medieval conocida 
en Francia y Portugal pasó a España a 
nombrar a cierta moneda de plata. F’n ton
cos, desde la península nos vino el nom
bre. Colijo que el uso nuestro era más 
pitra significar dinero que para nombrar 
detenni nada pieza. Ahora porel nombre 
de larodajade plátano: vami suposición 
a ligar la moneda con dicha rodaja. Hl 
hablante quizá asoció los dos signifi
cantes para reducir el significado a una 
sola voz: patacón.

patadas, en dos, en cuatro  .fr. v. En dos, 
en cuatro patadas.

patalsuelo. (de pata y suelo), adj. Des
calzo: “Los pata-al-suelo que volvían 
del entierro”. J. de la Cuadra, Barra
quera, (00 . CC., p. 340). “Un mozo
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paia-al-suelo se acercó...” . J. Andrade
H., Cuentos, 62. “De sus tiempos depa- 
íalsuelo”. G. A. Jácome, Garzas, 139.

patache, s. vulg. o fam. Cue. Comida: 
“Ya es hora del patache

Alonso en su Enciclopedia tiene 
cuatro acepciones de p a i a c h e. La 
primera concuerda con la del DRAE, 
esto es cierta antigua embarcación, 
siendo la voz originada en el árabe. La 
tercera acepción atrae nuestro interés 
puesto que dice así: “Cenad, y Perú. 1:1 
condumio diario”. I,a cuarta también se 
refiere a la alimentación: “Especie de 
sopa a base de trigo pelado, carne y 
charqui, especialmente de cerdo”.

patachl. s. Patache. .

patada japonesa, s. Golpe dado en las 
nalgas con el dorso del pie.

patadas, a .fr.fam. Con dure/a extrema 
//en dos patadas, fr. fig. fam. Con 
rapidez: “Terminaré el deber en dos 
patadas". //a la patada .fr. Pura indicar 
el tratamiento grosero y rudo que se da 
para realizar una obra; a patadas.

pataleta, s. Ave acuática de las lagunas 
serranas (Códiceps dominicas).

pateada, s. Pateadura.

patear, ir. Corresponder una enamorada 
con mucstrasdc simpatía. H2. ir. Golpear 
una arma de fuego por el retroceso al 
tiempo del disparo.//.!, ir. DisgusUtrcon 
movimiento de repugnancia cuando se

ingiere algo desagradable: “Al niño le 
patea el purgante”; hostigar, repugnar 
un alimento o una bebida.

patético, caso. loe. fam. barb. Caso elo
cuente.

patlca. s. Esm. Demonio: “¿Y cuánto le 
dio el palica a ño Sangurima?” . J. de la 
Cuadra, Sangurimas, 50.

patlllo. s. Ave acuática de las Islas Galá
pagos, común en las lagunas de agua 
salobre de las islas. Es el Ouros baha- 
mensis, 112. Avecilla palmípcdadc color 
gris claro con manchas blancas que fre
cuenta las orillas de los ríos a/.uayos.

patinar el coco.fr.ftg.fum. Para indicar 
la condición de estar chiflada una per
sona.

paliza, s. Pateadura, golpes dados con los 
pies.

pato. s. V íctima de hurlas y groserías. 112. 
I:n hospitales y clínicas, orinal para 
hombres.

pato cuervo, s. Cormorán.

pato guanay, s. Guanay.

patoja, adj. Dicho de la letra o escritura, 
la de rasgos imperfectos, como es la le
tra de los niños, o de las personas sin arte 
caligráfico: “Puso en lugar de la firma 
uimcnu ftaioja ". J. de la Cuadra, Ayoras, 
(00 . CC„ p. 412). //2. Contrahecho, 
fuera de orden: “Una silla patoja ”.
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patojear, int. Vacilar, mostrar insegu
ridad: “Aunque la lógica a veces pato
jea”. J. Ribadeneira, Todó.sigue igual. 
(ElConi, 6/May./80).//2. No acertar en 
alguna cosa, o hacerla con dificultad y 
mal.

patojera, s. Cojera.

patón, adj. Que tiene los piesmuy grandes.
á

patrón, s. Señor, amo: “Va de casa del 
patrón Larrea”. H. Salvador, Trabaja
dores, 122.

A los varios vocablos relacionados 
con la evolución de la sociedad ecuato
riana p a t r ó n  se suma a ellos -amo, 
huasipunguero. pongo, mita, concierto, 
etc. -y entra al grupo del léxico con 
voces desusadas, poco usadas o en cami
no de desaparecer. A esta última clase 
pertenece p a t r ó n .  Subsiste en el me
dio rústico.

patrono, s. Lmpresario que contrata 
trabajadores y nuuitiene relaciones labo
rales con el personal, cf. empleador.

Algo semejante a lo ocurrido en la 
papeleta ¡ulterior sucede con p a i r o -  
n o. 1 ’n el ámbito del personal asalariado 
suena mal p a t r o n o .  Las autoridades 
laborales sensibles a la suerte de hiperes- 
tesiaclasista reinante también han pues
to en retirada a p a t r o n o y a la vez han 
puesto en vigencia empleador, el claro 
calco sacado del inglés employer.

patucho, adj. y s. Cojo, patojo: “...está 
saliendo enclenque y medio patucho”.
S. Espinosa, Hacemos, (Hoy, 26/Fe.b./

85). //2. Ave que no tiene cola.

La 2*. acep. se refiere al dato lexi
cográfico de H. Toscano en El español, 
409.

patukmai (shuar patukmai). s. Etniashuar 
que perteneció al territorio ecuatoriano 
antes del Tratado de Río de Janeiro 
(1942). Ahora es una agrupación sel
vática peruana.

paují. s. Pava de monte, v.

pauteño. s. Relativo al cantón y a la cabe
cera cantonal de Paute, en la provincia 
del Azuay. //2. Oriundo de Paute. //3. 
Aguardiente destilado en Paute; variedad 
de ají muy picante.

pava. s. desús. I longo, clase de sombrero 
de copa esférica y rígida, generalmente 
de color negro.

pava colorada, s. Ave del oriente (Ortalis 
ortalis). H2. Pava de monte. Gallinácea 
silvestre común en algunos páramos 
que en la actualidad es muy escasa: otra 
ave gallinácea común en la Costa lla
mada también paují.

•

Justino Cornejo en Fuera del dic
cionario enriquece una vez más el inven
tario de ecuatorianismos: “Para mi ca
pole el paují de los esmcraldeños es la 
pava de monte de los fluminenses” , (p. 
240).

pavada, s.fam. Tontería, sandez: “-Déjate 
de pavadas, un beso nada importa”. E. 
Viteri, El soñador, (Cuentos escogidos.
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p. 124).

Este término no es nuestro sino del 
Río de la Plata. Asomó en el horizonte 
dicharachero y llorido del mismo Bue
nos Aires para repartirse en todas direc
ciones de la geografía hispanoparlante.

pavim entadora. s. Máquina construida 
para cubrir con mezclas de asfalto, o de 
cemento las superficies de calles, ave
nidas, carreteras, plazas, etc.

peana, s. Díccsc del esposo, o de la esposa 
con respecto a su cónyuge que celebra 
su día onomástico, o cumpleaños: “ j Vi va 
la santa! ¡Viva la peana! ”.

peaña, s. barb. Peana.

pecuaca. s. Costa. Pecueca, mal olor de 
los pies.

pecueca. s. Mal olor de los pies, o pie de 
atleta.

paviola, s. “Ecuad. Chico que falta a cía- 
se .

Es Alonso quien nos da esta infor
mación en su Enciclopedia. No he tenido 
ocasión de escuchar esta palabra. Tam
poco be encontrado la voz en los trabaj os 
de nuestros lexicógrafos, cf.fuga, ran
cla, pera.

pavita, s. Pava, hongo.

pavo. s. Joroba. //2. Gorrón, sujeto que se 
cuela a una reunión, banquete, fiesta, 
etc., sin ser invitado. 115. adj. y s. Díccsc 
del sujeto que entra a un espectáculo sin 
pagar entrada: “En el estadio casi todos 
eran pavos”, //de pavo, loc.fam. Para 
denotar como lo hace el gorrón o el pa
vo, sin pagar entrada: “No está bien que 
los monos viajen de pavos ”. Picapiedra, 
(El Tiempo, 27/AbrV80).

paya. s. Instrumento musical de viento 
parecido al rondador, hecho de canutos 
de carrizo, pero más pequeño.

pechiche, s. Arbol corpulento de la Costa 
(Vitex gigantea). H2. Madera de este 
árbol empleada en la construcción: “...la 
enorme canoa de pechiche...”. IX Agui
lera M., Don Goyo, 23. //3. Eruto de este 
árbol.

pechuga, s. fam. Desfachatez, desver
güenza, descaro: “ ... tu vo cólera con esc 
zángano que tenía la pechuga de decir
le. . E. Terán, I:¡ cojo, 180, v. concha.

El profesor Justino Cornejo en su 
Fuera del diccionario se manda un lu
cido comentario sobre p e c h u g a  y el 
adjetivo pechugón enriqueciendo con 
noticias lexicográficas lan valiosas como 
que han salido de Rufino J. Cuervo y 
Ricardo Palma. P c c h u g a s c  pasca por 
lodo el ámbito hispanoamericano con 
semejante o algo semejante significado 
al del ecuatorianismo registrado aquí. v. 
mandarse.

pedaceada. s. barb. Acción y efecto de 
pedacear.

payaso s. Arbol de la provincia de Loja. pedacear. ir. barb. Despedazar, hacer
*
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pedazos.

pedallsta. s. Ciclista. 1

pedidera, s. Importuna y persistente 
manera de pedir algo: .sigue la pedi
dera de plata” . E. Ce vallos G., Caras y 
caritas, 14.

pedo chino, s. Semilla de una variedad de 
acacia que al molerla despide olor muy*- 
fétido.

pedrada, a la. fr.fam  Sombrero al que se 
le pone de lado, inclinándolo sobre un 
ojo: . .por siempre inalanochado, a la
pedrada el som brero...”. J. M. Aslu- 
dillo, Tipos, 25. “...púsose el sombrero 
alón a la pedrada y resueltamente..
E. Terán, El cojo, 22.

pega. s. Cargo, puesto, ocupación de poca 
importancia: “ ...en el Municipio tam
poco me resultó una pega ”. G. Ramón, 
Tierra, 33. “Por ventura pude conse
guirme esta pega con un horario que 
más o menos me da t iempo. . Eco. Pe
bres Cordero, Los dependientes, (Hoy, 
18/DÍC./83).

pegadura, hacerse \a.fr.fig.fani Con la 

que el dueño de casa invita a una persona, 
y por mera cortesía se disculpa de lo que 
puede haber de deficienlecn el alimento 
que le ofrece.

'pegar, mí. lYcndcr un injerto. //2. Dar, 
producir lo que indica el sustantivo al 
que precede: "Pegar un grito, pegó un 
estornudo”; "puede que sí y me pegué 
un susto terrible” . II. Salazar T., Porásí

decirlo, 112. //no pegué los ojos. fr. 
fani Con la que se entiende que se ha 
pasado sin conciliar el sueño: “No dormir 
ni gota esnohaber pegado los ojos". C. 
J. Córdova, El Habla del Ecuador, art. 
ni gota.

Esto de p e g a r  no es de nuestra 
invención. Tal verbo acompañado de un 
sustantivo expresa la acción de este: 
pegarse una caída, es caerse; pegar un 
silbo, es silbar. Y no es como acabo de 
afirmar idiotismo nuestro porque siendo 
conocido en España tiene además 
calidad al contar con muestra nacida de 
soberbia pluma: doña Emilia Pardo 
Bazán. Sí; ella en Los Pazos de Ulloa 
ofrece el siguiente párrafo: “ ...a  punto 
estuvo el clérigo de besar la tierra mer
ced de la huida que pegó el rocín con las 
orejas enhiestas, loco de terror...”, (p. 
1 1 ).

No p e g a r  l os  o jo s . Lo aceptado 
por el DRAE es “no pegar ojo”. Mas, el 
ecuadorianismo se sujeta a la realidad 
anatómica. Entre “no pegar ojo” y “no 
pegar los ojos” el hablante se dirá que es 
más acertada la segunda locución. 
Polifcmo, por excepción y como caso 
leratológico, pudo haber dicho la frase 
en número singular, pero antes de que 
Uliscs le deje al colosal cíclope ciego al 
sacarle el único ojo.

pegujal, s. Pequeña extensión de terreno 
agrícola, generalmente de malacalidad: 
“ ...el mestizo, señor 6c\pegujal, rey de 
la Sierra...”.J. Montalvo.SVeí. Trat., II, 
159.

P e g u j a l ,  por asociación de ideas, 
trae a la mente la noción del ahora fe
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necido h u a sip u n g o , v. De aquel, el 
DRAE en la 3 \  acepción, escribe: “3. 
Pequeña porción de terreno que el dueño 
de una finca agrícola cede al guarda o 
encargado para que la cultive por su 
cuenta como parte de su remuneración 
anual”.

peinador, s. Mueble con espejo en el que 
se arregla la mujer. 112. Cuarto en el que 
se arregla la mujer.

peinadora, s. Peinador.

peinilla, s. Peine. U2. Costa. Machete: 
“ .. .arremetió a p e in illa  limpia contra 
los policías...”. A. Ortiz, Ju yungo , 70. 
” ... y con eso te compro un vestido y una 
p e in illa  para m í...”. G. Ramón, Tierra, 
21. “ ...desenvainando su peinilla...”.
N. Estupiñán B., G uayacanes, 88.

péls. s. barb . País.

pelacara. s. C osta. Asaltante de los ríos.

pelada, s. Acción y efecto de pelarse. 112. 
Dicho de la mujer, la enamorada en el 
habla de adolescentes.

pelado, adj. Sin dinero: infeliz: “Que feo 
ha sido ser/ el ser un hombre p e la d o  J  
los amigos me han dejado/ y hasta mi 
misma mujer”. J. L. Mera, A nto lo g ía ,
45. //peladocom o una pepa dehuaba. 
f r .  f i g .  fa m . Pondera la pobreza e 
indigencia de una persona “-Todos saben 
que eres más p e la d o  que  una  p ep a  de  
h u a b a " . A. Camón, L a  llave, 85.

pelarse .p r n i fa m  Equivocarse un escolar,

especialmente en las pruebas prales; 
aturdirse, confundirse una persona en 
una intervención en público: “La pobre 
se p e ló  en la recitación", //pelar el ojo. 
fr .  f ig  f a m  Estar muy alerta y des
confiado.

pele. s. Tuli.

pelea de perros, ni en. f r .  f ig .  fam . 
Ponderativa de lo imposible e inusitado 
respecto a conocer a una persona: “A 
fulano no le conozco, no le he visto ni en 
p e lea  d e  p e rro s" .

pelear.ir. Discutir,regatear: "...nohabla 
mucho y no p e lea  los precios”.

pelícano café. s. Ave marina de las Islas 
Galápagos, (P e leca n u s  occidenta lis), 
conocido también con el nombre de 
alcatraz.

película, de. Locución ncológica muy 
expresiva para ponderar la excelencia 
de una cosa, lo oportuno y favorable, a 
propósito: "El libro que me prestaste es 
d e  p e líc u la " , //fin de la película, fr. 
Acabóse; final bueno, o malo.

I ,a locución es moderna. S:üc de las 
salas de cinc. Copia y revela la excelencia 
de lo truculento y pondera en los mejores 
términos la hermosura, lo oportuno: “El 
sombrero te queda d e  p e líc u la  "; "-Vas 
a creerme, el chico es d e  p e líc u la  "el
champú que me recomendaste ha sido 
d e  p e lícu la " .

pelizcar. tr. barb. Pellizcar.
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pelizco. s. barb. Pellizco.

pclizcón. s. barb. Pellizco*

pelo de choclo, s. Bráctcas de la flor fe
menina del maíz que salen de la mazorca 
y tienen la apariencia de cabello de 
color claro -verde pastel cuando licmo- 
y de rubio a castaño oscuro a medida 
que madura la mazorca, ".. .pelo de cho
clo y el sómbrente» del año. . T. Cres
po de Sal vador, Ana, 6. //pelo a pelo.fr. 
fam. Kn las apuestas, para indicar que 
las condiciones son idénticas para las 
partes; empale, tablas.

pelona, s. Acción y efecto de pelarse.

pelota, Juego de la. s. Pelota nacional, 
juego o deporte autóctono del norte del 
país, en la Sierra, particularmente de la 
provincia de Pichincha, en el que parti
cipan dos jugadores que se lanzan una 
pelota de caucho duro por medio de una 
armadura circular como tambor, aco
modada en una mano y a la que se la 
llama guante, //pelota nacional. Deporte 
de origen autóctono llamado también 
juego de la pelota.

Ha sido infructuosa mi investi
gación para dar con el nombre vermículo 
de este juego de la pelota, o de la pelota 
nacional. Ambas denominaciones son 
como se puede colegir advenedizas. La 
lengua quichua no tiene nombre para 
dicho juego, aparentemente. Las otras 
lenguas nativas no han dejado rastro del 
nombre del referido deporte.

pelotas. ,v. pl. Zopenco, bobo, papanatas.

peltre, adj. Chispo, alegrón por obra de la 
ingestión de un poco de bebida alcohó
lica. //2. adj. Cosa de calidad ordinaria.

La antigua aleación metálica de 
plomo, cinc y estaño en inglés se llama 
pewter, de donde viene el nombre 
castellano de p e l t r e .  Este sin duda 
formará el reducido grupo de los 
primeros anglicismos de la lengua 
castellana. Covamibias en su Tesoro 
registra p e l t r e ,  palabra de la que dice 
ser “una especie de metal compuesta de 
estaño y plomo de la cual se hazen 
baxilas de servicio para la mesa, viene 
de Ynglaterra y trujo consigo el nombre”.

peltrecho. s. barb. Pertrecho.

pellón, s. Manta gruesa y peluda para po
nerla en la silla de montar, “ ..poncho, 
tamaño sombrero, grandes espuelas, 
pellón lanudo. . J. L. Mera, Entre dos 
tías, 21. "De las barbas de Zamora/ 
tengo de hacer un pellón,/ para que se 
acueste y duerma/ todito mi batallón”. J. 
L. Mera, Cantares, 297. “Viandas para 
los días de viaje, qué de pellones de 
gamuza y flecaduras de hilos de seda...”. 
L. Moscoso V., Cuando nadie, 32.

penación. s. Aparecido, alma en pena: 
“¿Pero qué de raro tendrá que además 
fueranpenaciones?”. “-¿Quépenado- 
nes?”. A. Pareja, Don Balón, 273.

penca, s. Penco: “...cuya fiesta de colores 
se encuentra en la agria catadura de las 
p e n c a s C. Andrade y C., Las tres, 
234.
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pencal. s. Lugar poblado de pencas o pen
cos: “Junto a los álamos blancos,/ junto 
al rastrojo y las finas/ espadas de los 
p é n c a le s J  sombra que yo amo, cari
ñoso...” . C. Andrade y C., P oesías.

penco, s. Agave, cabuyo, magüey (A g a ve  
a m e r ic a n a ) llamado también penco 
negro: “De los p e n c o s  de Salango e Iba- 
rra”. M. J. Calle, C harlas, 27. “...se 
acabó el chaquiñán, los p e n c o s  hacen 
cadena...”. G. A. Jácome, G arzas, 295. 
“Los cercados de p e n c o s  y algunos/ 
chahuarqueros floridos...” . J. Pazos, 
L eva n ta m ien to , 147. //penco blanco. 
Variedad de la anterior con vegetación 
de color verde amarillento claro.

Por supuesto que el nombre p c n- 
c o es palabra castellana. Los españoles 
al ver las grandes y bien armadas hojas 
•pencas- habrían comenzado a llamar 
así a la planta y sus partes. El nombre 
vernáculo -nombre en quichua- es de 
cha h u a r, o y  ana  chahuar.

El y a n a  ch a h u a r  o penco negro 
tiene coloración azulada oscura en 
contraste con el yu ra c  ch a h u a r  o penco 
blanco de hojas menos robustas y de 
color claro verde amarillento.

Ambas clases de p c n c o s rinden 
fibra textil, la jarcia, para hacer sogas y 
sacos o costales burdos y fuertes. Del 
p e n c o  negro se utilizaadcmás el zumo 
que se extrae de su corazón, el p u lque , 
bebida apreciada por el campesino. Del 
escapo que arranca de la planta adulta se 
utiliza para tirantes de escalera por ser 
fuste largo y de consistencia leñosa 
liviana pero fuerte.

pendejada, s. vulg. Tontería, simpleza: 
“-Déjate de pend e ja d a s, Inés, esc hom
bre es para vos” . L. Moscoso V., Espa
dach ín , 8 7 .112. Cosa inútil; hecho sin 
ton ni son: “Has hecho una p en d e ja d a  
//3. Juramento vulgaremplcado para las 
más diversas circunstancias.

pendejo, adj. y s. vulg. Bobo, simple, zo
penco. “-Ustedes son unos pendejos. 
Creyendo todavía esas cosas". D. Agui
lera M., D on G oyo. “-A ti te buscan para 
llevarte a la c á rcc l.p m /e /o ”. L. Mos
coso V., E spadach ín , 32. “.. .está hecha 
una señora p en d e jo  ”. B. ('anión, Por 
qué, 163.“. . .según la viejae inalterable 
teoría nacional de hacerle p en d e jo  al 
país". R. Andrade, C laraboya, (E l Com., 
1 l/Dic./80).

Montalvo prefiere no escribir la 
palabra por respeto al lector, pero se 
vale del giro eufeinístico ton to  con  p: 
“Cuando se muera otra vez, amigo, no 
sea usted ton to  con  p . ”. M ercu ria l, 66.

pendejón. adj. vulg. Un poco pendejo.

pendonero, s. Sujeto que lleva un pendón 
en ciertas fiestas religiosas como señal 
de importancia: “ ...te  ayudo cuando 
quieras ser p en d o n ero  y compadre”. G.
H. Mata, SanagU ín, 9.

penetro, aiij. y  s .fa m . Sinvergüenza. 112.
’ Pavo.

penitente, s. Eufemismo para no decir 
pendejo.

. ■ i ■ ’

pe ni tentada, s. Eufemismo para no decir
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pendejada.

pensar, ¡ni. Hallarse uña cosa solo en 
mientes: “¿Terminaste el deber?” “-Ni 
pienso todavía” . 1/2. fig. Hallarse algo 
en demora, sin avanzar: “-Ese canal ni 
piensa todavía en terminarse”.

i

pensionar, ir. Mortificar, volverse onero
sa una cosa.

peñLscar./r. barb. Pellizcar: “-Mepeftiscó, 
nada m ás.. .” . J. A. Campos, Cosas, 90.

peón. s. “Peón es el que ejecuta para otro 
labores agrícolas mediante remunera
ción y puede ser; jornalero, huasipun- 
guero, destajero y yanapero o ayuda”, 
//peón libre. Peón suelto, //peón suelto. 
El que tiene tierra propia en contraste 
con la situación del huasipunguero. II 
peón propio, s. Huasipunguero.

La definición de p e ó n  puesta en 
esta papeleta es la transcripción del Art. 
287 del Cálibo del trabajo ecuatoriano.

p e o n a d a ,  s. Conjunto de peones: “...y  
ocultaba la peonada de levantarse y 
quemar sementeras y casas”. J. Ponce, A 
espaldas, 14.

Si vamos por el terreno académico 
veremos que hemos caído en descuido 
al usar p c u n a d a  en el sentido del 
ceualorianismo. "Peonada. Obra que 
un peón o jornalero hace en un día”, es 
la definición del DRAE, significado 
desconocido entre nosotros.

Aquí en el siguiente lugar del Ro-
t

manee ro castellano encontramos peo- 
n a d a con significado más próximo a 
nuestro provincialismo que a la defi
nición académica. Veamos: “...sin  las 
peonadas e omisiones valientes que 
son” . Cid, 110.

peor. adv. barb. Menos, tampoco: “ ...no  
se les ha sancionado con multa a los 
remisos y peor se les ha detenido...” . G. 
Rubio, Nuestros indios, 282.

Este uso dado a p e o r, comparativo 
de malo es muy común en el habla 
general. A p e o r se le asigna valor ad
verbial con negación implícita, lo cual 
equivale a tampoco. En la cita arriba 
transcrita la construcción ortodoxa sería 
“ .. .no se les ha sancionado con multa a 
los remisos y tampoco se les ha dete
nido”.

peora, s. Daño, empeoramiento, deterioro 
físico de un inmueble.

Esta palabra de excelente cuño no 
recibe la simpatía académica. P c o r a es 
el antónimo de mejora. Nadie va a 
desmentir esta verdad. Mas, mejora es 
buena para el DRAE y p e o r a  aparente
mente no loes. Ambos sustantivos tienen 
uso infaltable en los contratos de arren
damiento, y entre estos, dominantemente 
en el arriendo de predios rústicos. Se 
estipulan y consideran las mejoras en 
beneficio del predio -del dueño o 
arrendador en suma- y por otro lado, con 
la sana experiencia , se prevén y 
consideran los daños eventuales que 
pueden sobrevivir al término del plazo 
del contrato. Los daños potenciales 
ocurridos por causas naturales, o también 
por culpa, o incumplimiento del aiTcn-
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datario son las p e o r  a s. El doctor Ale
jandro Cárdenas en sus Notas aboga por 
la admisión de la palabra p e o r a  o 
peoría porque hay antecedente léxico 
razonable al aceptar de buena ley mejora 
y mejoría. Cárdenas apuntó esto en los 
comienzos de 1900.

P e o r a, en fin, tiene abolengo cas
tizo. ¿Documentos? Sí; uno, el del 
Arcipreste de Hita en el Libro del buen 
amor: “ ...e  desecharle viejo, facerle 
peoría (daño mayor)’’, p. 38.

p e p a .  s. Cierta enfermedad de las gallinas 
caracterizada por un tumor o excrecencia 
bajo la lengua, / / p e p a  d e  z a m b o ,  s. Se
milla de la cucurbitácca conocida con el 
nombre de zambo la que tostada es co
mestible y agradable al paladar. //2. 
Chinchorro, insecto nocivo cuya pica
dura al humano produce la enfermedad 
de Chagas. //más limpio que una pepa 
dehuaba./r. fig.fam. Pobrísimo: . .qué 
me ha de dar si es más limpio que una 
pepa de huaba". II. Terán, El cojo, 88. 
//m uera la gallina con su pepita, fr, 
fam. Para aconsejar que no hay que 
arriesgarse a una operación quirúrgica, 
siendo preferible cargar con el mal en el 
cuerpo, //viva la gallina con su pepita. 
fr. fam. Muera la gallina con su pepita, 
no arriesgarse en un asunto mientras sea 
posible mantener el mismo estado de 
cosas: “-¡Viva la gallina y viva con su 
pepita!". J. Montalvo, Capítulos, 11,22.

pepean, s. toja. Sopa con yuca, maní y 
guineo.

pepepán, s. Esm. Arbol común en la 
provincia de Esmeraldas.

pepo, (marca de un anisado español) & 
fam. Trago, aguardiente. //2. Bebida 
alcohólica en general: "-Sírveme un buen 
pepo que la voy a sacara bailar”. B. Ba
rrete Cb., Hijos, 40. //3. En el juego de 
cocos, golpe que se da con un coco al del 
otro jugador contrincante: ‘‘Soy bueno, 
papacito para un pepo". S. Espinosa, 
Felices pascuas, (Hoy, 6/Abr./85).

P e p o  es la marca de un antiguo 
anisado español. ¿Sería de Mallorca? 
¡Qué lástima! Ya no puedo precisarlo 
aquí.

pera, s.fani l uga del escolar, o del cole
gial. 112. Por extensión la falta injus
tificada del profesor a su clase, //he- 
cbarse la pera .fr. fig.fam. Fugarse un 
estudiante de la escuela, o del colegio, 
//peras en cajeta, fr. fig. fam. Gentío 
muy apretujado en un lugar.

peralta, s. Cue. Bacinilla de barro cocido,
v. gualataco.

percudir, tr. Manchar indeleblemente la 
ropa por lavado defectuoso, ú. l. c. r.

El DRAH no admite este significado 
porque es solamente “penetrar la sucie
dad en alguna cosa". Sentido que, dicho 
sea de paso, no es conocido entre noso
tros.

percha, s.fam. Solterona: “Las dos de la 
misma edad, dos perchas, solteronas, 
solitarias...”. J. Valdano, Huellas, 78. 
//2. “Boato, lujo” .//quedarse en la per
cha. fr. fig.fam. Para asegurar que una 
mujer se ha quedado soltera.
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La 2 \  acepción aparece en la Enci
clopedia del idioma de Martín Alonso 
tonel señalamiento del uso en Colombia 
y el Ecuador. Nuestros lexicógrafos no 
registran la voz. No la he oído una sola 
vez.

perchero, s. Empleado de una tienda de 
ropa ocupado en arreglar, clasificar y 
exhibir las confecciones hechas.

i
perder el año .fr. Para indicar que un estu

diante no ha aprobado sus exámenes 
finales y no ha sido promovido al curso 
inmediato superior, //perder el bus.fr. 
fig.fani. Con la que se significa haber 
perdido una oportunidad; quedarse a la 

zaga.

perderse, prnl. barb. Perder.

Vamos con este barbarismo cum
pliendo al pie de la letra lo que Arturo 
Capdevila señala como “propensión 
argentina (y americana) a usar como 
reflexivos verbos que no lo son”, o que 
por su función no deben serlo, agrego de 
mi cuenta, para el caso examinado aquí.

“No se pierda este espectáculo”; 
"no se pierda la oportunidad de ganar 
en la rifa” ; "no se pierda esta oferta 
única”.

Los tres ejemplos antes puestos 
reflejan entre centenares, loque escrito 
en la prensa, o hablado en la radio y la 
televisión, los anunciantes incitan al 
aficionado o al potencial comprador a 
no desperdiciar la ocasión para algún 
propósito definido. La frase viene siem
pre en la segunda persona y en presente

de indicativo, tanto del singular como 
del plural, con preferencia en la primera 
forma. La intención volitiva es clara 
pero la ejecución gramatical es errónea 
Perder está en función activa inequívoca 
porque tiene acusativo: “No pierda el 
espectáculo, no pierda la oportunidad, 
la oferta”. Están los predicados muy a 
las claras: espectáculo, oportunidad, 
oferta. Mas, otro es el cuadro gramatical 
al poner el verbo perder en forma 
reflexiva “No se pierda el espectáculo”. 
Al emplear la forma refleja es uno el que 

. se pierde. Y esto en la realidad no es así 
au nque la intención bajo la construcción 
errónea sea o tra  Veamos un ejemplo 
con uso correcto: “Yo no pierdo un 
espectáculo tan importante como un 
recital del gran pianista”, o, este otro, 
sacado de autor ecuatoriano: “Yo no 
pierdo estas cosas tan interesantes”, J. 
A. Campos, Cosas, 19. Aquí no se 
emplea la construcción refleja anómala 
que sería: “Y o no me pierdo estas cosas 
tan interesantes”.

“No se pierda en ese laberinto”, 
está muy bien dicho. Cosa igual si 
decimos “al salir del estadio vendrán 
juntos para que no se pierdan ”. Aquí la 
forma refleja es impecable.

perccltls. s. fam. Forma humorística de 
nombrar a la indolencia, a la pereza.

perica, s. Borrachera.
Alonso señala la voz en Colombia, 

Ecuador y Panamá. Bien me acuerdo 
que la usábamos en Cuenca hace buen 
tiempo; pero ahora sientoque ha decaído 
el uso. Fenómeno normal es el del 
decaimiento y desuso de las palabras.



pericote—pero

p e r i c o t e ,  s. Norte. Rata.

Que es americanismo y es "rata de 
campo" nos hace conocer el DRAM. 
Bien por lo primero; pero la condición 
de ser el odioso roedor indígena y plaga 
del campo no hemos sabido por acá. MI 
uso de rata y p e r i c o t e  es disparejo 
porque, no creo equivocarme, rata es lo 
más usado. Debo anotar, eso sí. que p e 
r i c o t e  se usa más en el norte del país.

periodlquero. s. Canillita, vendedor de 
periódicos.

¿Porqué he puesto canillita ? No sé. 
Mscribí la palabra espontáneamente. 
Canillita no se usa en el Ecuador. Ms 
término de Argentina, Perú y Uruguay.

perista, (de pera), s. Dícese del profesor 
de escuela, o de colegio que frecuente
mente no concurre a dictar clases. 1/2. 
Estudiante que fuga de clase.

perital. s. barb. Pericial.

Este barbarismodc curiales forenses 
ha prendido como tachuclacn el lenguaje 
de las piezas procesales. MI segundón de 
algún juzgado la puso en marcha tra
yendo el término de la palabra perito y 
tuvo buen éxito su descuido, y buen 
éxito en una mala causa. Lo tuvo porque 
pericial y p e r i t a l  andan compitiendo 
en la frecuencia de uso. La verdad es 
que la palabra propia, pericial, sobresale 
todavía sobre la homónima bastardeada. 
"El informe perital és adverso", leo en 
una providencia de juez.

perm anente, s. Ensortijado artificial que

usan las mujeres: "Se cortaron las la'li
zas; se mandabiu) a hacer la perma
nente". J. M. Asludillo. lint re humo. 74. 
“ ...ha ido al peluquero a hacerse la 
permanente". A. Ortiz, despejo, 1%.

La novedad en esta palabra moderna 
es que el adjetivo permanente se trans
formó en un claro nombre sustantivo.

1 .a palabra es fruto de la tecnología 
de los salones de belleza creadores de 
ilusiones para muchas mujeres que ven 
en el tiempo enemigo mortal para su 
conservación. La p e r  in a n c n t e va 
a coronar de frescura a la dueña del 
cabello ensortijándolo artificialmente 
durante unas cuantas horas, unos pocos 
días. Con el mismo nombre resonó en 
España pues su claro eco viene en este 
bolón de muestra: "Rebeca usó la per
manente y le engañó a usted cada dos 
días, diciendo que va a la peluquería".
R. Gómez de la Sem a Rebeca, 143. Y si 
vamos por texto muy ecuatoriano, aquí 
viene como anillo al dedo esta cita de 
Diego Viga, "Mientras que los churos 
de Manny se deben a la permanente". 
Cuentos, 64. v. churo.

pem il, .v. Cierto dulce de Corpus v. en for
ma de un pemil.

pero. conj. ailvers. Con la que se da énfasis 
a la frase: "¿-Y qué sacaron pero ? ", G. 
II. Mala, Sana güín, 16. "-No peleen, 
pero", id. id., p. 169.

La forma corriente es la de iniciar la 
frase con la conjunción: "-/Pero qué 
cantidad de estampillas lias tenido!". El 
uso final como en las dos citas literarias, 
me figuro es particular de Cuenca.
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perol—perro

Kany, con su penetrante observa
ción encontró la causa de este uso par
ticular sintáctico en un bien delimitado 
ám bito geográfico-lingü ístico . Al 
respecto él nos dice: “En las sierras an
dinas se coloca a menudo la conjunción 
p c r o al final de la frase u oración más 
bien que al principio, que es lo normal. 
Ello se debe probablemente a la abun
dante posposición de partículas prepo
sicionales y otras partes de la oración en 
aimará y en quichua". Sintaxis, 457. A 
la teoría el tratadista acompaña tres citas 
del inventario literario boliviano y 
también tres del Ecuador, todas cen
tradas en Cuenca, extraídas de Sanagtíín 
de G. II. Mata.

perol, s. Cue. Recipiente de cocina, y en 
especial uno para medir el volumen de 
leche cruda en la compraventa del pro
ducto, o para transportarla: “...sin  más 
provisiones que un perol de agua y su 
cuchillo” . C. I Iennida P., Visión de Ga
lápagos, (Anales, p. 241). “... hacen con
ducir grandespero/es de vino hervido”.
A. Donoso C , Episodios, 66.

Entre un p e r o l  cucncano y otro 
conquense seguramente habrá dife
rencia. Queda ya aquí la descripción 
para el primero -el perol morlaco- y aquí 
va lo dicho por la Academia Española 
de un p c r o 1 que me figuro se conocerá 
en la Cuenca del Júcar: “vasija de metal 
de figura como de media esfera que 
sirve para cocer diferentes cosas”.

perra, s. Borrachera. //2. Bolsa de lona 
encauchada para transportar aguar
diente. Por lo general es el recipiente 
preferido de los contrabandistas: “ .. .so
lía repartir las perrasde contrabando...”.

J. M. Astudillo, Carretera, 161. “ ...y  
los tumos de canela con limón sutil para 
acidular el tufo de la perra... ”. id. id., 
27. “...aquellas bolsas de caucho para 
aguardiente que ella había visto usar a 
los contrabandistas, las perras”. M. 
Muñoz, C.,Otra vez, 156.//2. Prostituta.

perrada, s. Jauría: “...la per rada se albo
rotaba al oír el ruido de los cascos...”.
G. Semblantes, Tierra, 13.

perrángano. (deperro), adj. Cue. Desleal, 
desconfiable.

perrero, s. Carchi. Fuete de arriero.

perro, s. Cue. Intermediario en el comercio 
del som brero de paja loq uilla que compra 
el sombrero directamente a la tejedora y 
revende al exportador: “-Yoerael único 
perro que pagaba bien a los pobres 
tejedores”. M. Muñoz C., Otra vez, 145. 
//2.1 Icrramicnta para doblar las puntas 
de las varillas de hierro en las armazones 
destinadas a la fábrica de hormigón 
armado, //de a perro.fr.fig.fam. Para 
indicar algo despreciable, ordinario, 
insignificante: “ .. .hemos de contentar
nos con la luz de a perro que da-la planta 
del pueblo”. A. Camión, La llave, 47. //
perros amarrados./r. vn/g. Cópula re

tardada del perro en la que queda unido 
por un tiempo a la perra: “ ...robando 
frutos del huerto vecino o tirando piedras 
a los perros amarrados...". N. Serrano, 
Tío Juan, (El Com., Sup. Dom, 10/Jun7 
84). //ni en pelea de perros.fr.fig. vulg. 
Con la que se entiende la ignorancia y 
desconocimiento completos que se tiene
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de una persona: “-Vos eres amigo del 
chagra Ramiro. Pídele un favor". “-No 
le conozco a ese tipo ni en pelea de 
perros”.

persón. s. Cue. vulg. Persona.

personalidad, s. Personaje.

personero. s. Funcionario representativo 
de una institución: “Los personeros de 
la universidad, del Municipio, de la 
Empresa”.

El DRAH dice ser el “constituido 
procurador para entender o solicitar 
negocios ajenos”. A nuestro p c r s o- 
n c r o no es requisito sine qua non, ser 
el procurador propiamente dicho.

pes. s. Estribillo amorío, carente de signi
ficado que se adhiere tena/, a la oración 
y le da... energía: Vamos,pes, pronto”; 
“-No ve, pes, que le estoy rebajando el 
precio".

P e s  es una variación y corrupción 
de pues, usado como expletivo: “-Ave 
María, Mama Señora, ¿quées,pes ? ¿I m 
Juana mismo parece? J. leaza, Huayra- 
pamushcas, 174.

Si se hace el recuento estadístico 
delusode p e s  y ps, lleva seguramente 
la cifra mayor la segunda, ps.

pesa.¿. balanza.//2. Instrumentodcportivo 
que emplea el alzador de pesas.

pescuezudo. adj. barb. Pescozudo.

pesebrera, s. Establo: “ ...les lian ense

ñado que espante a las aves cuando se 
acerquen a la pesebrera” . H. Tcrán, El 
cojo, 56.

“El cajón en que comen las bestias 
es el pesebre. El conjunto se apellida 
pesebrera”. Así distingue Julio Tobar 
Donoso una y otra voz del vocabulario 
campesino. El lenguaje rural. 222. 
Queda, además diferenciado el ccuato- 
rianismo con respecto a la definición 
académica: "pesebrera. Conjunto de 
pesebres” .

peseta, s. Moneda de veinte centavos de 
sucre, o dos reales: “ ...hay que pagar 
otra peseia para seguir hasta el cen
tro ...” C. Acevedo, Línea 7, (M. Ilan- 
delsmann. Diez escritoras, p. 17). 1/2, 
Cue. Conjuntodc28iallosocogollosdc 
paja toquilla peinados, cocidos y puestos 
a secar al sol.

I loy (1l)86) la pe s c t a es pieza que 
no circula. I .a desaparición de la mone
da por causaextralingiiísiica-fenómeno 
monetario corriente por la inflación- va 
a influir a la corta o a la larga a la pérdida 
o desaparición de la palabra del voca
bulario ecuatoriano.

pesista..?. Alzador de pesas.

peso. s. p. us. o desús. Antigua moneda 
ecuatoriana eirculantcdcsdelaColonia, 
sustituida por el sucre, la moneda oficial 
del Ecuador. //Moneda ecuatoriiuia de 
plata acuñada en 1843 conocida también 
como peso fuerte. Hs. Cue. Denomi
nación monetaria empleada en base al 
cómputo de ocho unidades en vez de 
diez, //medio peso. Moneda antigua
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ecuatoriana de plata llamada también 
peseta de a cuatro reales. No circula 
desde el último tercio (Jcl siglo pasado. 
Era usada en el Azuay y Cañar eh las 
transacciones de compra-venta de som
breros de paja toquilla. I loy por hoy ha 
disminuido notablemente su uso por el 
empleo del sucre y la nomenclatura 
decimal.

1 lasta no hace mucho -los primeros 
años del decenio de los años setenta- era 
frecuente en las ferias semanales del 
mercado de sombreros de paja toquilla, 
o en las compras individuales de este 
sombrero cuencano, el pacto entre com
prador y vendedora -la tejedora de som
breros- para referirse al p e s o  de 
ochenta centavos en las citadas transac
ciones y no id sucre de cien centavos.

Muestra el diálogo habitual entre el 
perro, v, o comprador de sombreros y la 
tejedora que vende el artículo es el 
siguiente cuadro familiar en el Azuay y 
Cañar de antaño.

La referencia es el p e s o.

Un domingo cualquiera, Mañana 
repleta de sol.

La carretera Panamericana a la 
salida de Chuquipata, el poblado im- 
porlanle de tejedoras y su área circun
dante. Dicha cabecera parroquial está a 
veinte y dos kilómetros al norte de Cuen
ca y a ocho al sur de Azogues.

Ríos de gente con atavío domin
guero multicolor caminan a la plaza del 
mercado situada allí mismo en Chu- 
quipata a cuatro pasos de cualquier lugar.

Otra muchedumbre se mueve a Charasol, 
a Azogues a Biblián a poca distancia 
más al norte siguiendo la misma carre
tera. Otro gentío viaja más lejos. Se 
presta a entrar a los buses de carrera en 
dirección contraria, es decir van a 
Cuenca.

La carretera brilla alegre en medio 
del juego múltiple de colores de los 
paños y polleras de cholas rosagantes y 
turgentes. Muchas de ellas van perdidas 
con coquetería entre la blancura de las 
pajas hirsutas de los sombreros hechos 
para la venta. A la pintura vistosa y 
refulgente del paisaje fresco y del reful
gente verdor mezclado entre ocres 
variantes, se une el desfile de colores, el 
calidoscopio viviente de la carretera 
rociada de sol. B rola la paleta polícroma: 
ponchos, paños, polleras, blusas, 
pantalones, pecheras, pendientes, pares 
de aretes, collares, collares, collares. 
Ojos negros vivaces, dientes dueños de 
sonrisas, dengues y mohines coquetones 
de las alegres cholas. Vuela en el 
ambiente un tonillo musical y saltarín 
de interm inable charla del gentío 
ambulante salpicado en la campiña 
regada de árboles de capulí, mollc, euca
lipto, olivos escasos y frutales; frutales, 
un pueblo de árboles frutales diversos. 
El gentío es de gente blanca: el chaso y 
su compañera la chola. En los capulíes, 
en los frutales brota otro son en coro con 
el de la gente. Dentro de la ramazón se 
esconde el brochazo de amarillo jalde y 
denegro brillante retinto del chugo viril, 
iracundo y silbador que se mucre de 
cólera de verdad cuando le quitan la 
libertad. También suena lejano el trino 
del chirote macho, el petirrojo de coraza 
sanguínea de insistente cantar en los 
maizales o en los campos de alveijas;
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este mismo chirote altivo que de pronto 
enmudece y desfallece el color de su 
pecho para morir luego de pena cuando 
le quitan la libertad. No es la jaula para 
el chugo y el chirote, avecillas de natural 
libérrimo.

Hombres y mujeres, mujeres y 
hombres conversan y cantan, charlan y 
cantan, ríen y cantan. Pero no están can
tando canciones, ni se escucha música o 
tonada de guitarra, o de violín, o de con
certina, sino están hablando. Sí, hablan, 
conversan, charlan, lis su cantar el dejo 
del habla cucncana.

llay un puente en la carretera. Un 
puente chico. Por debajo corre un arroyo, 
un chico arroyo de agua turbia y tibia. 
Viene de las lomas ocres de Ayancay, 
del Ayancay de nostalgias y va al río 
Durgay todavía hinchado por el aguacero 
de la noche, caído en las alturas.

En el repecho del pucntecillo está 
sentado un hombre. A su lado una pila 
de sombreros de paja toquilla le acom
paña. Encl sucloqucdaouogran montón 
blanquecino como el primero. Serán 
cuarenta, cincuenta o más unidades de 
sombreros de paja embutidos unos en 
otros hasta formar con la suma de do
cenas un cilindro blanquecino estrellado 
de sombreros con aroma silvestre. Aquel 
fuste o  columna de sombreros de gran 
talla viene erizado con los cabos de las 
pajas sin recortar aún. El hombre que 
está sentado en el puente es un perro. S í. 
un perro, esto es, el negociante ambu
lante que compra a las tejedoras los 
sombreros y luego vende el artículo a 
los exportadores de la ciudad. El perro 
es sujeto importante. Está armado de la 
importancia del intermediario. Nuestro

hombre, el perro, ha divisado, o acaso 
ha husmeado a tres mujeres que vienen 
de las colinas próximas sembradas de 
casucas limpias incrustadas casi todas 
en un pequeño y rústico jardín. Conversa 
el trío animadamente. 1:1 perro vuelve a 
verlas de soslayo. Están ya las mujeres 
a tiro de saludo. Entonces, el perro se 
levanta, arregla los abultados bolsillos 
repletos de billetes, da la espalda a las 
tejedoras que se acercan y loma un som
brero del montón pitra disimular y hace 
como que está examinando el tejido. 
Pero sus ojos están puestos en los som
breros de las tres alegres viandantes. 
Más bien con el rabillo del ojo observa 
Uunbién a las mujeres que se aproximan 
más. Da un cuarto de vuelta y de golpe 
ya se encuentra enfrente de las tejedoras 
a las que cierra el paso. I .íls mujeres se 
detienen.

-¡Me compra el sombrero, joven 
Riera! ¡Dueños días, joven Riera! -ex
clama una de las tejedoras que lleva en 
su cabeza un sombrerito de toquilla de 
copa alta y minúscula falda, la moda 
corriente del lugar. I .e cuelga una gran 
trenza de pelo castaño. 1J na cinta roja se 
retuerce entre los ramales y quingos de 
la trenza apretada. Sus oja/os negros 
contrastan con el rostro blanco señalado 
con chapas naturales. -Joven Riera, 
¿cuánto dice por mi sombrero! -y le 
entrega el recién tejido que lleva en la 
mano. -Si está güeno le compro; pero 
buenos días primero; -replica el perro a 
la tejedora al tiempo de coger con sus 
manos el sombrero y lo examina.

-Veintidós, dará -dice la joven.

-No vale. Quiere doce. Doy doce 
con dos -replica el perro, subiendo por

734



peso

su propia voluntad de doce pesos más 
dos reales.

-¡Traiga! O que quede en veintiuno.

-Doce con cuatro.

- Venti con dos. No está mosqueado. 
Vea, es bien fino -observa la chola 
tejedora mientras se pone a jugar con su 
trenza.

I>
-¡Fino! -replica el perro, el joven. 

Riera y hace un mohín burlón. -Casi es 
sombrero ushuro. Doce con seis. Nada 
más.

-Venti. Y ya es suyo el sombrero, 
'¡'raiga, joven Riera, los venti ayoras. Ya 
-dice terminante la tejedora.

ni perro con ágil mano revuelve el 
sombrero, le mira de un lado, y de otro, 
por lucra, por su interior buscando 
defectos, escarba las patas, mira lacopa 
raspa la falda,, tira fuerte de las pajas 
sobresalientes.

-¡Doce! -concluye el perro-, pero 
seguidamente corrige. Doce con seis 
hcy dicho.

-¡Vay! ¡qué le pasa pes! ¡Dieci
nueve. Pague, ya!

-Doce con seis -sostiene el perro, 
muy ladino.

-Deine los diciochocon cuatro -re
plica la tejedora en su larga y usual 
competencia del regateo a la baja en 
contraste con la especie de juego bursátil 
a la alza por parte del perro comprador.

-Doce con seis hey dicho -y el joven 
Riera hace el ademán de devolver el 
sombrero a la tejedora, el argumento 
para que la tejedora baje más el precio.

-Diciocho, ¡ya ve como le rebajo 
tanto! -es la queja de la joven.

-Sorda croque está. Doce con seis 
-y alza más la voz.

La tejedora alarga su mano y trata 
de asir el sombrero de la mano del perro.

-Me voy, joven Riera -le dice. -¡El 
último es diciocho!

-No se vaya. Déjeme más bien sus 
ojos. Pago trece pesos. ¿Quiere?

-Qué le pasa, joven Riera. Mis ojos 
valen mucho, mucho más y no están de 
venta. El sombrero estoy vendiendo. Le 
dejo en dieciseis.,Más bien claque mi 
trenza a que se ahuarque -le replica la 
joven tejedora, sonriente y con picardía.

-Trece: ¡Santo Dios! ¡Y lo que me 
quiere ver muerto! ¡Trece con cuatro es 
el último!

-¡Quiere los quince con cuatro y es 
suyo, todito el sombrero! ¡Lleve ya, 
joven Riera!

-¡No! Trece con dos, bonita. ¿Usté 
es la Mica, nó! ¡La Mica de don 
Sarmiento, no!

-¡Ele! A vender mi sombrero hey 
venido, joven Riera. ¡ Y a, los quince con 
dos! Si pes; ¡hija de don Sarmiento soy! 
¡Quince con dos!
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-¡Le subo un poco más! Son trece 
pesos con cuatro reales, -dice des
cuidadamente el joven Riera.

-Y yo le rebajo también. ¡Ahora le 
dejo en quince cerrados!

-Trece con seis, ¡ni un centavo más!

-¡Quince!

-¡Catorce!

-¡Quince hcy dicho!

-Catorce con dos. Tome. -Hl perro 
joven Riera se apresura con su mano 
izquierda a tantear su bolsillo y sacar el 
gordo fajo de billetes.

-¡Quince. Quince cerrados hey 
dicho!

-¡Ya! ¡Tome los quince! -Acto 
seguido el comprador cuenta el dinero. 
Tome cinco, diez sucres, más estos cinco 
ayoras y pone el dinero en manos de la 
joven Mica.

-¡Ya, (raiga! Miserable, al infierno 
se va dir. -Tiene cara de fiesta la traviesa 
y sonriente tejedora.

Bl perro sonríe. Mira otra vez el 
sombrero comprado, busca algo en el 
bolsillo de su saco, extrae un lápiz redu
cido a la mínima expresión, moja la 
punta con la lengua y marca unacifracn 
el interior de la copa del sombrero. En 
lugar de los quince pesos marca diez y 
seis con dos. Es el precio para el 
exportador. Los quince pesos de ocho 
reales equivalen a doce sucres. Los diez 
y seis pesos con los dos rcalesdel apunte

del joven Riera equivalen a trece sucres. 
Tiene la primera ganancia de un sucre 
-la corriente del intermediario-. La 
segunda va a ser la comisión que le paga 
el cxponador.

Vuelve el joven Riera. Sigue con 
las tres tejedoras.

-Y el suyo. ¿ Usté es la hija de mama 
Pishi? ¿Cuánto dice por el ushuro que 
ha tejido esta semana? Así se dirige el 
compradora la segunda joven tejedora.

Si es mejor que el de la Mica. Cua
renta ha de dar. No; mi tía es la lía Pishi. 
-Y entrega el sobrero al joven Riera.

*
-¿Cuarenta? Iistá loca. I jc ofrezco... 

Je doy quince, ni un peso inás... El sol se 
enturbia. Un rebaño de nubes viene de 
Shullín. 1 «loverá en la tarde. El ronquido 
de un avión lejano crece a medida que se 
acerca volando desde el norte, en direc
ción al aeropuerto de Cuenca.

, \

-¡Jesús! Ya es de día. ¡Las once! 
Joven Riera. Cuarenta le digo.

-'l ome los dieciseis. ¡Qué va a ser 
larde, si todavía es (emprimo! ¡Dieciseis! 
-replica el perro.

-No ve que está pasando ya el aero
plano. A las once pasa volando lodos los 
días al campo de aviación. Ya dé los 
cuarenta que le digo.

Y sigue el mismo procedimiento 
• del regateo en el tira y afloja con

suetudinario.

I^a papeleta de p c s o es de desear no 
haya sido pesada. 1.a digresión estuvo
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viva por diez minutos. Ahora continúa 
el flujo normal de E l H a b la  d e l E cuador.

m

pesquisa. .9. Pesquisidor, pesquisante: 
“-No vaya, señor. Regrese breve. Los 
p e sq u isa s" . " - ¡ L o s p e s q u is a s !”. “-Lle
garon cinco ...” . J. Icaza, E l C hulla, 
129. “Tiranía es seguir a sol y sombra 
por medio de p e sq u isa s  pagados”. C. 
González, San  Ju a n  M o n ta lvo , 115. 
"...a llí estaban unos p esq u isa s  que 
habían llegado” . L. Moscoso V., E sp a 
dachín , 20. "Y en laciudad... pesquisas, 
fe 1 ipi Ilos de huasicainas de americanos”.
E. Moreno 11., T rilogía , 57. //2. Oficina 
de Investigación Criminal: “ ...dem os
traba que la p esq u isa  conocía los pro
yectos universitarios...” . L. Ribade- 
neira. E l destierro , 20."... y a la pesqu isa  
vine a parar”. J. Estupiñán T., R ela tos, 
99.

I Iemos dado un vuelco semántico a 
p e s q u i s a .  De otro lado han quedado 
en el olvido y por lo tanto en desuso 
absoluto las dos palabras propias, 
p e sq u is id o r  y p esq u isa n te .

Por más que nos esforcemos en 
decir que p e sq u isa  es la búsqueda, la 
indagación y no el su jeto, el agente que 
ejecuta la acción pesquisadora, no se 
podrá remover a p e s q u i s a  del sig
nificado universal que se da en el Ecua
dor a esta voz. Montalvo no quiso sellar 
con su autoridad el barbarismo: "Los 
p e sq u is id o re s  nada hallaron”. E l E s 
p ectador, 34.

Hasta I970,cstoesclañodc laXIX 
edición del DRAE, pesq u is id o r constaba 
en sus páginas. Ahora en 1984 taclia

palabra ha sido eliminada. P esq u isa n te  
y p esq u isa d o r  son los dos términos 
sinónimos aprobados por la Academia 
con el significado de “adj. Que pes
quisa”. Y el dato final de lexicografía 
comparada: "pesqu isa . A rg . y E cuad. 
Policía secreta”. Es el D ic c io n a r io  
L aro u sse  el que ofrece el dato.

Respecto al p e sq u is id o r  montal- 
vino. O es que en su época no se acuñó 
todavía la palabra p e s q u i s a  en el 
sentido del argentinismo y ccuatoria- 
nismo, o Montalvo no quiso valerse de 
lo que podía ser entonces franco bar
barismo. No es fácil hallar la respuesta. 
Me inclino, sin embargo, a suponer que 
en el último decenio de la vida de 
Montalvo (1880-1889) no circulaba aún 
con este significado peculiar la palabra 
pesqui sa.

Y este párrafo final no estará por 
demás. El p e s q u i s a  nuestro fuera de 
otros atributos es tino de los símbolos 
del abuso de autoridad. Viejo es el prac
ticante del atropello y la extralimitación 
administrativas. Antiguo es el uso de la 
castellana p e sq u is id o r  como antiguo es 
el vicio de la autoridad. Sím bolo 
admirable de aquel abuso tenemos en 
F u en teo ve ju n a  del esclarecido Lope: 
“FRONDOSO. ¿Qué ha sucedido Cua
drado?. REGIDOR. P e sq u is id o r  ha 
llegado”, (p. 65).

pespuntiar. tr. Pespuntear.

peste, s. Epidemia, epizootia.

pesuña1, s. p. us. Adehala, yapa.

Alonso apunta esta palabra para el 
Ecuador.
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pesuña2, s. Pie de atleta, mal olor de los
pies.

¿Vendrá la palabra de pez de uña ?

pesuñento. adj. Dícese del que le apestan 
los pies.

petaca, p. us. Cesto hecho generalmente 
de duda, carrizo, mimbre, para guardar 
en él, ropa.

Con los cío sets y otros adminículos 
propios de la comodidad moderna la 
pe t ac a  habrá quedado reducida a la 
mínima expresión. La voz es, por lo 
tanto, de poco uso.

petate, s. Costa. Catre.

peyor. adj. barb. Peor.

pezuña, s. Pesuña.

pezuñento. adj. Pesuñento.

plalde. s. Arbol de la Costa. (Tríchila 
spc). 1/2. Madera de este árbol empleada 
en construcción.

pian. s. Enfermedad tropical causada por 
el Treponema palidunu

pianda. s. Esm. Especie de iguana pe
queña.

plangua.r. Esm. Cbnchanegra: “Lasp/a/i- 
guas prietas”. A. Ortiz, Juyungo, 24.

pica. s. Corte en la maleza hecho en la 
espesura de la sel va que sirve como sen

dero o trocha: “...al terminar una pica 
de cincuenta metros”. G. Ramón, Tierra, 
12.112. Incisión hecha con herramienta 
cortante en la corteza del árbol de caucho 
para obtener el látex. //3. Encono, 
resentimiento: “...impedí a ese pillo y 
poresoes la pica... A. Bucarain, (Vis- 
tazo, N° 410). El Larousse anota ser 
colombianismo en vez de pique y tam
bién es ecuatorianismo. Vista está la 
prueba.

picada, s. Acción de precipitarse con rapi
dez desde lo alto como pueden hacer las 
aves, los aviones. 112. s. Pique. Fuerza 
con la que amuica el motor de un ve
hículo.

picado, adj.fam. 1 .igenunente ebrio: “Casi 
todos los picados o piques van a embo
rracharse” G. II. Mata, Atacocos, 24.

picador, s. Dícese del que pica la corteza 
del árbol de caucho para extraer el látex.

picante, s. Bocado al que se sazona gene
ralmente con ají para provocar sed o 
deseo de lomar bebidas alcohólicas, ú.
m. en. pl.

picantería, s. Fonda en laque se preparan 
y sirven picantes.

picantero, s. El que tiene y maneja una 
picantería.

picar, int. y tr. Exitar el apetito, tí. t. c. 
pml. //picarse los pulmones, fr. fani 
Enfermar de tuberculosis pulmonar. II 
2. tr. Rajar leña en rajas delgadas. //3.
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Abrir los vasos lactíferos del árbol del 
caucho para recolectar el látex.

0

pico. s. En la silla de montar el borrén de
lantero. //a pico de botella, fr . Direc
tamente de la botella a la boca del be
bedor: “Trasegó lentamente a p ic o  de  
b o te lla " . C. Andrade y C., Som bras, 
413. "A p ico  de  bote lla  bebieron grandes 
tragos de alcohol”. L. Moscoso V„ 
R aíces. 13. “Los hombres sin dejar de 
bailar bebían a p ic o  de  b o te lla " . D. 
Aguilera M., Ja g u a r, 83. //cortado a 
pico .fr. Escarpado, dícese de una forma
ción rocosa que cae a plomo, como una 
pared.

El término marino español a p i 
co , significativo de costa escarpada, u 
orilla cortada a plomo, pasó tierra 
adentro con el cambio, como es el uso 
entre nosotros.

pico pico. s. Herramienta semejante al 
zapapico que tiene en ambos extremos 
la punta del pico.

picota, s. Pequeña columna de piedra, o 
poste, al que se ala a un animal: “La 
yunta está ya en la p ic o ta ”.

picotón, .v. Picotazo: “El gallo de Gango- 
tcna se aprovechaba del p ic o tó n  de 
tollina” . E. Tcrán, E l cojo , 103.

picudo negro, s. Insecto nocivo para la 
planta de plátano.

pichilingo, (quich .p ich ilingu ). s. Gorrión.

plclilrilo. s .fa m . Automóvil pequeño, ge

neralmente de modelo antiguo.

pichón, s. Cue. Préstamo de una cosa para 
utilizarla, valerse de ella por breve tiem
po: “Un p ic h ó n  de bicicleta, de auto
móvil”.

pichonear, int. Beneficiarse de una ganga: 
“ .. .del gobierno anterior del que habían 
p ich o n ea d o  ciertas granjerias”. J. M. 
Astudillo, E n tre  hum o. 27. //2. Utilizar 
una cosa ajena graciosamente por un 
breve tiempo: “P ich o n ea r  una moto
cicleta.

piedra, s. C osta . Variedad de arroz. //2. 
Canto rodado de tamaño más o menos 
pequeño y de forma oval o redondeada, 
//piedra chispa, s. Almendrilla. H 3.p l. 
Referido a la expresión de una persona, 
tontería, simpleza, sandez; error craso: 
“Todo el rato habló p ie d ra s  ". v. adobe. 
//hablar, decir piedras, s .fr .fa m . Decir 
tonterías, sandeces; hablar sin ton ni 
son: “.. .en cambio usted d ic e  m á s p ie 
d ra s que las que sirvieron para levantar 
las pirám ides...”. J. Dávila, R ela tos, 
115.

pierna, hacer la . f r . f i g . f a m  Quitarle a 
uno la enamorada: “El está enojado con 
Enrique porque le h izo  la p ie rn a  ”.

pifia, s. Rechifla silbatina. //2. Sonido 
característico del taco de billar al dar 
con la bola y resbalar por falta de tiza.

pifiador, adj. Que pifia.

pifiar, tr. Rechiflar, silbar con ánimo hostil 
o de burla. 112. int. Resbalar y dar sonido

739



pigricia—pimán

característico el taco de billar al dar en 
la bola por falta de tiza.

pigricia, s. Indigencia; descuido.

pilatunada. s. Bullanguería; travesura. 
“Victoria nos tapaba las pilatunadas 
que hacíamos a la profesora de inglés". 
A. Cuesta. O., Andrés F. Córdova, (El 
Conu. U /O cl/83).

La p i l a t u n a d a  delLarousse 
tiene carácter feo, cosa que la p i 1 a t u- 
n a d a nuestra no es así. En efecto el 
citado diccionario apunta; “pilatuna. 
Amer. Acción indecorosa, chasco, 
jugarreta".

pilche1, s. Arbol de la Sierra (Guarea 
kunthii). //2. Madera de este árbol
utilizado en carpintería.

\

pilche2, (quich. pilchi). s. Arbol que da 
una especie de calabaza (Crescentia 
cujete L). //2. El fruto o calabaza de 
este vegetal: usado en el campo como 
recipiente: “...sus jugadores enhenan 
en potrero, se duchan con pilche, co
bran en centavos...". S. Espinosa, 
Crónica, (El Com., 19/Abr./83).//3./am. 
En tono humorístico, la cabeza o el crá
neo.

i . :

pilde.5. Esm. Otro nombre de laayahuasca, 
dado por los negros de la provincia de 
Esmeraldas.

e inocente de nombrar al miembro viril, 
especialmente del niño.

pllls. (quich. pilis). s. vulg. Piojo del cuer
po. cf. usa.

pilislento. (quich. de pilis). adj. Piojoso, 
que está cundido de piojos en el cuerpo.

pilo. s. Reunión de cosas, abundancia de 
algo: “.. .hay el hartón, el guineo... y un 
pilo más". J. A. Campos, Cosas, 75.

piloto, s. Ave marina de las Islas Galá
pagos, (Phaeton aethereus).

piltra, s. Cue. Partes correosas de la carne 
de vaca, borrego, etc. por tener tendones, 
nervios, etc.

No registra el DR AE esta palabra. 
Sospecho que es cucncanisino. Y ine 
hago esta pregunta: ¿ p i l t r a  acaso 
viene de piltrafa?

piltroso. adj. Cue. Dicho de la cante, que 
tiene mucha piltra.

pilla, s. Norte. Mujer de vida licenciosa: 
“...las habladoras, las enredistas, las 
revolucionarias y las pillas...". J. 
Montalvo, El Espectador, 195. “El 
ingrato agarrado por una pilla de Gua
yaquil". B. Camón, Por qué, 292. “.. .al 
finid nos fuimos donde las pillas... A. 
Camón, La llave, 87.

pllefo. s. En alfarería, peón que con sus pimán. s. Norte. Acueducto o canal que 
pies desnudos amasa el barro. pasa por encima de otro hecho de mani

postería, o también de madera.
pilín. s.fam. Pene, la forma más pudorosa
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Desconozco el origen de la voz. 1.a 
he encontrado únicamente en los trabajos 
de Carlos. R. Tobar y Julio Tobar 
Donoso, lil Larousse registra el término 
con la novedad de ccuatorianismo: 
“acueducto de tablas que pasa sobre 
otro cruzándolo” es su definición. TI 
DRAE no registra la palabra. Tn el sur 
del país es desconocido el vocablo.

pincullo. (quich. pingullu). s. Pingullo.
i

i

pinchar, ir. Dar un pinchazo.

No tiene esta palabra el DRAT.

pinche, adj. vulg. Tscaso, ridículo; insig
nificante: “ .. .los pinches 40 kilómetros 
entre Toja y Vilcabamba vienen pavi
mentándose desde hace 15 años. . A. 
Cardón, Luja, misión imposible, (El 
Coni, 10/ Tne 786).

pinde. s. Otro nombre de la ayahuasca en 
la lengua de los chachis o cayapas: “ .. .el 
brujo en su ritual de magia ayudado del 
pinde expulsa a los espíritus". V. Ca
rrasco, Un pueblo, (Cuadernos de nue
va. N°. 7/Jun./83, Quito, p. 37).

pinga, s. vulg. Miembro viril.

Alonso registra la voz. en Cuba. 
i  Nos vendría la palabra de la isla 
caribeña?

Analicemos p i n g a  con algún 
detenimiento. Cs examen lingüístico en 
el campo etimológico.

P i n g a. Tste nombre del miembro 
viril tiene una rara correspondencia con

el nombre del falo en sánscrito, linga. 
En sánscrito linga es “signo”, “símbolo 
distintivo”. La linga cs objeto de espe
cial adoración en los templos y altares 
familiares de la India.

El cambio fonético de / porp no es 
comente, pero tampoco cs forzado. No 
deja de ser llamativo el hecho de la 
existencia de las dos voces para deno
minar una misma cosa.

Linga, el falo, cs el símbolo del dios 
Siva o Shiva. Sakli cs su consorte, la 
diosa que lleva el yoni, el símbolo de la 
propia Sakti y a la vez también del 
órgano sexual femenino. Yoni y coño, 
linga y pinga forman un doble par 
lingüístico de contenido semántico de 
veras interesante. Pero es diametral la 
diferenciación como diferente cs la 
concepción filosófica y religiosa hindú 
y védica de la concebida y practicada 
por la civilización occidental y particu
larmente el cristianismo. Mientras en el 
culto indú linga se expresa y realiza por 
medio del manipuleo o ritual de flores 
frescas, agua pura brotes recientes de 
hierbecillas, frutas, hojas y gamos de 
arroz puestos a secar al sol, adoración en 
la cual se pone esmero en contar con la 
limpidez de los materiales y la pureza de 
los fieles, en el polo opuesto, así llamaré, 
en el mundo occidental, el concepto de 
generación vinculado con el sexo le van La 
un muro de contención enhiesto, som
brío, hirsuto. Intemperancia pecado, 
prohibición. Pronto vendrá el tabú. Roto 
ese muro del cual acabo de hablar, como 
rechazo y reacción a la gazmoñería y a 
la falsedad de la gente hipócriua vino el 
torbellino, la riada desenfrenada, no del 
culto o del curso armónico del sexo sino 
laabcrración sexual misma a la que se la
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quitó la pureza y naturalidad. Hay más 
bien uno como culto a lo libidinoso. Y 
en esta actitud y ambiente erótico, y más 
que erótico, sexual que ha prolifcrado 
tanto en el mundo estético de hoy -lite
ratura, música, pintura, escultura, danza, 
teatro, cine- y fuera de la esfera del arte 
en el proteico y multiforme ámbito 
audiovisual de la publicidad penetrante, 
convincente y no pocas veces de conte
nido falso, tiene esa actitud y ambiente 
otro par: violencia y sexo, sexo y vio
lencia caminando de la mano en una 
como nueva encamación.

Lexicográficamente mantengo la 
comparación de p i nga  y litiga .

pinganilla, s. Elcgantón sin dinero; pisa
verde.

Tengo que traer del L éxico  d e  vu l
g a r ism o s  a zu a yo s de Alfonso Cordero 
Palacios la cédula de pingani l l a  y 
reproducirla in in tegrum : "p inganilla , 
am b . (cañarismo). La persona muy 
elegante y aseada, aunque sea pobre. En 
la siguiente copla campesina entra el 
vocablo en cuestión: “Dichosa la M arfa 
Pulga/que duerme en siete colchones;/ 
i no un pobre p in g a n illa /  rodando por 
los rincones”, L éxico , 215.

La primera observación es la de 
contradecir la aseveración de cañarismo 
de p i n g a n i 11 a. La palabra tiene 
amplio ámbito al punto de emplearse en 
América Central, Bolivia, Cuba, Chile, 
Ecuador y Honduras según dato de 
Alonso. Me resisto a pensar que un ca
ñarismo se desplace a tan lejana y ampl ia 
área. Del mismo Alonso saco su defi
nición: “Personapobrecon pretensiones 
de elegante, y por eso, algo pisaverde”.

Y pasando de la E nciclopedia  d e l idioma  
de Alonso, Ne ves registra la palabra con 
uso en América Central y América del 
sur con definición parecida. El Larousse  
recoge el vocablo como americanismo 
significativo de “pisaverde, lechugino, 
currutaco”.

pingo, s. N orte . Tronco de eucalipto joven 
y por lo tanto largo y delgado.

En el Az.uay llamamos varejón.

pingüino, s. Ave marina de las Islas Galá
pagos (Sphen iscusm end icu lus) indígena 
de las islas mayores.

Esta ave galapagueña lamentable
mente se encuentra en vías de extin
guirse.

pingullo, (quich. p in g u llu ). s. Maula que 
locan los indios: ”... sonaba armonioso, 
triste, como un acorde de p in g u llo " . J. 
de la Cuadra, B arraquera , (()() , CC„ p. 
328). “...el p in g u llo  pascaba...”. E. 
CevallosCí.,A cuarelas, 72.“...Ilevael 
p in g u llo  entre la camisa y el pecho...”. 
C. Andradc y C., P atada  i ‘m uía, (A n to 
logía, IV, p. 49). “Con p in g u llo  y pan
dereta/ bien tomadito/ y bailando su 
sanjuanilo/ ya viene don ("ama val”. Cop. 
P op. de Guaranda. “...al toque de un 
p in g u llo  y un tambor...”. N. Kingman, 
D ioses, 8.

pinllo. (quich. p in llu ). s. Lechero, árbol 
de la Sierra, //pan de Pinllo. s. Cierto 
pan que se hace en la población del 
mismo nombre: “A los tiempos pan de 
P inllo , este pan es para mí,/el recuerdo
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tan querido,/ Pinllo donde yo nací” . 
Cop. pop.

pinol, s. Máchica a laque se & ha agregado 
rapadura o azúcar y especias aromáticas.

Lo dicho arriba es nuestro p i n o l ,  
pero según el DRAE la preparación es 
otra: "pinol. C. Rica, Ecuad., Hond., 
Pinole” . Ahora, veamos pinole. Es 
"mezcla de polvos de vainilla y otras 
especies aromáticas que venían de 
América y servía para echarla al cho
colate al cual daba exquisito olor y 
sabor” . Este p i n o 1 o pinole no hemos 
probado por acá con tan apetitosos 
ingredientes.

V uelvo al m ism o Diccionario 
Académico en el mismo vocablo p i- 
n o 1.

Existe la 2 \  acep. con algo parecido 
al p i n o l  ecuatoriano: "Guat., Hond. 
1 Iarina de maíz tostada a la que se añade 
cidrayola, cacao y azúcar”.

plnpón.(ingl .Ping¡wng, nombre de marca 
de fábrica), s. Tenis de mesa: "Ese juego 
depinpón entre mayoría y minoría...” . 
Picapiedra, (El Tiempo, 21/May./80).

plnqulngua. s. Planta de laque los cayapas 
o chachis extraen fibra para hacer cestas.

p in ta1, s. Juego de dados.

pinta*, s. Visión, alucinación inducida 
por la ingestión del brebaje a base de 
ayuhuasca: " ü i  visiones o pintas como 
dicen los sionas que producen la aya- 
huasca son de asombrosa complejidad y

variedad”. K. Gartelman, Los técnicos, 
(Revista Diners). N° 16. p. 18,85).

p intada, s. Acción y efecto de pintar, cf. 
pintura.

pintadera, s. Acción y efecto de pintarse. 
Tómase a mala parte: “Esa muchacha 
pasa toda la mañana en la pintadera ”.

pintado, s. Preparación de la bebida de 
café puro al que se añade un chorrito de 
leche, o de crema.

plntista. s. Jugador de pinta: “ ...y  como 
pintista y gallero, como jugador de 
baraja...” . C. Pesántez, La saetilla, 2.

pintura, s. Acción y efecto de pintar.

Ni pintada ni p i n t u r a ,  ambas 
indicativas de la acción de pintar, se 
hallan en el D R A E..

pinzón, s. Pequeña ave indígena de las 
Islas Galápagos de plumaje ncgrusco el 
macho y más claro la hembra. Se en
cuentran en la mayoría de las islas. Su 
nombre zoológico es Geospiza fuli
ginosa.

pifian. (quich.pj/Iíín). s. Planta y fruto que 
en el norte se llama shanshi. v.

piñuelo. s. Arbol de la Costa (Pelliciera 
rhizophorae). H2. Madera de este árbol 
empleada en construcción.

piojiento. adj. Piojoso, que está cundido 
de piojos.
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pionero, (ingl. p io n e er ; explorador), s. 
Promotor, precursor. 112. Explorador.

Ya entró p i o n e r o  en el 
Diccionario de Madrid. La etimología 
de la palabra como su definición voy a 
reproducirlas aquí: "p io n e ro . (del fr. 
p io n n ier , y  este del laLpedo-on is, peón, 
m. Persona que inicia la exploración de 
nuevas tierras. 2. El que da los primeros 
pasos en alguna actividad humana".

No hay objeción alguna respecto a 
que p i onero  venga del latín en una 
primera instancia y luego del francés. 
Pero al entrar la voz al español y usarse 
con la amplitud conocida en el ámbito 
hispanoparlantc, juzgo que el otrora 
neologismo no entró por la vía galicada 
sino por obra y gracia del inglés. La 
aparición de p i o n c r o no fue durante 
la era de oro del galicismo, sino ya 
dentro de la marcada inllucnciadcl inglés 
en el mundo.

De remate de esta papeleta repro
duzco esta noble cita: “...marinos, teó
logos, juristas, p io n e ro s  de la fé, oido
res...’’. C. Andrude y C., D iscurso  d e l 
12 d e  A b r il d e  1 9 5 7 , (R ev. CC/i. NA, 
N°. 18, 1957, p. 40, Cuenca).

pión. s. C osía. Peón.

pioquinto, (de Pío V). s. Dulce hecho con 
yema de huevo, azúcar y vino: “...mé
tese en la cocina ella en persona para 
hacer p io q u in to  y las aguas aceradas..
J. Dávila V., D afne, 73.

C a n d ie l es el nombre castellano de 
esta golosina Ya pasó el tiempo en el 
que las parturientas fuera de guardarse

por largos días en encierro y reposo 
completos metidas en cama en el dor
mitorio casi a oscuras, esperando con 
paciencia el alimento a base de la suce
sión de cuarenta gallinas gordas, a una 
por día y el infaltable p i o q u i n t o  
seguido de la infusión de hierba mate 
paraque ladichosa madre “tenga leche".

plor. adj. barb. Peor: "-¡La Tigra está 
ajumándose!... -¡Es p io r !" . J. de la 
Cuadra, L a  tigra , (Ü O . CC., p. 418). 
“-1,0 más p io r  es que tiene que peliá”, 
J. A. Campos, C osas, 172.

pipa. s. Costa. Coco tierno: “...a subirá 
cinco altísimos cocoteros cargados de 
p ip a s ..." . A. Ortiz, Juyungo , 46. 112. 
fa m . Barriga, vientre abultado, //en pipa. 
C o s ta .fr . 1:1 agua de coco en la propia 
corteza del fruto: “...obliga al visitante 
a apagar la sed con agua de coco en 
p ip a  ”. (/¿7 C om ., Supl. D om . 13/Abr7 
80)

pipí. s. fa m . Orina, especialmente de los 
niños, //hacer p \\ú .fa m . (Jrinar. // pl, pl, 
pl. Repetitivo usado para llamar a los 
pavos, especialmente a sus polluelos.

pipiólo, s. Cue. Niño de corta edad, pe- 
queñín, rapazuelo.

pipish. (quich?). s. fa m . Orina, //hacer 
pipish. Orinar.

Pipí, h a cer p ip í, pipis h ,p ish p is li 
están íntimamente emparentados. En 
quichua p ish p in a  es verbo privativo 
porque significa “orinar los niños".

pipón, adj. Que tiene barriga gnuide;
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barrigón, ventrudo: “Pesada, pipona, 
salió de la pulpería” . J. Gallegos L., 
Cuando parió la zamba, (Los que se 
van, p. 88). //2. fam  Plazí supuesta, 
beneficiario de una canonjía.

piponazgo. s. fam. Condición anómala 
del pipón que no trabaja pero sí percibe 
el pago de la quincena, v. pipón. “Todos 
los recursos posibles: racionalización 
de los puestos... despido de los pipo
nes...". A. Carrión, Notas, (El Com., 
21/Abr./84).

pl(|ue. adj. Ligeramente ebrio, chispo. // 
2. Picada, 2*. accp.

pl(|uero. s. Ave de las Islas Galápagos. 
Hay algunas especies. H2. Sujeto que 
hace pequeños y variados negocios. II 
piquero Manco, s. Piquero patas verdes, 
//piquero patas azules. Ave marina de 
las Islas Galápagos (Sula nebouxii). II 
piquero patas rojas. Ave marina de las 
Islas Galápagos (Sula sula). //piquero 
patas verdes. Ave marina de las Islas 
Galápagos (Sula dactylatra).

piquete, s. Punzada, dolor instantáneo, 
pulsátil que pasa pronto.

piquigua. s. Esm  Bejuco común en la 
provincia de esmeraldas (Heteropsis 
ccuadoriensis) y de cuyas raíces se ha
cen canastos, petates, abanicos, etc.: 
“...lejía canastos de bejuco piquigua”. 
A. ürtiz , Juyungo, 9. “ ...co n piquigua 
era conducido al cementerio”. J. Estu- 
piñán T., Relatos, 21.

pirca, (quich. pirca), s. Fortaleza: Inga- 
pirca, significa “fortaleza del Inca”.

piripiri. s. Planta de nuestra selva oriental 
(Spyrus spc). Utilizada por los nativos 
en ritos mágicos, v. simayuca.

piropo, s.fam  Rollito apretado de un pe
dazo pequeño de papel al que se le im
pulsa con fuerza como proyectil por 
medio de un resorte afirmado en los 
dedos de la mano.

pirucha. s. Cue. Sama. v. rascabonito.

pisar, ir. Atropellar un vehículo al pasar 
con sus ruedas sobre una persona, íinimal 
o cosa: "1.a camioneta le pisó al perrito”. 
//2. vulg. Fornicar.//pisar el poncho./r. 
fig. fam. Vejar, humillar; derrotar: 
“ ...con el machete en la mano no hay 
quien le pise el poncho Z. Ugarte de 
Landívar, El desafío, 128. til. Batirse 
dos hombres armados de sendos mache
tes y protegidos sus brazos con un pon
cho envuelto: “En la plaza presenció la 
pisada del poncho entre montubios” . J. 
M. Astudillo, Morlacadas, 30.

piso. s. Tabla preparada para cubrir o 
enlabiar el piso de habitaciones o piezas 
de los edificios: "Pisos, toda medida” , 
v. duela. H2. Sobreprecio que se paga 
por mercancías o efectos que en otros 
lugares son más baratos.

pistero, adj. y s. Dícese del caballo de ca
rreras excelente: “Los mejores pisteros 
van a enfrcñtarse en el hipódromo El 
Buijo”.
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.. pishquismo. s. Cue. Conducta equívoca 
del sujeto con virtudes débiles y vicios 
fuertes característica del pishquista.

pishquista. Cue. Bribón, sinvergüenza; 
vividor; mezcla de adulador y felón. //2. 
Simulador.

P i s h q u i  s l a y pishquismo tienen 
cierta proximidad y analogía con el gua
rango y el guaranguismo argentinos de 
los cuales nos describe con trazo admi
rable Ortega y Cíasset. P i s h q u i s t a  
y pishquismo  son cucncanism os 
genuinos. Posiblemente su invención es 
reciente. Reciente si consideramos a 
1949 como el año de su aparición en 
letras de molde. 1 -1 Man ifiesto pishquista 
ve la luz cucncana el 1 de agosto de 
1949. Pero barrunto que su engendra
miento, como toda gestación, habría 
sido tiempo atrás. La Escoba es la ma
dre del pishquismo y del p i s h q u i s- 
l a, aquel periódico travieso, cerebral y 
no pocas veces urente que apareció como 
cometa en el firmamento cuencano. La 
Escoba, N°. 1, así la llamaré siguiendo 
el modo astronómico para los cometas, 
apareció en 1854 y desapareció en 1858. 
Su órbita la completó en largos, o cortos 
cuatro años con 36 entregas blandiendo 
el “grito de la razón. No más tontos”, 
motto que alimentaba a su progenitor 
Fray Vicente Solano de su voracidad 
combativa y polémica. Siguiendo el 
curso de las leyes astrales, la órbita del 
cuerpo celeste desaparecido pero 
errabundo en un cosmos innominado ha 
estado cum pliendo su o lv idado  
itinerario. Aparece en tonas La Escoba 
N°2.

i;  ’

“El I de Agosto de 1949 reaparece

La Escoba con miras parecidas” es en el 
decir de Claudio Malo cu su brillante 
prólogo» La Escolta. Ahora, con similar 
slogan que el de anUuio grabado por 
Solano el fraile tremebundo, veraz y 
castigador. Li Escoba moderna, diré, 
con inquietudes varias dentro de un 
amplio espectro, se detiene zumbona a 
disipar la basura: ritiendo castigat mores.
Y entonces, entre tantas señales 
originales adviene el pishquismo y su 
especie de antihéroc el p i s h q u i s t a

Volviendo a C'laudio Malo, va a 
decirnosél una cantidad mayor de líneas, 
estas lomadas como selección perti
nente: “El l'ishquista. Es un término 
acuñado en Cuenca y que engloba al 
trepador social y al oportunista, al arri
bista y al caradura, es decir a esos fre
cuentísimos personajes de toda sociedad 
que buscan -y frecuentemente logran- 
aceptación y poder usando métodos 
sinuosos, a veces viles y en ocasiones 
ingeniosos”, la  Escoba, p. 4 1.

El p i s h q u i s t a  por las cosas que 
hace y las que no hace es una versión 
modificadaderrartuíode Moliere según 
se desprende del Manifiesto pishquista ¡ 
aparecido en el número inicial de La | 
Escoba en el ya mencionado año de 
1949.

Comencé la nota lexicográfica con 
el recuerdo orteguinno del guarango y ¡ 
el guaranguismo argentinos. I a\ aproxi- | 
tnación de conceptos con los modelos 
cucncanos y los del Río de la Plata es 
una realidad. Ambos tienen sus códigos 
y sus códigos son rayanos. De la mano j 
de Ortega, el fragmento siguiente viene | 
al pelo “la palabra argentina a la que me ! 
refiero, indócil a toda versión es l
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pita—pitanza

guarango... El guarango o la guaranga 
siente un enorme apetito de ser algo 
admirable, superlativo, único... Para 
sostenerse sobre la existencia necesita 
compensarse, sentir de alguna manera 
la realidad de esa fuerte personalidad 
que quisiera ser. Ya que los demás no 
parecen espontáneamente dispuestos a 
reconocerlo , tom ará el hábito de 
aventajarse 61 en forma violenta. De 
aquí que el guarango no se contente con 
defender su ser imaginario, sino que 
para defenderlo conviene desde luego la 
agresión... El guarango es agresivo no 
por natural exhubcrancia de fuerzas, 
sino al revés, para defenderse y salvar
se ... el guarango es la forma desmesu
rada y más gruesa de esa propensión a 
vivir absorto en la idea de sí m ismo..
(El Espectador, VIH, p.p. 128, 129).

Y por si fuera poco lo apuntado 
aquíen función de tres vertientes -mente, 
espacio y tiempo- el p i s h q u i s t a y 
el guarango parecen respirar el mismo 
oxígeno y obrar como si se hubieran 
puesto de acuerdo pitra sobrevivir en 
estado de coexistencia. Veamos un 
fragmento de episodio p i s h q u i s t a :  
“Elpishquista practica la fidelidad sobre 
todas las virtudes: comienza enamo- 
randoalam ujerdesu mejor amigo.-., en 
seguida se hace invitar a vacaciones a la 
hacienda del mismo amigo, su víctima 
conquista a lacsposa del huésped, induce 
a este a una conspiración política pero 
luego le delata ...” . C. Malo, Intro
ducción a La Escoba, 49.

Otra faceta del guarango vernáculo 
es mostrarse muy atento y obsecuente 
cuando encuentra a un conocido, o a una 
persona que considera su amigo y le 
aborda con desfachatez y falso afecto

para pedirle algo, siem pre que el 
encuentro seatéte-á-téte, o sin compañía; 
pero si el p i s h q u i s t a  encuentra 
nuevamente a la misma persona en una 
reunión el pishquismo entra en acción: 
aparenta desconocer a esa persona, no la 
toma en cuenta, le es indiferente; este 
guarango ecuatorial es la personifi
cación del ruin.

pita. s. Planta llamada también penco 
blanco, (Agave fourcroydes). Vegetal 
útil por su fibra empleada en cordelería 
H2. Cordel hecho de la fibra de esta 
misma planta.

pitada, s. Acción y efecto de pitar: "la  
pitada del tren".//2. Chupada que da un 
fumador al cigarrillo ajeno: “...-Fum a 
chiquillo, fuma, es m arihuana...” . 
“-Qué fue, hermano, unapitadita". E. 
V iteri, Chiquillo, (Cuent Ecuat., 
Clásicos Ariel, I, p. 147). 113. Chupada 
del fumador, especialmente la de la 
última parte del cigarrillo, hecha con 
fruición particular: “...alternando los 
sorbos de café con pitadas de su ciga
rrillo”. E. Semblantes, Tierra, 17.

pitanza, s. Ganga, buen bocado, m ina

El provecho desmedido, el beneficio 
ilícito, la condición moral dudosa cie
rran el contorno de la p i t a n z a  tal 
como la hemos venido entendiendo los 
ecuatorianos. Mas, yendo por el DRAE 
vemos una notable diferencia de defi
niciones de p i t a n z a  con la acepción 
aquí redactada. Son cuatro p i t a n 
z a s  académicas: “Distribución que se 
hace diariamente de una cosa ya sea 
comestible o pecuniaria”. //2. Ración
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pitar—placera

de comida que se distribuye a los que 
viven en comunidad o a los pobres. //3. 
fam. Alimento cotidiano. /lA.fam. Precio 
o estipendio que se da por una cosa".

Como se notará, todas cuatro acep
ciones son de naturaleza inocente y traen 
consiguientemente noción diversa de la 
p i t a n z a  equívoca por el descaro del 
beneficiario. Hay tupé en la p i l a n z a.

p itar, int. Dar una chupada a un cigarrillo.

pite, (quich. piíi). adj. vulg. Poco, poca 
cosa, poco rato: “-Espere un pile mi 
General...” . E. Terán, El cojo, 24. v. 
piíi.

plti. (quich. piíi). adj. vulg. Poco, muy 
poco, una pizca. 112. pl. Pedazos 
menudos de una cosa por efecto de 
roturaodcslrucción: “ .. .hemos de hacer 
piíis, hemos de hacer ñuto...”. J. Mon- 
talvo, El Regenador, II, 115.

pitido, s. Cosía. Rugido.

pito. s. Cigarrillo con picadura de mari
huana en vez de la corriente de tabaco.

pitoniso. s. barb. Pitonisa macho (sí esto 
es posible): “ ...-N o soy pitonisa... 
N o...”. A. Ramírez, La caída, (Cuen
tistas del Ecuador, p. 69).

El caso es único. ¿Será único? Lo 
cierto es que halló el gazapo que no es 
gazapo sino desconocim iento del 
Oráculo de Delfos y sus sacerdotisas.

pituco, adj. y s. Persona de alto copete; 
elegante y presumido.

Muy expresivo y muy específico es 
el sentido de p i t u c o  porque no tiene 
correspondientes precisos en castellano. 
Currutaco, petimetre, boquirrubio 
quieren aproxim arse pero existe 
distancia. El dandy y el esnob andan 
rondando el contorno del p i l u c o. I lay 
p i t u c o s  y también p i t u c a s ;  pero 
no creo que se den una currutaca o una 
lechuguina. Una boquirrubia es difícil 
de percibir, porque creo que solo es 
posible el boquirrubio, esto es el 
mozalbete presumido.

pizarra, s. Encerado, pizarrón: “ ...como 
lodos los demás, este también, la pizarra 
del corredor”. A. Carrión, La llave.

pizarrón, s. Encerado: “ ...y  cuando el 
profesor pasaba al pizarrón se burla
ban”. A. Cuesta y C., Hijos, 205.

¿Qué número de profesoras y pro
fesores, y cuántos escolares, colegiales, 
universitarios y padres de familia dicen 
encerado, pizarra y p i z. a r r ó n? La 
respuesta ponderada en térm inos 
aritméticos es imposible de saber por 
falta de una encuesta; pero para decir 
algo, algo que refleja el grado de fre
cuencia de uso de p i z a r r ó n, pizarra 
y encerado, estos podrían ser los re
sultados de una estadística insatisfecha: 
p i z a r r ó n ,  90%; pizarra, 9.5%; 
encerado, 0,5%.

Habría que comprobar este mi 
cómputo y razonamiento subjetivo, 
arbitrario, pero acaso cercano a la 
realidad.

placera, (de plaza), s. Verdulera, mujer 
que tiene puesto de ventas en una plaza
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plaga— plazuela

de mercado: “Los demás eran cuentos 
de gitanos que las placeras, los deso
cupados alimentaban” . J. Vázquez, 
Réquiem, (Bajo la carpa, p. 24). “Para 
evitar que las placeras abusen con los 
precios de sus productos”. E. Uzcálegui, 
Fijación, (El Com, 18/Jul./83).

plaga, s. Esm. Abundancia de mosquito, 
jején, juro, etc.

*
plan. s. Costa. Piso o fondo de una canoa.

plancha, s.fam. Metcdura de pata.

planchada, s. Acción y efectodc planchar, 
planchado.

Es ecuatorianismo. Planchado es 
lo consagrado. Muestra clara y fiel en 
este lugar de Azorín: “ .. .a mi sombrero 
de copa bastaba darle un planchado de 
tarde...” . Madrid, 104. Pero sí usamos 
también planchado.

planchado, s. “Lugar donde se plancha” . 
II. Toscano, El español, 374.

plunchoso. adj. Que hace planchas o mete 
la pata: “...cuando está bebido es muy 
planchoso ”.

plantilla, adj. y s. Embustero; charlatán; 
incumplido; ostentoso.

plantillada, s. I lecho o dicho propios del 
plantilla.

plantillería. s. Plantillada.

plata de bolsillo./r. La de fácil y rápido

gasto, porque se la lleva con uno, o está 
muy a la disposición de uno: “Si haces 
ese negocio, con lo que te van dar por la 
venta se te va a hacer plata de bolsillo ”.

platanal, (de plata), s. Dineral.

platananal. s. Metátesis de platanal.

platanillo. s. Arbol de la Costa, semejante 
a la planta de banano pero sin fruta.

platillo, s. Placa o chapa metálica circular 
que por presión embona y tapa hermé
ticamente la boca de las botellas, con 
bebidas gaseosas, cerveza, agua, etc. 
vv. tillo, tapacorona.

Su nombre completo p l a t i l l o ,  
por metaplasmo quedó reducido a tillo, 
la palabra que ha reemplazado total
mente a la original. La aféresis, sos
pecho, se produjo en habla de escolares, 
puesto que fueron estos los que se 
ingeniaron para inventar el juego de los 
tillos, v.

platudo, adj. Ricacho, adinerado.

platuquero. s. Arbol de la Sierra, (Stylo- 
ceras laurifolium). H2. Madera de este 
árbol utilizado en ebanistería por su fina 
calidad.

plazuela, s. Quilo. Golfo, chulo. //2. Fres
co, descarado: . .borrachos, jugadores, 
blasfemadores, el escándalo de los 
plazuelas...". C larín,Rana, 188.

No recoge p l a z u e l a  el DRAE. 
Tam poco encuentro el término en 
Alonso. En Quito es corriente el término
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pleno—político

para los sentidos arriba apuntados.

pleno, ad j. lin habla de escolares, exce
lente, hermoso, simpático.

plum a. 5. Brazo móvil con una lira de 
caucho, que por el movimiento de va y 
ven, impulsado por un motorcillo, limpia 
el agua lluvia del parabrisas de los 
vchículosauiomóvilcs: “.. .tuvimos que 
dormir en portales y zaguanes y robar 
tapacubos y p lu m a s  y Caros de carro...” . 
A. Ubidia, La co n su m a ció n , (B ajo  la  
carpa , 86).

pobreapenas .lo c .fig . vulg. Para encarecer 
la condición mísera y ruin de un sujeto.

pocazo. adj. Mucho: .. llevaba un¡>ocaw 
de cosas”.

. * ¡ , *
pocillero. s. Empicado que lava y seca la 

vajilla y demás utensilios de hoteles, 
restaurantes, salones, etc.

pogulo. (quich. p u g u iu ). s. Ojo de agua, 
fuente de agua que surte de la tierra.

poker, (ingl.p o k e r ) , s. Póquer.
i

Hay quienes se remiten a la misma 
grafía inglesa pese a que es palabra 
aceptada por el DRAH en la forma 
castellanizada,p ó q u e r . . .y sobre lodo 
elp ó k e r '\  I. Petroff, D elm ira , (E l Com., 
Sup l. D om . p. 1 2 ,17/I;cb./80).

polca, s. Especie de blusa bordada y ador
nada de vivos colores usada general
mente por la chola cuencana: . .sobre 
la p o lc a  de seda abierta el paño...”. R.

Darquea, La ch o la  cuencana .

llago esta pregunta: ¿tendrá algo 
que ver la p o 1 c a de la chola cuencana, 
la palabra p o lca , con algún ascendiente 
lexicográfico, eslavo, de Polonia, y 
también con la indumentaria del folklore 
campesino polaco? I a  respuesta no es 
fácil. (Carezcode elementos informativos 
sobre ambos particulares.

poleada. s. Poleadas.

polín, (de p o la in a  ?), s. Media gruesa que 
usan los futbolistas.

Traigo a E l H ab la  d e l E cu a d o r un
* párrafo de I .uis Moseoso sacado de su 

H a b lem o s v escrib a m o s: ‘‘En la jerga 
deportiva hemos oído últimamente la 
expresión ‘vestidos de polines*. Los 
jugadores se prc.scnliui con el atuendo 
necesario y estaban muy elegantes con 
sus vistosos polines”. Confesamos nues
tro desconocimiento acerca del signi
ficado que se qu iere dar con dicha voz al 
aplicarla al vestido y no sabemos qué 
deformación y de qué palabra vino esta 
de p o l i  n, porque en cierto modo 
parece referirse a algo que cubre la 
pierna, es decir la calza de tela o cuero 
que en español se llama polaina y que es 
un resguardo de la pierna que a veces 
usan los futbolistas, (p. 54).

político, s. fa m . Teniente político, la 
primera autoridad civil de la parroquia: 
“Vinieron los poblados con el señor 
Cura y el P o lí t ic o . . .". A. Carrión, La 
llave, 152. “Comentó uno de los presos: 
-P olítico  disque ha sido el indio”. P. J. 
Vera, Tiem po  d e  m uñecos, 225. //2. adj.
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politiquear—pólvora en gallinazo, gastar

Aplícase a la persona que tiene inter
vención activa en política: “Fueron a 
pedir la libertad de los cronistas porque 
no son políticos ”.

politiquear, int. Hallarse metido activa
mente en los negocios de la política: “Se 
politiqueaba por todo lo al to. . M. J. 
Calle, Charlas, 23.

politiquería, s. La política en sentido 
negativo o despectivo.

politiquero, adj. y s. Político, muy dado a 
la actividad política; practicante de la 
politiquería: “YANEZ. H1 alacrán que 
clavó la ponzoña a los politiqueros ”. E. 
Albán, Picardía, 12.".. .más de cien mil 
ciudadanos se han sumado a los contados 
politiqueros... (7:7Grito, 25/May./44, 
Cuenca).

polvear. ir. Aplicar polvo cosmético a la 
cara, al culis. Usase más como prono
minal: “-I ai profesora no se hapolveado 
hoy la cara” .

polvillo, s. Residuo fino de la cáscara de 
arroz que sale de la pi ladora usado como 
alimento de las aves de corral.

polvo, s. vulg. Coito, //polvo de hornear. 
s. ( 'oinpucslo químico empleado en 
repostería para mejorar el horneado a 
base de bicarbonato y un ácido como el 
crémor tártaro, v. royal. //polvo de los 
Jesuítas. Antiguo nombre dado a la 
sustancia pulverulenta de la cascarilla 
con contenido del principio activo de 
quinina usado para combatir las fiebres

palúdicas, //hechar un polvo, loe. vulg. 
Ayuntar.

Viejo es el cuento. Retrocede hasta 
la época galante y palaciega de la vieja 
Europa. Se dice que las parejas salían a 
los parques o jardines de las mansiones 
o palacios durante las recepciones, segu
ramente avanzada la noche. El pretexto 
para dejar el bullicio de los salones y 
estar a sus anchas, en la intimidad y sin 
testigos, era acaso ya manoseado: salir 
al aire libre y rodearse del perfume de

' una rosaleda bañada por una luna tímida, 
y para explicar la salida a los acompa
ñantes de los salones atestados de gente, 
qué mejor cosa que acudir a una como 
mentirilla inocente y decir que el caba
llero iba a echar un polvo, esto es a 
llenarse las narices con polvo de rapé, el 
polvillo de tabaco perdido ya desde hace 
mucho y provocador de escozores varios, 
estornudos y delicias pasajeras livianas. 
Pero, laaudaz pareja, si salía al jardín, lo 
que menos hacía el mahccbo, o el vejete 
salaz era llenarse de cosquillas en la na
riz, sino cumplir hasta el clímax con los 
cánones amorosos. Y esto es ¡e c h ar 
un  p o 1 v o! Y, ahora, echemos tierra 
de por medio y olvidemos el asunto.

Sobre el nombre de p o l v o  de 
lo s  Jesu ítas,R icardoD cscalz itiene  
el siguiente dato informativo: “En 1642 
introdujeron los Jesuítas éstos polvos 
de la quinina en ltalia.de donde provino 
el nombre de ‘polvo de los jesuítas’
La real academia, 344.

pólvora en gallinazo, g as ta r .fr.fig.fani 
Con la que se expresa lo inútil de hacer 
el gasto que no tiene objeto plausible, a 
quien no merece atención o delicadeza;
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polla— ponedora

echar margaritas a los puercos: “Las 
coquetas son las tontas/ que dan a torcer 
el brazo/ yo no soy de las que gastan/ la 
p ó lv o ra  en  g a llin a zo " . J. A. Campos, 
C osas, 21.

polla, s. Papelito minúsculo con apuntes 
que el estudiante lleva oculto al tiempo 
de los exámenes para furtivamente 
consultarlos: “...con todo voy a hacer 
unas p o lla s  con las fórmulas de geo
metría porsiaca...”. Feo. Febres Cor
dero, A vuelo, (H oy, 5/Jul784).

pollería, s. Tienda en la que se hacen, o se 
venden polleras.

pomada, s. C osía . Variedad de camarón.

poncho, s. Manta tejida en forma 
rectangular con una abertura central para 
hacer pasar la cabeza por ella y dejar que 
caiga sobre los hombros: “Me quitaré 
mañana e l p o n ch o  de la hacienda". R. 
Crespo T., (cita de H. Vázquez en La  
p o e s ía  d e  R . C. T . ). " ...p o n c h o s  dicen 
entusiasmados los intérpretes". D. 
Camón, A ta h u a lp a , 264. . .Me abracé 
a él, a sus piernas, y con su p o n ch o  que 
olía a humo de ramas me sequé los 
ojos". J. E. Adoum, E n tre  M arx, 244. 
//Justicia para el de poncho, fr .  fa m .  
Con la que se expresa de modo objetivo 
la desigualdad ante la ley al aplicarla 
con rigor al humilde y desposeído, es 
decir al indio, //tratarle a uno como a 
poncho de Indlo./r. f ig .fa m . Con laque 
se encarece la dureza y desconsideración 
con la que se trata a una persona.

Sacar testimonio literario de autor 
ecuatoriano con la mención de pon- 
c h o no tiene gracia y carece de novedad; 
pero hallar poncho  en libro escrito 
por español y a fines del siglo XIX o 
arranque del XX ya es otro cantar. Sa
boreando la S ona ta  de  inv ierno  el gran 
gallego don Ramón del Valle Inclán 
pinta los agitados y recios temporales 
políticos del Carlismo. A él corresponde 
la siguiente: “Dos soldados cruzaban 
por el centro de la plaza con el andar 
abatido y los p o n ch o s chorreando agua", 
(p. 106). Y no una vez, sino una segunda, 
más adelante en estas palabras: “...y 
nuestros p o n ch o s  volaron...", (p. 134).

pondo, (quicli. pundu). s. vasija grande 
de barro cocido que se abulta en su parte 
central, estrechándose hacia el fondo y 
la boca y con dos asas para pasando una 
soga cargarla a las espaldas. Su empleo 
es para contener agua especialmente, o 
chicha.

El DRAE y el L arousse registran 
pondo como ccuatoríanisino.

ponedero, s. Lugar destinado a los nidos 
para que las gallinas pongan huevos: 
“...están unos rústicos p o n e d e r o s ,  
hechos con adobe...”. G. Semblantes, 
Tierra, 12.

ponedora, a j j . Gallina que ya pone hue
vos; gallina con alta producción de hue
vos.

En la época del doctor Ctulos R. 
Tobar -fin de siglo XIX- lo correcto era 
poned era , siendo ponedora provin
cialismo ecuatoriano, oquizá americano.
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poner—pongo

Pasado el tiempo, tiene ya el DRAE 
cabida para dicha palabra con esta 
acepción: “dícese de las aves que ya 
ponen huevos”.

poner.

Retrocedamos unas cuantas páginas 
y vayamos a la papeleta de dar, el verbo 
usado en construcciones perifrásticas a 
la quichua. Dar se usa entonces como 
auxiliar, oficio que se le encarga también 
al verbo p o n e r  seguido de gerundio: 
“Huso dallando e l :irado”; “poner ins- 
talaiulocI interruptor”; “pondrddoblan
do el tubo”, con lo cual se entiende de 
núcleo semántico el verbo dañar, ins
talar y doblar en el mismo orden de los 
ejemplos. Son construcciones quichui
zadas de uso frecuente y de inelegante 
hechura.

poner lenguas, fr. Para indicar la comu
nicación que se establece de una persona 
a otra u otras para requerir algo, o para 
ofrecer algo: “Honer lenguas para con
seguir una sirvienta'*; “poner lenguas 
para encontrar una casa de arriendo”. // 
ponerse, prnl. Compra colectiva de un 
producto agrícola para repartirse en la 
proporción de la cantidad aportada por 
cada uno: “Honcrse en papas”.

pongo1, (quich.?). s. Sirviente doméstico 
de la casa parroquial para atender los 
menesteres del cura párroco: “Al quinto 
día, el pongo que fue al río por agua..
M. C’orylé, Mímelo, 71.

pongo', (quich. pungu). s. Paso estrecho 
de un río: “Hongo de Manseriche”.

P o n g o  tiene tres acepciones en el 
DRAE, todas ellas con referencia con
junta a otros países. Veamos el texto 
académico sobre el punto: p o n g o .  
“(Del quechua, punco), m. Bol. Chile, 
Ecuad. y Heñí. Indio que hace oficios de 
criado. //2. Bol. Chile. Ecuad. y Heñí. 
Indio que trabaja en una finca y que está 
obligado a servir al propietario, durante 
una semana, a cambio del permiso que 
este le da para sembrar una fracción de 
su tierra. //3. Ecuad. y Herií. Paso an- 
gosto y peligroso de un río”.

Analizaré la versión del DRAE. Para 
el quichua ecuatoriano la fuente eti
mológica de p o n g o  es pungu y no 
punco. Entre nosotros el p o n g o  y la 
ponga de los taita curas va dismi
nuyendo notablemente a causa de un 
sensible debilitamiento de la autoridad 
eclesiástica en la parroquia. El cura 
párroco de 1920 y el de 1986 son dife
rentes. La evolución social es notable. 
L1 sirviente o la doméstica no serán el 
p o n g o  y la ponga, sino el empleado 
y la empleada, con salario y seguro 
obligatorio en contraste con la costum
bre anterior de no pagar remuneración. 
La 2‘. acepción tiene leve semejanza 
con el huasipunguero, condición y 
calidad humanas eliminadas ya en el 
medio agrícola ecuatoriano. Pero, en 
todo caso, la denominación de p o n g o 
no ha sido familiar en el Ecuador para 
esta clase de trabajador indígena. La 3*. 
acepción no tiene reparo alguno.

Y para terminar esta palabra traigo 
a colación el apunte del doctor Julio 
Tobar Donoso sobre p o n g o  (primer 
artículo): “pongo. Cordero Palacios dice 
que se llama así a los sirvientes de los 
párrocos” . Porel tenor del apunte, colijo
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populismo—por ahí

que el vocablo es solo conocido en Cuen
ca y su área de influencia, con lo cual se 
confirma la limitación del título de la 
obra del profesor cuencano citado: L éxi
co  d e  vu lg a rism o s azuayos.

populismo, s. Relativo y perteneciente al 
pueblo con fines políticos.

9 •

Habrá que hacer distinción entre 
p o p u la r  ypopulismo.  Agradable al 
pueblo es p o p u la r . P o pu l i s mo  es 
la corriente popularen el terreno político 
y en especial en las contiendas elec
cionarias.

populista, m#. Político que tiene atracción 
y simpatía especiales en el medio popular 
y posiciones importantes en los comicios 
electorales, cf. p o p u lism o .

P o p u 1 i s t a y p o p u la r  tienen la 
característica propia de los sinónimos: 
ser semejantes pero no idénticos. Un 
candidato p o p u 1 i s l a no es lo mismo 
que un candidato popular. El p o p u- 
1 i s l a es el político que levanta el entu
siasmo en el estrato más humilde del 
pueblo, de laclase popular; el candidato 
p o p u la r  es el que tiene simpatía en el 
sujeto abstracto que los políticos en el 
instante oportuno le transforman en 
entidad concreta: el pueblo.

por ahí. m. adv. Frase equivalente a en 
cu a lq u ie r  p a r te : “¿Dónde dejaste el li
bro?”. " -P o r  a h í" , //por allí, n i  adv. 
Por ahí. //por las dudas, loe. adv. fa m .  
Por si ocurriera alguna cosa, por si acaso, 
//por las puras alverjas, f r .  Jig. fa m .  
Significativa de sin motivo, sin razón 
plausible, gratuitae injustificadamente:

“Fue en El Empalme donde el chofer 
nos pegó la gran puteada p o r  la s  p u ra s  
a lv e r ja s , allí fue donde volviste a 
nacer...”. M. Castillo, A ra b e  la, (B a jo  
la ca rp a , p. 79).//por si las bungas, loe. 

f ig .  fa m . Por si las moscas. //Por si las 
moscas.loc. f ig .  fa m . Advierte la pre
caución y cuidado que hay que poner 
sobre un asunto mirando aún las cosas 
más insignificantes.

Si del antiguo dicho h o m b re  p r e 
ven ido  vale p o r  d o s se tiene la lección 
del cuidado y la prudencia en el actuar 
de uno, creo viene a punto traer el antiguo 
proverbio castellano “p o r  un c la vo  se 
p ierde  una herradura ” y que, al quererlo 
completo es preciso agregar el remate 
pues, entero, reza así: “p o r  un c la vo  se 
p ie rd e  una  herradura , p o r  una  h e r ra 
d u ra  un caballo , y  p o r  un caba llo , un  
c a b a lle ro”.

Ahora, cómo figurarse c interpretar 
el dicho de esta papeleta. Carezco de 
da loque sustente el origen. Ante la falta 
queda el recurso de la suposición, recurso 
no vedado al lexicógrafo siempre que se 
cumplan con prudentes razonamientos.

¿Qué tienen que ver las moscas y 
las bungas en la médula del dicho? Antes 
de revelar la respuesta debo indicar que 
b u n g a  es una mosca grande, un moscón 
o moscardón, pues no es la mosca domés
tica. Explicado esto paraaclarar el punto 
del dicho con bunga, voy al grano.

¿Dónde no hay moscas? La M u sca  
dom estica  se cría en todas partes, en lo
do tiempo. Su ciclo vital es milenario y 
permanente. No tiene predadores que 
den al traste con su existencia. Son una
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porción—poroto

plaga. Si lodo esto y mucho más sucede 
con el díptero minúsculo y molesto por 
demás conocido, me figuro a un sujeto 
en casa cerrando las venianas'cn un día 
con sabroso sol. listando en la fácil tarca 
del cierre de ventanas entra su mujer y le 
pregunta: “-Pancho, ¿qué estas hacien
do?. ¿Para qué cierras las ventanas?”. 
"-Por si las moscas”. Es la vía de 
precaución. Prevenir ante locontingente. 
Es decir por si acaso entren las moscas.

Si otro es el principio de la frase, no 
me queda otro recurso que el admitir mi 
error, cf. porsiaca.

porción, adj. Demasiado; mucho, bas
tante: “Y me ha de botar insultando un 
porción ”. Eco. Pebres Cordero, Cajón 
de. sastre, (Hoy, 8/DÍC./85).

porfiado, s. Juguete que con el peso mayor 
que lleva al pie o fondo, obliga por ley 
física a mantenerse siempre erecto: 
“ . ..tiene esa verticalidad a toda prueba 
que es la del porfiado ”. Picapiedra, (F.l 
Tiempo, 22/Abr./71).

I i11 )R AI i tiene solamente el adjetivo 
bien conocido. Consultado el Larousse 
el encuentro es útil: "porfiado, s. C. 
Rica, Penad, y Venez. Muñeco”. Pero 
falta lo singular y original del muñeco: 
mantenerse de pie siempre, con obsti
nación, con porfía.

porotillo, s. Planlilaanua, casi compañera 
inseparable de la mala de maíz a la que 
se le enreda como lo hace el útil poroto. 
Su nombre botánico es Convulvulus 
arx'ensis. 112. s. Costa. Arbol de laCosta: 

.. bajo la sombra de los porotillos ”. J.

de laCuadra, Sangurimas, (00 . CC., p. 
502).

Luis Cordero al hablar del p o r  o- 
t i l l o  en su Botánica nos da como es 
su ley el nombre científico, arriba apun
tado, y otras noticias válidas. Vino de 
España junto con las mi eses castellanas. 
Es el p o r o t i l l o  nuestro la planta 
conocida en Colombia con el nombre de 
la batatilla, la can tada por bate 

é colombiano.

poroto, (quich. purutu). s. Fréjol. 112. fig. 
fam. Acierto; dicho agudo e ingenioso; 
ocurrencia, cf. papa, //apuntarse un 
poroto. Lograr un acierto.

La palabra quichua purutu que tra
jo  el ccuatorianismo p o r o t o  corres
ponde a la alubia, o fréjol, o fríjol, o 

, frísol. Pero no es provincialismo exclu
sivo nuestro porque la anotación del 
DRAE es mayor y señala ser de uso en 
la América Meridional.

Se me hace que el significado figu
rado déla 2 \  acepción de p o r o t o  tiene 
que ver con el juego de naipes llamado 
cuarenta. Los triunfos en este juego se 
cuentan muchas veces en lugar de fichas 
con granos, con granos y entre estos, 
con los porotos que hay en la despensa 
de la casa de los jugadores. El acierto en 
una caída significa apuntarse dos p o 
ro to s .  Entonces, por extensión un p o- 
r o t o es un triunfo, un acierto, el fruto 
de ingenio.

Y también la frase íntegra apuntarse 
un poroto corre en las páginas del 
DRAE con la señal de uso en Arg., 
Chile, Par. y Urug. y con la significación
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porslaca—potreraje

siguiente: "fr. f ig . y fa m . Anotarse o 
apuntarse un tamo en el juego, o un 
acierto en cualquier actividad".

El juego del cu a ren ta  reputado co
mo quiteñismo tiene el p'o r o t o. En el 
Río de la Plata -en el Cono Sur- la frase 
a p u n ta rse  un  p o ro to  se la tiene como 
propia del área. ¿Nos vino de allá el 
préstamo?. ¿Exportamos los ecuato
rianos el giro?. ¿O salta la coincidencia 
por la paridad de situaciones?

porslaca. (de p o r  s i acaso). Modo ad
verbial en contracción humorística 
significativa de por si acaso. “Voy a ha
cer unas p o lla s  con las fónnulas de 
geometría, p o r s la c a . . .". Feo. Febres 
Cordero, A vuelo , (H oy, 5/Jul./84).

portado, adj. Generoso, decente, esplén
dido: . Dolores era rica y p o r ta d a ... ”.
G. H. Mata, D olores, 156.

portallga.5. Adminículo femenino que se 
afuma en la cintura y baja a los muslos 
para sostener las medias.

Es llanamente un nombre absurdo. 
Es equivocado. Efectivamente no es 
que dicho adminículo Heve liga alguna 
como su nombre sugiere, sino más bien 
sostiene las medias, reemplazando a las 
ligas. De allí que más acertado sería lla
mar p o r ta m e d ia  y no por t a l i gas .

posesión, s. Loja. Parcela pequeña en la 
que vive y trabaja el arrimado a cambio

, de cierto número de días de trabajo para 
el dueño de la hacienda, vv. arrim ado, 
huasipunguero .

posfechado, adj. Cheque u otro documento 
con fecha posterior a la verdadera.

posfechar, tr. Poner en un cheque u otro 
documento fecha posterior a la verda
dera.

Ni el adjetivo p o sfech a d o  ni el ver
bo registra el DRAE, pero sí el sustantivo 
posfecha , vocablodesusadoentre noso
tros, no así la inveterada costumbre de 
p o s f e c h a r  cheques.

poslllero. s. Empleado que en salones, 
restaurantes, etc. se ocupa de lavar la 
vajilla, cf. pocillero.

posmón. adj. Posma.

postura, s. Traje o atavío completo y fla
mante de una persona: “... lucicndopor- 
tu ra  nueva y evocando algún cariño".
R. Darquca, La cho la  cuencana .

poto. s. Calabaza cuyo fruto relativamente 
pequeño utilizan los campesinos como 
recipiente. //2. Recipiente rústico de 
cierto tipo de calabaza: “...parece que 
mi p o to  está regándose". A. F. Rojas, 
Exodo, 110.

potreraje, s. Paga periódica que se estipula 
por la alimentación de ganado en una 
dehesa o potrero: “Para que los tenga a 
p o t r e r a j e . . . M. J. Calle, M i uniform e, 
53. II2. Ganado que se entrega al dueño 
de una hacienda con potreros y pajones 
para que se alimente y sean cuidados 
bajo pago mensual, por cabeza, del 
dueffo de dicho ganado.
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potro—pretencioso

potro, s. Esm Potrillo.

poyo, poyo, poyo. Costa. Voz repetida 
para llamar a los pollos.

I Iumbcrto Toscano da el dalo en El 
español del Ecuador, 366.

preciosura, .v. Preciosidad: “-¡Jesús que 
preciosura, me muero!” . R. Andradc, 
Pacho Vi llamar, 25.

predicador, s. Ave de vistoso plumaje de 
la Región Amazónica.

prencipal. adj. vulg. Darbarismo por 
principal.

lis arcaísmo vivo todavía en la 
lengua rústica.

prender, tr. Conectar el interruptor pitra 
que el fluido eléctrico ponga en función 
un aparato: “Prender la luz, el radio, la 
cocina". //2. funcionar el circuito 
eléctrico: "No se premie el foco” . La 
significación original es tú en la fuente 
de fuego. La 5*. ucep. académica reza 
así: "I lablando del fuego, de la luz o de 
cosas combustibles, encender o incen
diar” . Por extensión pasó luego al medio 
eléctrico: “Premier el motor”, “premier 
el horno, la phuicha”.

Ln el Laroussc se encuentran dos 
americanismos con el verbo p r e n d e  r: 
Ll primero “encender”; el segundo, 
"su m in is tra r claridad : Prende la 
habitación". Ln Vargas Llosaencuentro 
este lugar: “ ...antes de que el flaco 
prendiera la luz, la vieja dijo ...”. La

ciudad, 260.

prensista, s. En artes gráficas el que ma
neja una prensa.

preñadilla. s. Especie de bagre pequeño 
antes muy común en los ríos del Cañar 
y Azuay. “Los ríos en formade torrentes 
carecen de peces, y si no es por bagre- 
cilios llamados preñadillas... ”. P. I. 
Ponas, Arqueología, 106.

presa, s. Cada pedazo de la carne de ave 
dispuesta para servirse:" ... se aprestaba 
a retirar los platos vacíos de caldo con 
presa para servir los secos” . R. Pallares, 
Las señoras, (Hoy, 9/Agto./83).

pretencioso, oí#. Presumido, presuntuoso: 
"-¡Pretencioso este!”. G. II. Mata, 
Sumag, 43.

Los bandazos puristas no lograron 
hacer zozobrar al ya viejo galicismo que 
porfiadamente entró en la lengua general 
y luego en la literaria. Corrientes simples 
y naturalesdcl préstamo lingüístico y de 
la analogía trajeron a este vocablo al 
español y no saldrá de él. cf.pretencioso.

Ya tiene el DRAE en la XX edición 
de 1984 p r e t e n c i o s o  y su parónimo 
pretensioso. En la edición inmediata 
anterior de 1970 (XLX ed.) ninguno de 
los dos adjetivos registra la parte princi
pal del diccionario, aunque habrían 
estado en el tumo de espera porque en el 
suplemento del mismo regístrase a la 
pareja de voces. Para el DRAE p r e 
t e n c i o s o  es galicismo que vale por 
“presuntuoso; que pretende ser más de 
lo que es” y dcpretensioso remite la voz
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preveer—procedibilidad

a la principal p r e t e n c i o s o .

preveer. int. barb. Prever.

¡Ah! ¡El terrible preveer!

El barbansmo es comunísimo. Al 
verbo se le oye por conducto de la radio. 
Y cuando se origina en la televisión a 
preveer  se le oye y se le ve también. 
Tras ser barbarismoes un resto del judeo
español: “Se puede p re v e e r  que en un 
abenir bien cercano...”. I. R. Mollo, 
Israe l, (P res. y  Fui. d e  la  lengua  e s- 
p a ñ o la , I, p. 303).

La aceptación en el judco-espaflol 
no es apoyo válido para usarlo en la len
gua general castellana. Su origen clarí
simo está en el verbo ver, su primitivo. 
P rever  es ver, saber, conocer con anti
cipación.

prevlleglo. s. barb . Privilegio.

prioste, s. El que preside una fiesta reli
giosa costeando los gastos: “Los Ortiz, 
principales del pueblo eran p r io s te s" .
R. Crespo T. A lm a s  gem elas, (L o s  M ej. 
C ios. E cu a t., p. 57).

De p re b o s te  vine pr ioste.  Pero 
nada ha quedado de aquel linajudo sujeto 
medieval de la Francia monárquica y 
autocrática. Nuestros p r i os t e s  son 
fiesteros empedernidos, tan aficionados 
a la jarana religiosa como al gasto des
medido y a la holganza.

prisco, s. Variedad de durazno: . .desde 
la tierra de los p r isco s  y las chirimoyas".
A. Andrade Ch., C hacota, 167.

pristlño. s. Golosina hecha de masa de 
harina y huevos puesta a freír para ser
virse bañada de miel: “.. .te morías de 
ganas de atragantarte los p r is tiñ o s  y las 
roscasde yema.. J. Dávila V., Relatos,
9.

Nuestro p r i s t i ñ o es el p estiñ o  
del diccionario: '‘fruta de sartén mojada 
en miel”.

privado, adj. Díccse del que sufre intoxica
ción alcohólica: “Todas las estupideces 
que dijo e hizo se deben a que estuvo 
p r iv a d o ".

prlvur. ¡ni. Trastornar, enloquecer: “No 
digo que soy bonita/ ni yo niego mi 
color;/pero con micolorcita/hagnp r iva r  
al mejor”. J. L. Mera, C oplas, 117. II2. 
tr. Intoxicar con bebida alcohólica, ú. 
m. c. pml. //3. Apetecer, deleitarse: 
“...hay algunos políticos a los que les 
p r iva  estar entre cuatro paredes..." 
Picapiedra, (F lT iem po , 4/Jun./71). "Yo 
no le entiendo mi vida/ a quien te quiere 
no quieres,/ y te p r iv a s  y te mueres/ por 
quien te ultraja y olvida”. Cop. Pop., 
(P oesía  P opular, DEM, p. 150).

probana, (de p ro b a r), s. Obsequio en 
prueba para gustar un alimento que 
ofrece el vendedor.

En suma, se trata de una muestra 
gratis que las placeras ofrecen a los 
posibles compradores.

procedibilidad. s. barb. Calidad de pro
cedente, pertinente.
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profe—promocionar

profe. s.farn. Profesor: “ me vería lo del 
profe de primer grado” . R. Pérez, Mi
caela, 32.

profesionalidad. s. Conocimientos, efi
ciencia y responsabilidad en la práctica 
de una profesión: ‘‘Atendemos con la 
misma profesionalidad de siempre”.

Innecesaria es la voz. Con pro
fesional basta. La analogía estaría 
seguramente actuando en el procedí- * 
miento del acuñador de p r o f e s i o 
n a l i d a d  al ligar el sentido de esa mis
ma palabra con, por ejemplo, respon
sabilidad que cxíüta y pondera el con
cepto y con otros suslanli vos terminados 
en dad. Así p r o f e s i o n a l i d a d  
encarece los méritos y virtudes de los 
profesionales, y para el caso de lacitade 
arriba, se invita e induce a la confianza 
del público hacia la clínica que publicó 
el aviso arriba reproducido.

programa, s. Aventurilla amorosa, //de 
programa, fr. fanu Mujer dispuesta a 
tener tratos con un hombre para di
vertirse. ‘‘...a  una computadora se le 
atribuye -tal como a una mujer- ca
pacidad para el programa... ”. Feo. 
Pebres Cordero. A vuelo, (Hoy, 8/Jul./ 
84).

promoción, .v. Acto de fomentar, desarro- 
llar o promover una cosa, especialmente 
dicho de mercancías: la serie de estí
mulos que recibe el público para au
mentar el volumen de ventas. 112. Pu
blicidad, propaganda de bienes y ser
vicios.

Ln 1971 Luis Moscoso Vega tocó
t

la palabra p r o m o c i ó n .  A él me 
remito ahora, y estas son sus cuidadosas 
líneas: ‘‘La masa hablante ‘hace’ moda 
de ciertas palabras y, especialmente de 
sus acepciones. Con la palabra p ro m o 
c i ó n  está sucediendo aquello. Se la 
toma en varios sentidos y en lo comercial 
incluso como propaganda: ‘se anuncia 
una gran promoción de artículos de 
locador’ -decía hace días una radio
difusora. .. La palabra promoción desde 
principios de siglo ha tenido únicamente 
dos acepciones: acción de promover y 
conj unto de personas que al mismo tiem
po obtienen un grado o empleo. Nada 
más”. Hablemos y escribamos, 1,40.

Y como no es texto antiguo lo trans
crito, no es escolio loque a continuación 
va sino ribete a la nota lexicográfica de 
Moscoso: p r o m o c i ó n  con las acep
ciones redactadas en esta papeleta tienen 
incuestionable origen inglés. La palabra 
inglesa es promotion, de claro tronco 
latino idéntico a la castellana nuestra. 
De las tres acepciones inglesas, la segun
da es la que me dio pie para redactar la 
primera de esta papeleta al tomar la idea 
del texto óc promotion del Webster New 
Collegiate Dictionary.

Promotion en el alado ámbito co
mercial piloteado por el dios Mercurio 
llegó al ambiente hispanoparlantc sin 
tropiezos y más bien con buenaventura 
por su ascendiente latino propicio.

promocionar. ir. Promover por medios 
de propaganda el estímulo del público 
para la compra de bienes y servicios: 
"Promocionar la adquisición de de
partamentos, de servicios de vigilancia, 
de dentífrico” .
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pronombres personales

Habría quedado cojo o manco el 
sustantivo promoción sin el verbo de 
esta papeleta. Y no se quedó baldado 
porque p r o m o c i o n a r  tiene tanta 
frecuencia de uso como su vocablo 
primitivo.

pronom bres personales.

Usté, usted, vos, tú puestos y actuan
do en las maneras del tratamiento, según 
la costumbre, varían de acuerdo a multi
tud de condiciones. Personas conocidas 
entre sí, o desconocidas, rcquicrcn según 
la ley consuetudinaria de la cortesía una 
palabra especial -el pronombre- para el 
tratamiento y la comunicación; el supe
rior al inferior y viceversa, otro modo 
particular; el momento psicológicoex ige 
cambios del pronombre personal según 
la circunstancia -el ánimo, el humor y la 
persona. Iil tiempo, el espacio, el sujeto 
juegan papeles importantes en el meca
nismo gramatical.

Todo esto y algo más podría ser 
largo tema para ensayo adventicio 
inspirado con el fin de desprenderlo de 
las páginas de til hombre y la xente de 
José Ortega y Gassct.

En esta Contribución lexicográfica 
no encajan perspectivas filosóficas 
extrañas y distantes del campo lin- 
güísticocn su parcela lexicográfica; peni 
sí entra en su línea propuesta, señalar, 
aunque sin m ayor profundidad y 
extensión, el tratamiento empleado en 

, elmedioecualoríano.Noseráexhauslivo 
el enfoque. Va a ser esquemático, pro
curando que la síntesis no empobrez
ca el nudo de esta papeleta lexicográ
fica.

Usted y su variante recortada, 
cumplido el apócope, usté es el trata
miento generalizado entre personas que 
no han intimado, que recién tienen trato 
temporal, o entre personas desconocidas, 
olocorriente.el trato usual para dirigirse 
a una persona mayor y de respeto.

El tú es de trato familiar entre per
sonas conocidas, de igual a igual y mues
tra un tinte algo refinado y no pocas 
veces afectado, porque su pareja más 
usada es el pronombre personal de se
gunda persona vo.í, es decir, conformar 
el diálogo al entrar en el tratamiento 
conocido por el nombre de voseo.

El tú indiscriminado, audaz y ar
bitrario es importado del Caribe, ('reo, 
todo el mundo se tutea por allá. Al des
conocido se le tutea al n ¡ño, al camarada, 
al compinche, al mayor se le tutea tam
bién. Pero habrá las excepciones para 
confirmar la regla. Aquel la práctica sub
tropical acomodada a nuestro medio es 
advenediza. Es chocante. De buenas a 
primeras oír que le tratan de tu o de voy 
sin haber el pacto moral previo de la 
aquiescencia y simpatía mutuas -requi
sito tal vez necesario- es, chocante, 
repito, o incómodo por decir lo menos.

'lodocam bio trae resistencia. Esto 
es racional. Pero también en otras, ins
tancias no es así. Dado que el uso -sea el 
lingüístico o no, y en este caso se mueven 
ambos- entre nosotros es el tratamiento 
de usted el corrientemente acostumbra
do para la no existencia de familiaridad 
y extrema confianza. Este, nuestro uso, 
como cualquier otro uso ecuatorituio. 
“¿Quién es ese atleta forzudo del uso?”, 
-se pregunta inquisidor y perplejo Ortega 
y G assct- esa nuestra p ráctica
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ecuatoriana, repilo, desea e impone la 
aplicación de una regla fácil: decir, 
invocar en el tratamiento usted y no 
aceptar el tú, o el vos. Queda de esta 
manera trazada la línea divisoria del 
tratamiento familiar c íntimo, esto es el 
voseo y el tratamiento de cortesía y 
respeto con sus señales típicas: usted y 
tú.

Usted tiene dos variantes: usté y 
vusté. Hsle rústico, aquel esmerado. 
Quizá está por demás decirlo, usted es 
la variante del antiguo traUunicnlo vuesa 
merced, desgastado ya desde hace 
mucho, y convertido luego en el ahora 
también decadente su mercé. liste y su 
variante vusté son residuos existentes 
en áreas rurales, y dentro de ellas en las 
zonas apartadas de los centros urbanos, 
u otras pocas casi re legadas a la incomu
nicación, o de escasa relación con sec
tores civiles y urbanos. Son los campe
sinos los conservadores de estos saldos 
de las vie jas voces originadas en la mis
ma España. Actualmente las nuevas 
generaciones de campesinos en una 
buena parte ya no siguen la tradición de 
sus mayores y una y otra forma de trata
miento -el su mercé y el vusté se están 
conviniendo en especies léxicas en vías 
de extinguirse. Aceptemos Inexistencia 
de un ambiente ecológico para la vida 
de las palabras. I

I mconlramos en la literatura ecuato
riana testimonio de la vitalidad contem
poránea del tratamiento aquí visto. 
( íbservamos el uso en Cuentos mi)rlocos 
de Manuel Muñoz Cuesta, en Sumag 
Atipa y Sanagüín de G. II. Mala y en 
Huasipungo, Uuayrapamushcas y 
Cholos de Jorge Icaza, sólo pitra citar 
estos tres exponentes. Cabe resallar aquí

el drama y la comedia de la familia india 
norteña retratada con su carne y hueso 
por Wigberto Dueñas en sus ingeniosas 
y pintorescas estampas trasmitidas tem
poralmente por televisión. El su mercé 
y vusté están vivos en una como especie 
de hibernación del folklore ecuatoriano.

Charles F. Kany en su Sintaxis his
panoamericana encontró botones de 
muestra excelentes de vusté y su mercé 

t en trozos literarios de Chile, Ecuador, 
Colombia, El Salvador, Méjico y Vene
zuela. De Cholos de Icaza reproduzco 
esta línea “-A su mercé los indios le 
quieren como a taita Dios”, (p. 36). De 
G. 11. Mata, en Sanagüín: “-Para servir 
a Dios y a su mercé, palroncilo...”. (p. 
133).

Usted tiene nervio obediente e 
impulsos contradictorios porque sirve 
ya de clara señal afectuosa c intensa al 
dirigirse a un niño, ya así también con 
brusco cambio anímico sirve para 
mostrar enojo o disgusto al reemplazar 
al tú o al vos que fueran empleados nor
mal y corrientemente en el trato diario. 
“Dicho cambio de tú por usted debido 
a enfado es tan común en España como 
en América”. (Kany, Sintaxis, p. 123). 
Esta aguda y precisa observación de 
Kany es perfectamente aplicable a nues
tro medio psicológico y de la comu
nicación.

Tengo la impresión de que la cos
tumbre de los chilenos de trabar el marido 
a su mujer de tú y el de la mujer al ma
rido de usted, sin hacer consideraciones 
de machismo, es aplicable también a la 
relación de la pareja ecuatoriana marido- 
mujer. K;my tiene un párrafo sobre lo de 
Chile que me ha servido para desentrañar
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lo nuestro. (Op. Cii. p. 125).

l*ara terminar, vuelvo casi al prin
cipio. I -a moda, porque moda es y pasa
jera de imitar y repetir el uso subtropical 
caribeño del trato franco c indiscrimi
nado de lú a quienquiera, asoma de 
tiempo en tiempo en ciertas presenta
ciones públicas oficiales con carácter 
social. Por ejemplo, una campaña 
publicitaria de televisión para cierto pro
ceso cívico-político de estos días (mayo 
de 19X6) alienta al público a lomar 
determinada resolución, El locutor al 
leer la proclama, una especie de arenga, 
trata al ciudadano imaginario y concreto 
de tú: “Vota por la lista... inscríbete a 
tiempo, tu respuesta debe ser. . Igual
mente, en el texto oficial del llamamiento 
general para la inscripción de la leva de 
conscripción de los jóvenes que cumplen 
veinte años el tratamiento de tú resalta 
en el documento al dirigirse a persona o 
ente desconocidos, El procedimiento 
luce inaceptable.

¿Habrá rasgo subjetivo en mi con
clusión? Preguntar al redactor que 
emplea el tú en lugar del usted sería 
conveniente y útil. Así sabríamos el 
porqué de la selección de un pronoin bre 
y la eliminación del otro.

pronuncia, s. vulg. Habla, expresión: 
" ...nos ha dejado sin aliento. Sin pro
nuncia como cien los buenos ecuato
rianos”.

propiedad horizontal, loe. Laque situada 
en pisos puede ser objeto de compra venta 
por su condición independiente.

Esta le x ía compleja según la nomen

clatura de Pottier es locución moderna 
quccsiácn función de lies políticassocio- 
habitacionales. Sinnúmero de ejemplos 
de estas anomalías semánticas tenemos 
en el habla ecuatoriana. Basten estos de 
muestra: pase del niño, tomate de árbol, 
arroz de castilla, mata serrano, chica 
de programa, etc., etc.

propio, s. Peón propio. //2. ant. Sirviente 
doméstico al que sus padres cedían al 
patrón. “I lasta hace unos 25 años podían 
ser propias las muchachas”. S. Cordero 
de Espinosa, Una tarde. (22/Aglo./82).

prosa, s. Garbo, elegancia, apostura. //2. 
Arrogancia: “Tenía una cierta prosa 
antipática...". A. Montesinos M., Arci
lla, 3. " ...se  hinchaba de omnipo
tencia. .. expresión de prosa gamonal". 
J. Icaza. Id chulla. 25.

prosudo, adj. Que gasta prosa.

prueba, s. pl. Ejercicios de volatineros y 
acróbatas.

pruebista, s. Acróbata de circo.

pu. Interjección de admiración, sorpresa, 
desaliento. El énfasis se apoya en la can- 
(idad asignada a la vocal ri. haciéndola 
muy larga: “-Todavía tenemos una hora 
más de camino”. "-Fuuuu: ¡qué lejos!”.

pucón. (quich.p/inm). .v. Conjunto de ho
jas apretadas que encierran la mazorca 
de maíz: "...en  la comarca ecuatoriana 
donde escribo, tiene esa envoltura foliá
cea el nombre de pacán ". L. Cordero, 
Estudios. 14.
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pucuna. (quich. pucuna: soplar), s.
Cerbatana.

m

¡pucha!, (quich.?). Exclamación voluble, 
de contento, asombro, disgusto, cólera: 
“-¡Ah!, ¡pucha, el aguacero que va a 
caer!" A. Andradc Ch., Chacota, 159. 
“-¡Pucha! Si no venía, también yo me 
convertiría en plagiario...” . A. Camón, 
Cosas, (Rev. Diners, N° 13, OcL/82, p. 
144, Quito).

Guevara le asigna valor quichua. 
Quedo en dudas, dudas explicables por 
lo que en seguida va.

¿Nos llegó p u c h a  del Río de la 
Plata, o es que mandamos p u c h a  por 
esos trigos sureños? Es difícil conocer 
la verdad, pero lo cierto es que decimos 
aquí p u c h a  y también la voz suena en 
el cancionero argentino. Veamos este 
bonito pasaje: “ ...porque triste y 
arruinan/ sin pilchas y sin recao,/ sin 
ponchoconquetapannc/y vo/noquerés 
amarine./¡pucha que soy desgraciao!". 
(Cita tomada de Amado Alonso en El 
problema de la lengua en América, p. 
159). Son estrofas de antiguos cantos 
populares argentinos por Juan Alfonso 
Carrizo.

Que sea exclamación argentina con 
próximo o lejano antecedente quichua 
no es extraño. No es imposible. Pero si
guen mis dudas acerca del origen qui
chua porque, allá tan lejos como en la 
misma España hay algo que merece 
apuntarse aquí. IJn lug;ir de José María 
de Pereda corre con estas palabras: “I .os 
rayos puches son para cuando truene". 
Perlas arriba, 321. Quedan los puntos 
suspensivos.

¡púchica!. Exclamación análoga a pucha: 
“-¡Púchicas! Busqué con todos mis 
ojos el nombre del autor". G. A. Jácome, 
Garzas, 15. “-Pero en los huambras, 
¡púchica!. Hasta doctores quieren ser”. 
J. Icaza, Huayrapamushcas, 76.

pucho, (quich. puchu: resto), s. Colilla: 
“ ...er murciélago se jumó mi pucho e 
cigarro". J. Gallegos L. Madereros, (Los 
que se van, p. 122).

El hablante recogió bien la palabra 
quichua puchu, significativa de resto, 
residuo, sobra, tres térm inos que 
acumulados encajan perfectamente en 
lo que es una colilla.

pudridora.r. Costa. Serpiente venenosa: 
“ ...le había picado una pudridora...
N. Eslupiñán B., Guayacanes, 124.

pudu. j. Ciervo enano (Pudu niephis) de 
apenas unos 40 cm de altura. Vive en los 
chaparros de la alta Sierra de lacordillcra 
oriental a más de 3.000 metros. Se tiene 
como un raro ejemplar.

puendo. s. Nombre que se da al cárchense. 
112. El colombiano designa con este 
nombre al ecuatoriano.

Son algunos hablantes de la pro
vincia de Pichincha los que designan 
con el nombre de p u e n d o a los oriun
dos del Carchi.

Lo curioso es que el colombiano del 
sur ponga el mote de p u e n d o al ecua
toriano.

763



puente— pues

Y como nota final -ojalá aclaratoria 
con lo que ya queda explicado- Julio 
Tobar Donoso de p u e n d o anota lo 
siguiente: “En una obra sobre el 
campesino de Pichincha escrita por los 
señores Buitrón, se empica este término 
como comerciante indio en artículos de 
algodón. La palabra no está recibida en 
el Diccionario y creo que no es ese el 
significado ordinario de la palabra". 
(Leng. rural, p. 231).

puente, s. Día de la semana, generalmente 
viernes, o lunes, en el que, por disposi
ción oficial no se trabaja porque un día 
de celebración o fiesta nacional cae en 
jueves, o en manes, con lo cuid se juntan 
cuatro días de descanso por unirse en el 
intermedio con sábado y domingo: "Va 
a haber puenie el 10 de Agosto porque 
cae el próximo jueves".

Respecto al góncro de p u e n i e, 
quede este breve párrafo. Lo usual y 
mayoritario es dar género masculino a 
p u e n t e .  Ll puente de "Ruin¡chaca"; 
pero, en boca de aldeanos es la puente, 
la forma arcaica. Y lamucsiradclumigiio 
uso está aquí, al punto: "Saliendo de 
Salamanca pasamos por la puente... ”. 
/:/ Lazarillo de Tornes.

puerarla . s. Cierta planta exótica rastrera, 
indígena de las Indias Orientales que se 
ha aclimatado en la Costa. Se conoce 
también con el nombre de kudzu.

puerco, s. Puerquito. //puerco chileno, s. 
Ra/a de puerco de cerda negra y de 
péqueña talla.

No hay que correrse al decir p u c r-

c o. Con nombres sinónimos que pasan 
de ladoccnaeste nombre del cerdo, este 
p u e r c o  está muy bien usado y no 
em pañad refinamiento de la expresión. 
“Al caldo espeso y harinoso siguió un 
cocido sólido donde abundaba el 
puerco... ”. L. Pardo B., Los pazos de 
Ulloa, 19.

puerquero. s. El que tiene por negocio 
criar y sacrificar puercos y preparar sus 
carnes para la venta: "...prolijamente 
descamado por el cuchillo de la puer- 
quera". C. Dávila A., Cuentos, 13.

puerquito. s. Crustáceo pequeño llamado 
cochinilla de humedad que suele estar 
oculto en colonias en rincones oscuros y 
húmedos, debajo de piedras, etc., enjar
dines y casas.

puertas adentro, loe. fum. Sirvienta del 
servicio doméstico que viveen la misma 
casa del patrono o empleador, //puertas 
afuera, loe. fum. Sirvienta del servicio 
doméstico que no vive en la casa del em
pleador o patrono.

puerticalle. s. vulg. Puerta principal de 
entrada de una casa:".. .y sobre la piedra 
iríatlciapueriicalle... ”. J.M. Astudillo, 
Morlacadus, 6.

pues.

Palabra bordón. De rellenóse llama 
también a cierto número de voces que 
han perdido su genuina significación y 
se quedan en una atmósfera discursiva 
neutra, inerte. Se sitúan en un fugacísimo 
limbo. Pues, este, digamos, son palabras 
expletivas que entran en la (rase sin ser
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pufino— pulpería

indispensables. Tras ser innecesarias son 
más bien un estorbo. Sí; estorban la 
claridad del discurso aunque sean un 
gran apoyo ptira el hablante. Hay per
sonas que recurren a p u e s a cada mo
mento. Otros hay que en digamos tienen 
un soporte magnífico. Pujando salen del 
paso, y digamos y digamos aporrillo, 
ni aclara la idea y menos enriquece el 
pcnsamientoqueeninstantcembarazoso 
quizó cuajó en expresión oral. Bueno, 
digamos, este, o sea. pasa de que son las 
más frecuentes. Constituyen estas un 
recurso psicológico del hablante.

Nuestra literatura realista -costum
brista- exhibe con profusión el uso de 
expletivos de modo preferente pues y 
sus variantes conocidas pes, ps, inter
calados en los diálogos de campesinos, 
de gente humilde c inculta y aún por “el 
vulgo y por la plebe burguesa”, al evocar 
en este punto las palabras del maestro 
Alfredo Píre/. Guerrero, (Fonética, p. 
253). Pero venga la aclaración inexcu
sable: pes, ps, y su variante bs son del 
habla de la Sierra que no de costeños.

pufino. ,v. Ave marina. (PuJJinus pacificas).

pujar, int. 1 lacer fuerza con el vientre: 
“ ...para el estreñimiento la única solu
ción es pujar y pujar... ”. J. Vásconez, 
Ciudad, 20.

Ciertamente, p u j a r  es, entre otras 
acepciones más, pugnar, hacer fuerza; 
pero en el habla general nuestra, hacer o 
provocar el esfuerzo del vientre está 
representada de manera particular en el 
verbo p u j a r .  Por antonomasia, p u- 
j a r es el conato o esluer/o ventral.

pulchungo. (quich. pulchungu). adj.
I .anudo: “Un perro pulchungo ”.

pulgande. s. Esm. Arbol de la provincia 
de 1 Esmeraldas. //2. Madera de este árbol 
empleado en la fabricación de canoas.

pulgarada, s. Pizca de algo: “Anilinas de 
todos los colores que se venden por 
pulgaradas...”. A. Buitrón, El valle, 
15.

pulguiento, adj. Pulgoso.

Malarct señala la voz con uso en el 
1 Ecuador y Puerto Rico. Para el Larousse 
es americanismo significad vode “lleno 
de pulgas”.

pulpería, s. Tienda pequeña en la que hay 
víveres y otros efectos de consumo do- 
místico: “ ...había dejado el oficio y 
abierto pulpería ”. M. Chávcz K, Cró
nicas, I, 126.

La p u l p e r í a  ecuatoriana difiere 
de la descrita en el DRAR: "Tienda, en 
Amírica, donde se venden diferentes 
g í ñeros para el abasto, como son: vino, 
aguardiente o licores y géneros perte
necientes a droguería y buhonería, mer
cería, ele.” .

Queriendo saber la historia de 
p u l p e r í a  allí está la definición de la 
4*. y 6". ediciones del Diccionario de 
Madrid: “Tiendaen las Indias.. .“ con el 
término “excepto paños, lienzos y otras 
lelas”. Desde la 9 \  edición, año de 1847 
cambia el título de Indias por América.

Desde la 10*. edición se suprime el
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pulpero—pungente

com plem ento de los textiles y se 
mantiene hasta 1984, la XX edición, la 
misma definición transcrita casi al 
comenzar esta papeleta

l:n el I venador, sabemos, la p u l 
p e r í a  no vende licor y por lo que 
respecta al vino, no consta en el inven
tarío de una p u l p e r í a .

pulpero, s. I :i que maneja una pulpería: el 
dueño de la pulpería.

pulque, s. Zumo que se recoge en el 
corazón del peneo al hacer una cavidad 
en él y que se utiliza como bebida ya 
crudo, ya cocido: **.. .dosde el los estaban 
bebiendo pulque -bebida casta”. M. 
Corylé, Mundo, 62.

pullm a. (quieh. pullma: jubón, casaca de 
lana), s. desús. Comerciantes indígenas 
de la provincia del Chimboraz.o que en 
su ocupación itinerante ap;trcdan en 
Cuenca*para vender sus artículos.

11c puesto la etimología quichua de 
p u l l m a  valido de la información 
constante en el Diccionario etimológico 
y comparado del kicliua del He nado r de 
Manuel Moreno Mora. Don Manuel 
apunta esta nota ahora transcrita por mí: 
“Descubrimos el significado de este 
vocablo p u l l m a  por su etimología y 
mediante la comparación con la palabra 
kushma, jubón de lana que usan los 
kanarii.Modernamente p u ll in a s c h a  
vuelto nombre gentilicio, a modo de 
apodo, de los indios de la provincia de 
Riobamba, quienes usaban seguramente 
este jubón”. Diccionario, 1,258. Ames 
de Moreno Mora el profesor Alfonso

Cordero Palacios registra la voz. en su 
Léxico de vulgarismos azuayos diciendo 
ser “nombre que da nuestro vulgo a los 
indianos i mestizos procedentes de la 
provincia del norte del ficuador”. (p. 
221).

Ahora bien: lo dicho es para la his
toria lexicográfica. P u l l m a  es en la 
actualidad vocablo desconocido.

puma, (quich.puma), s. felino fornido y 
esbelto de 2.20 m de largo que vive en 
las partes altas de la Sierra y en la actua
lidad es especie en vías de extinguirse. 
Su nombre zoológico es Felis concolor: 
“.. .esidlí donde se estacionan los preda
dores, eiAguila,c lp u iiu i .. . li. Uonifaz, 
Cazadores. 31. “Amanecía el corazón 
de júbilo/ y un viento/ de pumas y ja 
guares/ un clima de vicuñas.. H. Mo
reno 11., Trilogía. 23.

pum am aqui.(i\uk\\.pnmamaqui; puma: 
puma\nuiqui: mano)..v. Arbol de la Sie
rra común en los páramos. 112. Madera 
de este árbol empleado en carpintería.

I *1 nombre creyó ver en las hojas de 
este hermoso y ya raro ejemplar la 
semejanza con la mano del felino. De 
allí su nombre. v

pungente, adj. Penetrante: “I a\ ruda tiene 
olor pungente”.

“1 Ierirde punta, punzar. 2. lig. I lerir 
las pasiones del ánimo” es la signi
ficación académica del verbo pungir. 
P u n g e n t e  es el participio activo de 
pungir: es lo que punge. Contando con 
estos antecedentes gnunatieales nuestro
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p u n g e n t e  ha sufrido un notable cam
bio. Agudo, fuerte, penetrante es el sig
nificado que damos los pcuatorianos a 
p u n g e n t e :  “Esta carne de pollo es 
incom ible porque tiene un sabor 
pungente de pescado”.

punta, s. lYimcr chorro de alcohol que 
surte del alambique en la destilación de 
aguardiente: ‘‘Vaciaron la última dosis 
con buena punta...”. J. M. Asludillo, 
Por donde, 81: “1.a chuma deriva de 
unas puntas que don Amable saca de las 
pomas olorosas...”. L. Rodríguez, El 
deambulante, (Libro de posta, p. 90). 
“ ...empecé a servir agua de canela bien 
caliente con una punta de trago a los de 
confianza, coñac a los otros...”. J. Dávila 
V., Dafne, 87. “ ...asom a un muchacho 
con una botella de puntas y brinda al 
recién llegado...”. H. A. Tapia, El tar
dón, (El Com., 17/Abr./K3). “ ...con las 
alforjas llenas de Hambre y de puntas de 
shurnir...” . N. Martínez, Los guandos, 
157. //estar en puntas, loe. fig. fam. 
l istar enojados o reñidos.

La p u n í  a del DRAIi sí tiene que 
ver con líquido alcohólico, pero en esta 
ve/, se refiere al vino que comienza a 
avinagrar como en este pasaje de Lope: 
“... BARR11.1)(). ¿Qué tiene? MLNGO. 
Una cierta punta. Vamos que inc arro
m adizo...”. Fuenteovcjuna, Acto III, 
170.

punte, a. loe. adv. Con profusión, repeti
damente; a fuerza de: “ ...batiéndose 
contra los decretos provenientes de la 
cámara a punte veto” . J. Ribadeneira, 
Todo sigue igual, (El Com, 6/Mar./80).

El americanismo a punta de, según 
el Diccionario Larousse es el corres
pondiente a la locución provincial de 
esta papeleta.

puntero, s. Manecilla de reloj.

Es desusado entre nosostros el sus
tantivo manecilla. En lenguaje ático no 
cabría el empleo de p u n t e r o ,  pero sí 
de manecilla. José Rumazo enseña el 
empleo de esta última en el caudaloso 
torrente de versos de su Parusía: “Algún 
reloj lleva quemados ojos/ en las dos 
manecillas, como antenas las a lza ...”. 
Parusía, II, 78.

P u n t e r o  está ausente del DRAE. 
El Larousse inscribe la voz diciendo 
“aguja de reloj” .

punto, s.fig. Término, momento o episodio 
final: "...dile que yo quiero caer en 
tentación, hablarle y punto”. J. Dávila, 
Dafne, 64. //punto de orden. Recurso 
parlamentario por el que un legislador 
interrumpe a otro pitra llamar la atención, 
o nocslar el discurso ajustado al tema de 
que se trata.

puñeta. s. vulg. Masturbación.

Tiene raíz muy castellana esta voz 
porque Qucvcdo el largo de lengua, 
tiene este trozo: “Y haciendo la puñeta/  
estuvo amancebado con la mano”. Pala
bras a un ermitaño. (Tomado de C. J. 
Cela, Diccionario Secreto, I, p. 57).

puñetero. s. vulg. Masturbador.

pupo', (quich. pupu). s. vulg. Ombligo:
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“ ...bajaba sonando desde Eva la sin 
p u p o , y aquí me tiene instalado...". J. 
Valdano, H u ella s, 47.

Debo atenuar la marca de vulga
rismo para elevarle a categoría más real 
y mejor. P u p o  está en el habla familiar 
de la Sierra y no desdicen de la calidad 
del hablante. Por supuesto, alejándose 
de la familiaridad el buen tono aconseja 
ir por la castellana om bligo .

pupo2, s. Sobrenombre con el que se co
noce a los oriundos de la provincia del 
Carchi: “-No son pacos, son milicos". 
" -P u p o s  del Marañón". J. Gallegos L., 
C ruces, (L ecturas ecuatorianas, p.561). 
“Es uno de los famosos p u p o s  colorados 
de antaño...". J. P. Sánchez. L ejo s  d e  la 
tierruca , (L o sM ej. Ctos. Ecuat., p.216). 
“CRIADA. Niña, niña, ya se han 
volteado los p u p o s " . T. Mera, G uerra  
y  paz, (R. Descalzi, Teat. Crít., II, p. 
419). “El Delegado Dolaños, p u p o  
auténtico del mismo Carchi vociferó...". 
A. Cuesta O., L a  asam blea , (E l C om ., 
12/Mar787).

Dedicar un párrafo en honor del 
origen de la palabra p u p o  es tema o 
punto obligado para el lexicógrafo. Y 
aquí va el mío.

En quichua p u p u vale por om
bligo. Pero la etimología va de la mano 
de la historia nuestra. El relato se sitúa 
dentro de las luchas políticas e intestinas 
de fines del siglo y de los comienzos de 
este siglo XX. Facciones temibles eran 
las unidades del ejército compuestas 
por soldados oriundos de la provincia 
norteña del Carchi, fronteriza con

Colombia. Su disciplina y valor, su valor 
especialmente han sido tradicionales. 
Cuando en alguna de las escaramuzas 
por la captación del poder central por 
parte de liberales y de conservadores, se 
cuenta que un batallón de carchcnses 
apareció en el campo de batalla vestidos 
sus hombres con poncho, con un muy 
corto ponchito, a la usanza de sus vecinos 
colom bianos del departam ento de 
Nariño. Era por lo tanto una ruana que 
no les llegabaa la cintura de los soldados 
y como posiblemente no vestían gue
rreras ni camisa y no llevaban tampoco 
camiseta alguna sino el poncho sobre el 
cuerpo limpio, había que pensar que 
muchos, si no todos, mostraban fá
cilmente una parte del vientre y, por lo 
tanto, el ombligo, es decir el pupu . o 
p u po  del lodo visible y al aire. De aquí 
les vino entonces el nombre indicado.

pureado. adj. Embriagado con puro.

purcro. adj. Bebedor que pref ere el puro 
a otro licor.

purga.;. Guampcría, lugar donde fermenta 
el guarapo en las bácicndas con fábrica 
de destilación de aguardiente.

puro. 5. Aguardiente de caña de azúcar: 
“La botella de p u ro  y el cigarro". J. 
Pincay G , L o sR o m a n c esd e  la invasión. 
“Si no desperdiciaban el p u ro  preferían 
la cerveza". J. Gallegos L , L o s m a d e re 
ros, (L os q u e  se  van, p. 119). “YANEZ. 
Nos tomamos el poder como lomar un 
p u r o " . E. Albán, P icard ía , 14.

puruhá. s. Nación indígena que habitó en 
la Sierra ecuatoriana en lo que hoy es la

768



puruhay— puzha

provincia de Chimborazo y extensas 
áreas serranas hacia el norte. //2. Idioma 
de este pueblo.

#

puruhay. (de puruhd). s. desús. Nombre 
que se daba en el A/.uay a los comer
ciantes viajeros de las provincias del 
Norte, especialmente del Chimborazo, 
que periódicamente llegaban a Cuenca 
a vender sus productos.

á

pus. s . f  burb. Pus, en género masculino.

cul las. Lo correcto es reconocer el género 
masculino para pus.

pusandao. s. Esm. Guiso típico de Es
meraldas, la provincia costanera del 
norte del país: . .el ambiente se saturaba 
del apetitoso olor del p u sa n d a o ...J. 
Estupiñán T., Relatos, 51.

pushca. (quich.pushca). Persona en estado 
calamitoso de salud. El quichuisino tiene 
poco uso.

El barbítrismo se comete no sola- puzha. (quich. puzha). s. vulg. Cue. Des
mente en el hablante descuidado sino hecho de leña, de hojas, etc. "Una pu- 
también en personas que se precian de zha de chamisa”.
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quaker— qOe

Q
quaker. (ingl. quaker: cuáquero), s. Avena 

machacada, seca, cruda o semi cocida. 
//2. Preparación hecha con dicha avena 
en forma de colada o polcada.

“Laavena machacada se transformó 
en cu áquerodeux-ex-m ach ina . I juefigie 
del pastor cuáquero de tranquilo y sereno 
rostro sirvió para identificar convertida 
en marca patentada a este producto co
mestible tan popular y nutritivo con el 
nombre de Q u a ker  O ats. Oat, es avena; 
oats, su plural. Q uaker Q a tsconsiguien
temente es, traduciendo, 'Avena Cuá
quero’ . No sé desde cuándo, acaso desde 
el decenio de 1930, se vino a sustituir el 
nombre de la cosa misma, de la avena, 
por el de cuáquero”.

Lo dicho en el párrafo precedente 
corresponde parcialmente a la papeleta 
de q u a k e r  de mi trabajo Un m illa r  de  
ang lic ism os.

“Hay queaprovechar la ingenuidad 
de los ecuatorianos de 1 hunar quaker a la 
avena le dijo un funcionario de la fuma 
Quaker Oats de Chicago a un industrial 
ecuatoriano a quien quería conquistar 
para que instalara una procesadora de 
avena de la marca Quaker”. (V istazo ,

, Abr./74, p. 177).
• • #  % ? 1 i  • '  , ‘ ¡ - i

Tan arraigado está el anglicismo y 
tan fijo y fuerte se encuentra el exótico 
y abstruso significado que las listas 
oficiales de precios de los artículos de 
primera necesidad de los mercados 
exhiben el que corresponde a quaquer, 
o q u a k e r.

que. Hn uso galicado, en proposiciones 
ascvcralivas, optativas, imperativas, etc.: 
“...la  gente, ¡qué tonta que es la gente! 
que tonta, ¿no?” . J. Dávila. D afne, 64. 
//que. Hmpleosuperiluo; “Don Vicente 
Rocafucrte q u e  fue uno de los mejores 
presidentes que hatcnidoellicuador...”

, J. L. Mera, C artas a l  Sr. D on  Ju a n  
Valero, (Rev. hcua l., N" 15, 31/Mar./ 
1890, p. 81, Quilo), lil primer que  está 
por demás, //qué diciendo, fr .  vulg. 
Protesta significativade porqué motivo, 
debido a qué razón, porqué causa, //qué 
füe. fr . Usada como pregunta, para 
saber qué ha sucedido, qué ocurre, qué 
está pasando: “-A ver... ¿ Q u é  fu é ? " .  
“-Una posadita..,”. “-¿Son rurales?”. 
“-Sí...”. J. Gallegos L„ lira  la m am a, 
(L o s que  se  van, p. 68). //qué haciendo. 
Vale por la frase qué diciendo: “-¡No 
olvidarán carabina!”. “-Ni q u é  luiciendo,

. pues”. G. H. Mata, SanagU ín, p. 75. // 
qué hubo. Vale por la frase q u e  fu e . //2.
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Especie de saludo. Es lo primero que se 
dice en el cncueniro de las personas. Lo 
común es la fusión de las-dos palabras, 
el cambio de vocal y nuevo diptongo: 
quiubo: Quiubo, Pancho!- saludó
Víctor” . J. Ribadencira, Las tierras, 9. 
//de que. Construcción impropiaconífe 
supernumerario: “Señores diputados: 
debo informarles de que la sesión ves
pertina ha sido cancelada”, //que digo. 
Locución que sirve para corregir lo que 
se acaba de decir: "-I lubo diez compra
dores. Que digo, fueron quince”.

I vsta exigua palabra q u e es un caso. 
Realmente se trata de un acontecimiento 
gramatical. Por ser tan familiar, tan co
nocida, sin embargo, ha perdido noto
riedad. No “hace noticia” en el decir 
periodístico contemporáneo. Q u e  es 
un fenómeno, pero sin deformación 
inon s t ruosa n i v i sos chocan te s u horre n - 
dos. Nada de esto hay.

(9 u c, esta trilílera palabra nació en 
el latín con la característica y las fun
ciones claras y precisas propias por perte
necer a lengua superior, de idioma rico, 
ampuloso y casi impecable. Qui, quae, 
quod, según las circunstancias discur
sivas pasó al romance con simplificación 
progresiva hasta reducirse al simple 
q ue, pronombre, o si originada en (//w/, 
actuar de conjunción.

Q u c impresionó de veras a Bello. 
Q u c, con su naturaleza aparentemente 
inestable, movediza, o impredecible, lo 
que en inglés se designa con una palabra 
muy objetiva por escurridiza y metálica, 
mercurial, vocablo no usado en ese 
sentido en castellano. Bello -repito-

impresionado, escribió esta sintética y 
no menos completa reseña de la voz: 
“No hay palabra castellana que sufra tan 
variadas y a veces inexplicables trans
formaciones”.

Q u e  tiene siempre abierto el deba
te respecto a su corrección y a su impro
piedad en el uso. Don José María Baralt, 
purista compulsivo y visceral, llenó ocho 
páginas densas con castigo sobre el QUE 
galicado y otros usos barbarizantes, o 
con loa para las construcciones recono
cidas por buenas. Emilio M. Amador 
Martínez, gramático, ocupó una veintena 
de páginas con lujo de detalles en su 
plan didáctico sobre el QUE en sus nu
merosas ocupaciones gramaticales, su 
propiedad, o los errores por su mal uso.

Con las apuntaciones de los precep
tistas y gramáticos destinadas a orien
tar al hablante para no caer en las me
nudas y cotidianas trampas tendidas 
por q u c en la comunicación oral diaria 
y llana y también en el Huir natural de la 
lengua escrita, allí está el q u c en dos 
momentos, o con sus artistas, o si se 
quiere con su superficie monda y resba
losa lista a poner a prueba el uso cuida
doso, o para pinchar al hablante en el 
primer momento o para tumbarlo de un 
resbalón o desliz por un q u c galicado, 
o un q u e constructor de barbarismo en 
el segundo momento.

¿Cuántos q u c s con etiqueta de 
barbarismo se habrían deslizado en la 
presente Contribución? Dejo sin res- 
puesla la cuestión. Por allí está una línea 
que no la he corregido. I .a he dejado así, 
tal cual salió con la naturalidad de la 
comunicación silenciosa y singular en 
la que se encuentra quien escribe, sea el
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escritor cuidadoso, o también a ratos 
falto de esmero. No todo lo que fue con
denado ayer tiene condenación hoy. El 
flujo del tiempo es una corriente que 
lleva en su seno sustancias eficaces para 
la mutación, la evolución, el cambio, la 
renovación. Inexistente es el estatismo 
en los idiomas. Estos se alimentan de la 
historia, la historia se nutre del devenir 
generacional sempiterno, las genera
ciones se dedican consciente o incons
cientemente a la creación y renovación 
lingüísticas. Un q u e antañón mirado 
con desdén en el pasado puede tener de 
aliado al tiempo y reencarnarse. Se 
transformará en palabra de buena ley. 
Así llueven los ejemplos de la purifi
cación del léxico.

Ahora bien: q u e va a ocupar unas 
cuantas líneas más con el fin de señalar 
uno que otro vicio, tal o cual desvío de 
la norma consagrada y en algún instante 
sentar la política de tolerancia y flexi
bilidad ante la fuerza de la costumbre 
que al fin y a la postre en materia lin
güística viene a dar -signo fatal- en el 
uso -el uso, la autoridad mayor, si no la 
suprema. Para el viejo purista está mal 
acudir al empleo galicado de q u e  al 
iniciar una proposición. Baralt en 1855 
apuntaba: "Q ue es galicismo al principio 
de proposiciones optativas, imperativas, 
etc., v. gr.: Q ue yo muera si no es ver- 
d a ó iQ u e  castigue a sus hijos...” . (D ic 
c ionario , p. 478). Pero pasa el tiempo, 
el tiempo renovador y la Academia 
Española en el E sbozo  d e  la g ra m á tica  
(1973), estampa un canon refrescante y 
alentador traído del pasado, de pluma 
fina y espíritu asceta, de Fray Luis de 
Granada, el dominador de una “cxhubc- 
rante riqueza de estilo", iniciando la 
nombrada Academia el precepto, así:

“b) También suele usarse con este valor 
la conjunción que  repetida, v. gr.: No 
puede nadie excusar este trago, que  sea 
rey, que sea papa (Fr. L. de Granada, 
G uía, I, p. 7). Nótese el significado 
concesivodeesta construcción”. Esbozo, 
509.

Siguiendo con Baralt, lo castizo 
-puro- es ‘‘Muera yo si no es verdad", 
corrigiendo el “que  yo muera si no es 
verdad". Siento en el q u e  afrancesado 
un refuerzo. Da intención y efecto final 
enfático a la frase. El q u e ,  arrancado 
desde el primer puesto en la frase es un 
hito, una columna señera tonificante 
para el contenido de toda la expresión: 
"Q ue sea rey, que  sea papa, no puede 
nadie excusar este trago", -repito- 
rccordando a Fray Luis, aunque haya 
variante en el orden de las palabras, pero 
sin afectar ni alterar la esencia de la 
oración.

D e q u e. El de que vicioso pulula 
en la expresión oral por toda la giuna de 
categorías de hablantes, esto es desde el 
vulgarotc c ignorante hasta el orador 
parlamentario. Por supuesto la palabra 
parásita es la preposición de, sobrante y 
superflua y además causante de la cons
trucción viciada. La rapidez y espon
taneidad del discurso en su expresión 
oral fomentada por el descuido y otras 
causas más graves originan el d e q u e 
vicioso para luego desaparecer en la 
lengua escrita. De q u e  no he encontrado 
en las lecturas de la prensa. El redactor 
reflexiona y evita porque sabe bien del 
defecto de aquella locución. D e q u e  
está tan generalizado que me inhibo de 
poner ejemplos porque d e q u c s se oye 
a montones.
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quebrada—quedar

Charles. E. Kany tiene más de una 
parte con el uso de q u e en condición 
accesoria e ilustra la peculiaridad con 
testimonios de escritores hispanoame
ricanos. Las citas vienen también del 
Ecuador. Estas dos son muestras: “-Yo 
que salgo a la azotea y veo un hermoso 
venao”. A. Ortiz, Juyungo, 115. (Sin
taxis, p. 460). “El ruido... lo sentían ya 
por todo el cuerpo. Tal que si un abrazo 
colosal les triturara.. D. AguileraM., 
Don Goyo, 20. (Sintaxis, p. 463). ,

Otro q u e  accesorio, esta vez en 
función de relativo, el mismo Kany 
encuentra ejemplos en Chile, Venezuela 
y Méjico pero no incluye al Ecuador. 
Claro que decimos “que bien que canta”, 
siendoel segundo que  accesorio. Kany 
transcribe varias citas con el q u c de esa 
laya también usada entre nosotros. De 
Méjico tiene esta: "Flojila que le estás 
volviendo. . de Los alzados del meji
cano Luis. O. Madero. Y, por último 
este breve párrafo del mismo Kany: "Al 
menos en el Ecuador, en la locución sin 
más que más, por sin más ni nids, se 
emplea que en lugar de ni. (Vázquez, p. 
376) que trac la frase, da como equi
valentes “sin razón, antojadizamente, 
sin otro requisito". Sintaxis, 463.

Kany no podía pasar por alto las 
frases qué diciendo y qué haciendo 
frecuentes en el habla popular ecuato
riana. Y al respecto dice: “En el Ecuador 
se halla un uso peculiar del gerundio en 
ex presiones como ¿qué hade rulo ?, ¿ qué 
diciendo ?, cuyo significado es ¿porqué 
causa?, ¿cómo?, etc.: ¿Qué diciendo 
me ha de hablar la niña?". (Sintaxis, p. 
284). Ira cita corresponde al argentino 
Samuel A. Lafone en su Tesoro de 
catumarqueilismos. Luego el mismo

profesor Kany enriquece el texto con 
varias citas del ecuatoriano G. H. Mata, 
entresacadas de Sanagüín.

Aquella sorprendente y maleable 
presencia y, unas veces acertada y otras 
viciosa de q u e, que llamó la atención de 
don Andrés Bello, es tema gramatical 
para profundizarlo en otro lugar porque 
su aplicación podría ocupar espacio 
excesivo en las páginas y orientación de 
El Habla del Ecuador. Con lo dicho, 
juzgo, se ha cumplido lo pertinente a los 
usos ecuatorianos de esta voz.

quebrada, s. Arroyuelo, vena de agua que 
puede secarse en verano y corre gene
ralmente por cauce hecho en abra abrup
ta.

El wadi de los desiertos africanos y 
del Asia árabe nos trae por asociación 
de ideas a nuestra q u e b r a d a .  O, me
jor dicho, la q u e b r a d a  nos trae a la 
mente el milenario wadi arábigo, esto 
es, el lecho o valle formado por un 
arroyo durante la época lluviosa, pero 
seco en la temporada mayor y q ue forman 
los oasis.

quechua, (quich. quichua). s. Quichua.

En la papeleta de quichua abordo el 
tema quichua-quechua circunstancia
damente. Aquí reduzco el extenso deta
lle a sostener que la forma ecuatoriana 
genuinacs quichua. De los peruanos es 
q u e c h u a .

quedar, int. Estar, hallarse, encontrarse 
unacosaen un lugar: “La mecánica que
da cerca"; “la hacienda queda en el 
cantón Gualaceo". //quedarse con los

773



quedón— querendón

churos hechos.fr.fig.fam. Con que se 
indica que todo el preparativo hecho 
para algo se frustra a última hora: “ ...y  
al final me quedé con los churos hechos ”. 
C. Palacios, (El Univ., 2 1/Jun771). “Se 
han quedado en la comisión con los 
churos hechos". Picapiedra. (El Tiem
po, 4/Jun./71).//quedarse en la percha. 
fr. fig.fam. Para indicar que una mujer 
se ha quedado soltera.

La frase ecuatoriana tiene corres
pondientes en el español. 1:1 DRAL re
gistra estas dos desconocidas entre noso
tros: "Quedarse una arrebolada y sin 
visita”, y, “quedarse una arrebolada y 
sin novio”.

quedón. adj. Visitante o convidado que 
por costumbre se queda por largo tiempo 
en una reunión, fiestas, etc.: “MO
Q U ILLO . Qué milagro te vas. si hay 
trago todavía. VLRGARA. Porque no 
soy quedón como vos” . R. Andrade, 
Suburbio, (R. I)escai/i. Peal. Crii., p. 
895).

quem a, s. I lomada de ladrillos o de tejas. 
//2. Incendio de pajonales, chaparros.

quem ada, s. Lfecto de quemarse.

quem ado, s. Terrón de a/úcar empapado 
en coñac u otro licor Tuerte al que se le 
prende pitra volverle acaramelado.

Por el Larousse vengo a saber que 
q u e m a d o  es "Ecuqd. Ponche".

quem ador, s. Máquina que funciona con 
combustible líquido y se emplea como

fuente de calor para uso doméstico c 
industrial: “Ll quemador de petróleo.

quemazón, s. Enfermedad de los pinos 
producida por el ataque de un hongo que 
deja a la planta como si estuviera 
quemada.

quemeimportlsmo. 5. Indiferencia ante 
los asuntos públicos importantes; actitud 
indiferente, descuidada y apática frente 
a las obligaciones por cumplir: “ Termi
nología altisonante y de quemeimpor- 
tismo se ha utilizado...” . A. Rodríguez, 
Intereses generales.! El Coni. 30/Abr./ 
71). “ ...frente al olvido y al quvmeim- 
porlisnw de lodos” . J. Lstupiñán T., 
Reíalos, 25.

I .a conformación de esta palabra es 
elemental y retrógada. Pero Iluye el 
empleo no soloen la comunicación con
versacional sino también en el cuerpo 
literario. La persistencia y frecuencia 
del uso son signos promisorios para el 
futuro. Con el tiempo y las aguas como 
es el dicho de la gente del campo, la 
palabreja tendrá más adeptos y su repe
tición le dará mayor categoría y las 
censuras y lachas decaerán. I lasta hoy 
(19X0) suena a barbarismo. Dejará de 
ser. Presumo es ecuatorianisino neto.

querendón, adj. Afectuoso.

Ll Manual da noticia de ser chile
nismo por “muy cariñoso” . I labrá que 
agregarel nombre del I venador con idén
tico significado. I .a prueba: aquí está la 
prueba: “Mama querendona ha sido/ 
ella me enseñó a querer/ si ella, también 
ha querido,/ porqué me hade reprender”.
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querer cama, dama y chocolate—quesillo

J. L. Mera, Antología, 96.

Por lo visto q u e r e n d ó n  se usó 
ya entre nosotros desde'hace buen 
tiempo. Las coplas de Mera son recopi
laciones del alma sentimental popular 
ecuatoriana vigente poco antes de morir 
el siglo XX.

querer cam a, dam a y chocolate.//-./rg. 
fam. Con que se expresa excesiva exi
gencia de una persona al querer que se lê  
sirva todo, sin el menor esfuerzo ni con
sideración de su parte y como advirtien
do la obligación de hacerlo en su favor 
la otra.

quero. íquich.?). s. Vaso de madera con 
incrustaciones de figuras ornamentales 
y diversos motivos.

No he dado con la palabra quichua 
original, si es que del quichua se trata.

quesadilla, s. Pastel hecho de almidón, 
huevo y a/úcar; “Llevaba a su casa y 
brindaba con vinos franceses y las 
quesadillas hechas en casa ...”. L. Mos- 
coso V., Cuando nadie, 11. I

I .as dos recetas -digo las dos acep
ciones- apuntadas en el DRAE no con- 
cucrdan con la q u e s a d i l l a  ecuato
riana. Son afamadas las que se hacen en 
Cuenca, I .oja y Ciualaceo. Hn cambio la 
golosina académica del mismo nombre 
es “Cierto género de pastel, compuesto 
de queso y masa que se hace regular
mente por carnestolendas. 2. Cierta 
especie de dulce hecho a modo de pas
telillo, relleno de almíbar, conserva u 
otro manjar".

¡Es notable la diferencia!

quesillo, s. Queso tierno y sin sal, usado 
generalm ente para guisar algunas 
comidas. //2. Queso tierno sin sal que 
echa todavía suero y es para consumirlo 
pronto: .. preparaba la masa y amasaba 
el quesillo”, J. Iñigucz, El chusalongo, 
(Leyendas, p. 60). “Y después el mote 
con quesillo, la docena de huevos... J. 
M. Astudillo, Carretera, 163. “...fo 
rradas de un quinto de quesillo tierno”.

• R. Andradc, Claraboya, (El Com, 3/ 
Abr./75).

Muy, muy español es q u e s i l l o  
y el q u e s i l l o .  Recomiendo al héroe 
de Judíos, Moros y Cristianos, Camilo 
José C ela pítra encontrar allí al pobre 
caminante, tan pobre como avispado y 
malicioso e ilustrado que va a calmar su 
hambre con “ ...el chorizo de Cande
larios y el quesillo de la Sierra”. C. J. 
Cela, Judíos, 232. ‘

EncIDRAEconsta q u e s i l l o  con 
esta brevísima noticia, con esta breve y 
nula noticia: "quesillo. s. (de queso), v. 
Han y quesillo”. Vueltas unas páginas 
atrás, tras la búsqueda de pan y quesillo 
viene un apunte extenso referido a la 
descripción de una planta. El q u c s i - 
11 o salido de la leche fresca como sale 
de las chozas azuayas, de las chozas y 
casucas limpias y humeantes de las altas 
colinas envueltas en una mezcla fraterna 
de niebla y sol de Cañar, es claro, no va 
a estar en el Diccionario de Madrid. 
Pero aquí, en El Habla del Ecuador por 
supuesto que sí, por ser una necesidad 
apuntar la voz.

Y ha quedado debidamente añorada
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y con el adorno de citas literarias.

q u e s o ,  s.fam  I )  ícese de la persona que se 
halla en medio de un grupo y estorba la 
comunicación entre los concurrentes. // 
q u e s o  d e  c o m i d a .  Quesillo, queso sin 
maduración que se emplea en la cocina 
para aderezar las comidas: “1-1 queso 
llamado de comida cada ve/ más 
reducido”. J. Cornejo, Del cercado, (lil 
Univ., 14/Abr./71). //queso d e  hoja. s. 
Cierto queso tierno que se labra exten
diendo la masa de la cuajada para luego 
enrollarla en unos como cilindros del
gados y largos. Originalmente se los 
envolvía en hoja de achira, de donde le 
vino el hombre, //allí está el queso, fr. 
fam. Busilis, el pumo crítico.

Sospecho que el modismo de a l l í  
c s t á c l q u c s o c s  particular de Cuen
ca. lin este lugar de I lemán Rodrigue/ 
Castelo la locución tiene otro giro: 
“-Entonces los arrimados volvieron a 
trabajar; y todo en pa/.- dijo Juanilo. 
“-Ahí está la cosa, le corló el hombre”. 
Tontoburro.

Del gustoso, nutritivo y casi ma
ternal cfluviodel queso tierno florecido 
en la nostalgia de la hacienda de los 
mayores para luego pasar por extenso 
espectro hasta llegar a aromas y lulos 
pungentes de quesos fuertes que satis
facen el gusto de ciertos sibaritas -algu
nos de ellos de gustocsirafalario- olores 
recios que a veces atacan el pudor de 
gentes de paladar inocente, voy aquí a 
llenar unas cuantas líneas sobre el terna, 
pues, queso encaja por lo que se verá 
más adelante en un examen de dialec- 
tólogo y de lexicógrafo.

I .o complicado de la glotocronolo- 
gía no va ser materia de disquisición 
pese a haber rememoración de dos fe
chas. 1.1 tema sirve más bien para ataren 
gesto solidario lo que se ha referido 
sobre el q u e s o  en la Cuenca de 1930 
y lo que en el pasado lejano y muy dis
imile en el espacio se dijo sobre el q u e- 
s o en la vida de la santa mejicana Sor 
Juana Inés de la Cru/. doscientos cin
cuenta míos atrás.

Comenzaré a la inversa de lo re
ciente a lo antiguo.

lipoca: 1930. Lugar: Cuenca del 
Hcuador. Personaje: l !n niño de escuela. 
Argumento esta festiva redondilla.

Mi mala lección de hoy día 
no es por falla de seso, 
ni por la Madre María, 
sino por el mucho queso 
que de chiquito comía.

Aquí poéticamente se confirma el 
mal prediemnento del inocente q u e s o 
hajosospccha infundada de ser causante 
de entontecer al que gusta de él dema
siado.

Si el estreno de la redondilla con 
retozona evasión infantil data del 
indicado ¡ulo, lo cierto es que el verbo 
asomaba oportuno y alegre posterior
mente en el seno familiar cuando los 
escolares fracasaban en sus deberes.

Ahora lo de Méjieo. 1.a tradicional 
conseja es antigua y debe guardar 
paternidad espmlola. Pero el dalo no 
procede de la península.

Karl Vossler nos trae la fórmula del
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cuociente intelecutual en función de la 
economía doméstica como reacción de 
credulidad de una niña prodigio. En el 
estudio acerca de Sor Juana Inés de la 
Cruz del antes renombrado hispanista 
germano dice: “Se prohibió a sí misma 
comer queso a pesar de que le gustaba, 
porque había oído que se vuelve uno 
tonto comiéndolo”. (Escritores, p. 104).

El chisme sobre el q u e s o  asoma 
como verdad. Mas, cosa de abuela taca
ña, o de madre seca con fuerte sentido 
de la economía doméstica habría sido 
motivo para muy ladinamente dar mala 
fama al generoso del q uc so achacándo
le de ser el causante de producir tontera 
íil que come mucho. Con tan feo predica
mento, acaso se ponía a cubierto el gesto 
inmoderado del q u c s o, el suculento y 
tentador bocado que gusta de verdad a 
chicos y grandes.

quetal. En la frase no estar una cosa muy 
quetal, se significa que algo se muestra 
deficiente, feo, inapropiado, inoportuno: 
“-Ese escote hasta casi el ombligo no le 
veo que está muy quetal”.

quichua, s. Idioma hablado por los incas, 
o por las gentes que se consideran des
cendientes de ellos, o de los grupos 
éüiicos que recibieron el influjo de la 
cultura cuzqueña. //2. adj. Relativo a 
grupos étnicos que hablan quichua. //3. 
Cultura incásica,K) de pueblos bajo su 
influencia.

Punto es este de permanente cues
tión: quichua o quechua.

En el Ecuador tiene más adeptos 
q u i c h u a que quechua. Pero hay

quienes van por lo segundo. En el Perú 
la cosa es diferente y clara: quechua y 
solo quechua, o mejor dicho, la do
minante preferencia por el uso del fo
nema con e cerrada en la sílaba tónica.

Una monografía completa podría 
escribirse al ahondar el tema de q u i 
c h u a  y quechua. Aquí reduciré la 
extensión pero no prescindiré de lo 
pertinente y necesario dentro de los 
límites propios de esta Contribución.

De esa hipotética monografía los 
grandes capítulos podrían ser historia, 
geografía, antropología y lingüística. 
Ea historia y la geografía, la de los Cro
nistas de Indias y la de los historiadores 
contemporáneos. La antropología -con 
la etnografía y un ramal sociológico- a 
cargo de los americanistas. La lingüística 
en su período formativo -valga la ex
presión- resulta desde el siglo XVI y 
principios del siglo siguiente por cléri
gos dedicados a estudiar la lengua nativa 
para la conformación de las artes o gra
máticas y vocabularios, diccionarios 
bilingües y material catequístico. Luego 
en un segundo momento, la iniciación 
de estudios más sistemáticos, más ente
ros, con más médula científica que pue
den situarse dentro de los últimos dece
nios del 800, y por fin, bien ehtrado el 
siglo XX recibir los efectos del perfec
cionamiento lingüístico con temporáneo. 
Todo esto en lo tocante al idioma q u i 
c h u a  como tal. Por lo que concierne al 
quichua ecuatoriano se ha hecho algo. 
Este algo es poco. Queda por hacer mu
cho todavía. Este mucho es campo vir
gen, oculto pero abierto a la vez, con 
toda la contradicción a cuestas, para 
lograr mayor esclarecimiento de tan 
importante, importantísimo lema.
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Ahora sobre q u i c h u a y quechua . 
Historiadores ecuatorianos de primera 
líneaescriben q u i c h u a y no quechua. 
Ellos son: el Padre Juan de Velasco, 
Manuel Villavicencio, Pedro Fermín 
Cevallos, Federico González Suárcz, 
Oscar Efrén Reyes, Alfredo Pareja 
Diezcanscco, Gabriel Cevallos García 
entre otros más. De igual manera 
escriben lingüistas de la talla de Luis 
Cordero, Alejandro Cárdenas, Carlos
R. Tobar, Gustavo Lemos, Julio Tobar 
Donoso, Humberto Toscano, Justino 
Cornejo, Luis Moscoso Vega, Alfonso 
Cordero Palacios. Manuel Muñoz 
Cueva, Manuel Moreno Mora. Son 
legión los partidarios de q u i c h u a  y 
hacen bien. Aciertan.

Mas, Octavio Cordero Palacios, lan 
respetable como los personajes antes 
nombrados, se separa del grupo anterior 
y prefiere la línea peruana. 1 Acribe su 
obra el Q u ech u a  y  e l cañari. Siempre 
está con la vocal e en reemplazo de la i 
del q u ich u a  ecuatoriano. No explica la 
razón de su preferencia, ni fija apunte 
ninguno respecto a la grafía quichua. 
Cordero Palacios aJ referirse a las fuentes 
- Garcilaso en primer tórmino- enuncia 
la L en g u a  g e n e ra l d e  lo s  ind ios  d e l 
F erú , o la del C ozcu. Garcilaso no contó 
con la denominación de q u echua  ni de 
q u ichua . Cordero a la vez acudiendo a 
otras fuentes tiene citas de varios curas 
doctrineros que al referirse al idioma 
aborigen escriben así: “I lablan la lengua 
general del Inga”. (M. Gaviría sobre el 
pueblo de Chunchi, Cordero, ()p. Cit., 
p. 18); “Hablan la lengua general del 
lngaque llaman Q uichua  ".(II. Italiano, 
R e la c ió n  so b re  la  reg ión  d e  A lausí, 
Cordero, Op. CU, p. 18).

El natural, esto es el indio ecua
toriano no tiene noción clara de lo que es 
q u i c h u a .  Para referirse al idioma 
materno, o bien dice “lengua de natu
rales", o “inga shimi”, esto es, el idioma 
del inca. Ellos mismos no se autocali- 
fican de indios sino de na tura les. Si el 
campesino indio generalmente iletrado 
se refiere a la lengua de n a tu ra le s  o al 
inga shim i, el mestizo y especialmente 
el de vida urbana se refiere de modo 
concreto al q u i c h u a.

“Las letras vocales propias del idio
ma quichua que se habla en las comarcas 
azuayas de la República del Ecuador 
son solamente tres: a, i, u. Rara vez. se 
encuentra la e y la o  y aun eso por ha
berse alterado la correcta pronunciación 
de las palabras en que tal cosa sucede”. 
Tal es laopinión de don Luis ( todero  en 
el primer párrafo de sus B reves n o c io n es  
g ra m a tica les  co n cern ien te s  a l id io m a  
quichua , escrito en 1892 como preli
minar al D iccionario  quichua .

“El qu ichua  que es la lengua del 
reino del Perú... no tiene sino tres 
vocales, a, i, u ' \  Juan Monlalvo, 1:1 
E spectador, 236. Aquí Monlalvo armó 
su criterio lingüístico -lonológico- 
validodel sentido natural y nacionalista 
ecuatoriano aunque se refiere al Perú. 
I x) cierto es que el q u i c h u a  tiene un 
triángulo vocálico algo diferente del 
quichua peruano, y no es que se espa
ñolice asabiendas sinoque se peruani/a 
indeliberadamente.

El grupo minoritario que prefiere la 
grafía a la usanza peruana, es decir, dar 
preferencia a quechua, lo que hace es 
simplemente descuidar la raíz.ecuatoria
na con la identificación precisa de q u i-
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c ti u a c ir a la fuente original, ir al 
Cuzco, al Cuzco de Tupacyupanqui, de 
I luáscar y no a la fuenle más reciente y 
por lo lanío más nuestra, el idioma de 
1 luaynacápac y de Alahualpa.

Debemos los ecuatorianos unifor
mar la denominación y llamar q u i- 
c h u a, dejando para los vecinos del sur 
el nombre de quechua.

quichuismo. s. Palabra, giro,construcción 
o pronunciación originaria del quichua 
existente en la lengua castellana: dame 
pasando, callimanta, huahua, marcar, 
zhuro, -patrún. vaca rudadu in quibra- 
da, son quichuismos.

quichuista, s. Versado en el idioma qui
chua: “Luis Cordero es un consumado 
quichuista".

quién sabe. 1 ocución adverbial de duda, 
inseguridad; posibilidad remota de que 
suceda algo.

Como dicen sus palabras, q u i e n  
s a b e revela la locución desconoci
miento. ignorancia. Lstá asentada la 
locución en escepticismo, o también en 
la duda, o también la remota posibilidad 
afirmativa.

Los mayores sim patizantes de 
q u i e n s a b c son los hablantes del cam
po. Veamos este breve diálogo en un 
escenario agrícola de la Sierra. “Lizardo, 
no has sacado todavía el maíz, a secar”. 
"-No. patrón". Ll patrón mira las nubes 
cargadas en el horizonte y se diri
ge nuevamente a su segundo: "-¿Llo
verá, Lizardo?". "-Quien sabe, patrón".

Aquel q u i e n  sa b e  delarespucsta 
es una duda inclinada a lo positivo. Los 
nubarrones amenazan con lluvia. Mas, 
q u i é n  s a b e  si lloverá o no.

Para Kany la locución tiene asiento 
geográfico definido: "Esta peculiaridad, 
común a los indios de Bolivia y Ecuador, 
ha invadido el habla de otros grupos 
sociales". Sintaxis, 37. Y Kany ha reco
gido testimonios escritos de Bolivia, 
Ecuador, Méjico y Perú. El nuestro viene 
de La riqueza de la lengua castellana 
del Chantre Alejandro Matcus, p. 367.

Salvo el referido Mateus, ninguno 
de los otros lexicógrafos ecuatorianos 
ha lomado en cuenta la locución de esta 
papeleta.

quieras que no. Frase familiar compul
siva, de obligatoriedad: "-Quieras que 
no irás al colegio".

Pero no está bicirconstruida la frase 
según Honorato Vázquez. Corrige el 
maestro cucneano: "Debe decirse: 'que 
quieras, que nó ' ”, Reparos, 337.

Lo compulsivo estriba en que el 
sentido de la frase, no permite alter
nativa: "Quieras o no quieras irás al exa
men".

quierde. adv. vulg. No hay; ¿dónde está?: 
“-Patrón, vengo del potrero y quierde 
las bestias” . Es decir que las bestias han 
desaparecido.

Otra vez con Honorato Vázquez. 
Tiene un párrafo muy oportuno y cscla- 
reccdor acerca de esta locución que acaso 
sea patrimonio del hablante de las pro-
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vincias azuayas. Este es su comentario: 
“¿ Q u ierd e  ? Corrupción de la frase in
terrogativa ¿qué es de? en laque hemos 
aumentado dos letras, la i y la r, 
deformado la sílaba que en quie, quitado 
a  que, y fundido todo en la estrafalaria 
palabra q u ie rd e  enigma para todos los 
que no hablan como nosotros” . H. 
Vázquez, R eparos, 338.

quiersde. adv. vulg. Quierde: “-¿Y Tagua? 
Q uiersd e  Tagua” . J. de la Cuadra, 
B anda. ( 0 0 .  CC., p. 383).“Concepción 
preguntó: -¿Q u iersd e  elSaquisela?”. J. 
de la Cuadra, B arraquera , ( 0 0 .  CC., p. 
336).

Los relatos de José de la Cuadra 
B a n d a  d e  p u e b lo  y B arraquera  tienen 
vinculación con hablantes serranos.

quilico, s. N o rte . Quillillico: “¡Oh qué 
atrevidos/ los raudos q u ilico s!/ Y siendo 
pequeños de plumasy picos...”. D. Gue
vara, .Apogeo, 75.

qullllo. s. Quillillico.

qulllca. (quich. q u illcana: escrib ir), s. 
Tinterillo, rábula.

qulllcar. (quich. qu illca n a : escrib ir), inl. 
Actuar como tinterillo: “... bey quillcado  
y hey engañado al que hcy podido”. J. 
M. Astudillo, C arretera , 111.

t . . ' • •

qutlllco. 5. Quillillico.

quillillico. s. Cernícalo, especie de halcón 
(F a lco  sparveriu s), no es rapaz como 
sus congéneres pero se le confunde con

gavilanes y se le persigue por esta razón. 
Es ave de la Sierra.

qulllucaspL (quich. qu illucasp i: de quillu: 
amarillo; casp i: madera, corteza), s. 
Corteza de una planta tintórea que tiñe 
de bermellón o amarillo, empleada por 
los panaderos para dar color amarillento 
a la masa, y engañar como si fuera 
preparación hecha con huevo.

qullluyuyu. (quich. quilluyuyu: de quillu :  
amarillo; yuyu; planta,vegetal)..?. Planta 
y su fruto que crece en algunas regiones 
de la Sierra.

Fructifica unas bayas pequeñas de 
color amarillo, de donde le viene el 
nombre. El fruto es bocado preferido de 
los chicos del campo.

quim bear, (quich. q u in g u n a : torcer), ir. 
Caracolear, ú. t. c. in l

Tose ano trae este quichuismo de 
quim lm , contoneo. Por mi parle voy 
más bien por quinguna , torcer y quingu , 
torcido en zig zag. IJe otro lado tenemos 
jim ba , trenza y su verbojim bana , trenzar. 
El sonido fricati vo de j  bien puede pasar 
a oclusivocon k: jim b a , kim ba. La trenza, 
lo que está trenzado tiene trayectoria 
alterna de zig zag. Por último, quim ba, 
contoneo, por lo menos en el quichua 
del sur, es palabra desconocida.

quina, s. Arbol de la cascarilla del cual, 
sacada la corteza se extrae laquininu. El 
nombre botánico es C inchona  cha g u a r-  
quera. 1 lay algunas especies.

Para completar el dato hístórico-
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léxico apunto aquí cinco nombres de 
esta planta designada el árbol nacional 
del Ecuador en igual número de especies 
con sus nombres vulgares', losquc, acaso 
por esta época (1986), queden solamente 
en el registro histórico de la botánica 
ecuatoriana. Esos nombres son costrona 
(Cinchona ¡ancifolia), pata de gallinazo 
(Cinchona pubecens), hoja de luana 
(Cinchona lucumaefolia), colorada de 
Saraguro (Cinchona macrocalix), hoja 
de /am bo (Cinchona palalba), roja 
(Cinchona succirubra) y la uritusinga. 
(L. Cordero, Botánica, p.p. 98 y ss).

quinaquina,  s. Quina, cascarilla: “Los 
inalacatos conocfíin las propiedades de 
la qnina-quina ”. P. Naranjo, Un mo
mento, (El Coni, 27/Dic./71).

quincha, (cpi'ich.quinzha). s. Cerca, cerra
miento rústico de palos, cañas, etc.

quinde, (qufch.quindi). s. Colibrí, picaflor: 
“Tu boquila parece/ clavel rosado,/ yo 
quisiera ser quinde/ para lograrlo”. J. L. 
Mera, Antología, 98. "I .os quindes y los 
güiracchuros enfermaron hasta quedar 
desplum ados...” . I. Lgüez, La Linares, 
7. //2. adj. fig. fam. Muy aficionado, 
inclinado: “No hace falta rogarle porque 
es un quinde para un draque” , “ ...no 
escribo/ sin ansiedad, sin ese/ quinde 
rolo que se/ filtra en las rendijas...” . J. 
Pazos, Levantamiento, 105.

quinao, (quich.^/i/nguj. 5. Zigzag, recodo.

qu inoa . (quich. quinua). s. Quinua: 
“ ...g erm in ó  la quinoa...”. I;. Sa- 
m;u)iego, Poesías, 128.

quinua. (quich. quinua). s. Planta anua de 
grano comestible muy rico en proteína 
Su nombre botánico es Chenopodium 
quinoa: . .los frutos/ tomate de árbol,
ají/dulces gum uaí...”. J. Pazos, Levan
tamiento, 35. “...m oler arroz, quinua, 
morocho, lavar lám para...”. J. Ponce, 
A. espaldas, 26.

Q u i n u a  y chocho son descono
cidos vegetales en las provincias austra
les de Cañar, Azuay y Loja. Se han cla
sificado tres variedades de q u i n u a  la 
blanca, la chaucha y la colorada. Ultima
mente se ha abierto una extensiva cam
paña en favor del sustancioso grano por 
su gran contenido prolcínico. (1985).

La preferencia alterna de o y de u, 
es natural en muchos préstamos del 
quichua. Quinoa y. quinua es buen 
ejemplo de la observación. Doy prefe
rencia a q u i n u a .

%

quiño, s. Trompón, puñetazo. 112. Juego 
de lrompos.//3. Hoyo hecho en el cuerpo 
del trompo con la punta de hierro del 
trompo del contendor.

El DRAE registra quiñar y quiñazo, 
más no q u i ñ o .  Por uno y otro de los 
primeros anota el uso en Col. Ecuad., 
Chile, Pan. y Perú, además de traer 
etimología quichua, de k ’iñay, hender 
para quiñar y k'iña, hendidura para 
quiñazo. “Dar golpes con la púa del 
trompo” es ladefinición académica para 
el verbo, y para el sustantivo quiñazo, 
“golpe dado con la púa del trompo”. 
Toda esta información me ha puesto 
alerta, ya por la etimología, ya por la 
inscripción del verbo y del sustantivo 
antes apuntados en este mismo párrafo.
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Mi aprensión nace de la noticia etimo
lógica del DRAE y de su referencia 
como ecuatorianismo de quiftar y qui- 
ñazo.

El profesor JustinoC.omejoen 1938 
hizo reparos a Malaret al tocar el maestro 
lexicógrafo el verbo quiñar. Que viene 
del quichua quiñu, agujerear, apunta 
Malaret (Cornejo, Fuera del diccionario, 
p. 277). Y esto no es así agrego yo, por
que no concuerda la voz quichua con la 
terminación de infinitivo en primer 
lugar, y en segundo, porque agujerear es 
juteuna; hender es chigtana y golpear 
tshuagiana. Cornejo también impugnó 
la validez de la palabra quichua en estos 
términos: “buscando por nosotros el 
equivalente quichua de agujerear, he
mos encontrado juteuni, que nada tiene 
que hacer con el vocablo que nos ofrece 
Malaret”. (p. 278). Y siguiendo al mismo 
Cornejo la parte pertinente de quiño 
que conviene en esta parte: “De manera 
especial golpe dado en la cabeza de un 
trompo con la púa del otro con que se 
juega. Ya puede, mediante lo dicho 
corregir su papeleta sobre quiñar el Sr. 
Malaret”. Cornejo, Op. Cil., 278.

Y para remate de esta papeleta, 
abierto el Diccionario de Neves, la 
segunda acepción de q u i ñ o es "Anier. 
Merid. Puñetazo que se da lanzando el 
brazo de frente”. Concuerda este signi
ficado en el fondo con la primera acep
ción apuntada aquí, aunque haya faltado 
de mi parte explicar como lo ha hecho 
Neves el modus operandi del ataque.

quipa. (quich. quipa). s. Caracol marino 
que los indios arreglan para utilizarlo 
como trompeta, “...al loque de una

kipa cuyo ronco sonido se esparció...”. 
M. Kingman, Dioses. 8.

quipe, (quich. quipi). s. vulg. Envoltorio, 
fardo, bulto: “... voy a lavar este quipe e 
ropa”. J. Gallegos L., Al subir, (Los que 
se van, p. 139). v. quipi.

El hablante costeño, el montubio, 
ha cambiado la i original por la e.

En la Siena se mantiene el qui- 
chuismo intacto.

quipi. (quich. quipi). s. Envoltorio, lío, 
bulto: “ .. .de niño en el quipi materno”. 
G. II. Mala, La niorlaquía muere, cf. 
quipe.

qufpu. (quich. quipu: nudo), s. p. us. ant. 
Foima de escritura de los incas mediante 
la sucesión de nudos en un conjunto de 
hilos de varios colores: “Ix>s quipus se 
anudaron y los incas aprendieron en 
ellos la h istoria...” . 1;. Samanicgo, 
Poesías, 147.

qutque. s. Loja. Fruta agridulce común en 
Loja: “...y ha de haber quiques munnu- 
raba...”. A. Carrión, La manzana, 51.

¡quisha!. (quich. quisha). Exclamación 
para espantar a las gallinas y otras aves 
domésticas. 1/2. Nido en el quichua del 
Cotopaxi.

Sobre esta palabra quichua Hum
berto Toscano (El español) tiene un 
dato que requiere aclaración y rec
tificación. Toscano afirma que “en 
Cuenca quisha, (nido en quichua) sirve
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quitagustos—quiubo

también en la región para espantar a las 
ovejas” , (p. 366). La rectificación es en 
el sentido de indicar que nido en el 
quichua azuayo es cuzha, esto es tasín 
en el norte. Además, q u i s h a sirve para 
espantar a las gallinas y aves; desconozco 
el uso para dirigirse a las ovejas.

quitagustos, s. pl. Aguafiestas. //2. sing. 
Persona en trom etida, inoportuna, 
intrusa.

á

I ,a segunda acepción la he tomado 
del apunte del profesor Justino Cornejo, 
de Fuera del diccionario, con uso en la 
Costa ecuatoriana y en singular. De mi 
parte he puesto la primera acepción con 
el uso en plural y con la significación de 
aguafiestas, es decir el sujeto aficionado 
a perturbar los regocijos ajenos.

quiteñidad. s. Conjunto y comunidad de 
quiteños. //Carácter genérico de 1 capi tá- 
lino: "Evaristo es una insustituible ex
presión de la quiteñidad como dicen en 
los discursos los concejales” . R. Andra- 
de. Claraboya, (El Com., 24/Abr./80).

quiteñismo. s. Palabra, giro o modo de 
hablar privativos del quiteño. //2. Carac
terístico de Quito, su ambiente y sus hi
jos: . .como emanación de la luz de la 
humanidad y del quiteñismo E. Espejo, 
Primicias de la cultura de Quito, 94.

D icn puede señalarse el año de 1792 
como el de la primera documentación 
literaria de esta palabra q u i l e ñ i s- 
m o, en la brava pluma del precusor de 
la independencia, doctor Espejo.

quiteño, adj. y s. Relativo y perteneciente 
a Quito. //2. Oriundo de Quito.

quiubo. (de qué hubo), loc.fam. Dicción 
voluble para saludar, inquirir, o simple
mente una expresión neutra: “Agité las 
manos, '¡quiubo, Negrita!’ J. Riba- 
deneira, Las Tierras, 7.

La locución se originó en el habla 
vulgar. De aquí se ha infiltrado al habla 
familiar. Qué hubo, qué fue, son afines 
y el primero es la matriz de la cual se 
desprendió, contrajo y modificó.
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r—rajar

En el habla de la Costa se registra el 
trueque de r  por /: “-E r  viejo se ha 
v u e n o  loco... y quien lo halla en esta 
noche m a rd ita ”. D. Aguilera M., E l 
cholo . (L a sq u e se  van, p. 74). El serrano 
también cambia dichas consonantes: 
celebro , p e leg rin o , por cerebro y pere
grino.

Con abundante y valiosa informa
ción de la gramática histórica y del 
habla contemporánea de nosotros los 
ecuatorianos Humberto Toscano loca 
el punto con su tradicional conoc imicnto 
y perspicacia. Además la alternancia de 
diclias letras comunes al castellano pe
ninsular como al americano se encuentra 
también en la lengua quichua. Y pone 
ejemplos. Entresaco dos: “La alternan
cia d e r  y l  se da en algunos casos: lulun  
(huevo) en el norte de la Sierra es ruru  
en el Sur. El vocabulario del P. París 
trac ca lca  (sucio); en Quito se dice 
ca rca  y ha pasado al castellano serrano 
en la forma carcoso . Una variedad de 
ají se llama roco to  en el Ecuador y 
lo co to  en el Perú”. E l español, 93-94.

rabadilla, s .fa m . Nalgas.

i
rabljunco. s. Ave marina, vv. co n tra 

m aestre, p ilo to .

rabo d e  h u e s o ,  s. Costa . Culebra venenosa: 
“...y  cuando las fue a coger, una equis 
rabo e g ileso  le picó en la mano” . E. Gil 
Gilbcrt, La lM anca, (L os que  se van, p. 
60).

rabón, a d j.fa m . Que tiene las nalgas abul
tadas o grandes. I l l . f ig .  f a m  I )ícesc de 
la persona que no cierra la puerta al en
trar o al salir de un lugar, como si tuviera 
cola o rabo que le estorbara o impidiera 
cerrar dicha puerta: “-Cerrarán las 
rabonas la puerta...". A. Cuesta y C., 
H ijos, 114.

racha, (¿de c u c a ra c h a ?). s. Cue. Kachis.

rachLs. (¿de racha, cucaracha?), s. Cue. 
Artrópodo semejante a la escolopendra: 
“ ...el enemigo de los habitantes de las 
cocinas, losra ch is ... ”, C. Andradc y C., 
N otas, (E l M ere., 12/Feb./84).

Las rachas y los ra c h i s son insec
tos y plagas semejantes. I labitan en las 
casas y son una plaga verdadera, espe
cialmente en las cocinas.

rajar, tr .fa m . 1 lablar mal de una persona;
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raje, al—¡ras, ras, ras, chis, pun!

protestar públicamente con ira: .. pro
nunció una malísima arenga y los que le 
escucharon salieron rajando como se 
dice vulgarmente”. Fray V. Solano, (00. 
CC., III, p. 388).

raje, a l .fr .fan i Para indicar que algo se 
hace con la máxima grosería: “El equipo 
visitante sintiéndose imponente jugó al 
raje ”.

í
ram a, (quich. rama), s. Cuota que se im

pone y recoge en ciertas comunidades 
indígenas de la Sierra para emplear ese 
dinero en gastos que redunden en bene
ficio colectivo.

ram piru . s. Fsm. Palma de la toquilla de 
la cual se extrae la fibra de las hojas para 
tejer petates, abanicos, etc. y sus hojas 
se emplean en las techumbres de las 
construcciones baratas del campo.

rancla. ,v. Cite. l uga de clase de un estu
diante. vv.fuga, pera.

ranciarse, prnl. l allar deliberadamente 
un estudiante a clase; ir un estudiante a 
lugar distinto de la clase a la que debía 
ir: ‘‘...un día me he de ranclar al Fes
tival...” Feo. Pebres Cordero, A vuelo 
(Hoy, 5/Jul./84). “ ...renunció a todas 
las órdenes mayores, se convirtió en 
seminarista randado, sin oficio ni 
beneficio...*'. P. J. Vera, Pueblo, 23.

ranclón, adj. Cue. Estudiante acostum
brado a fallar deliberadamente a clase, 
v. perista.

ranclonería. s. Cue. Hábito de .faltar

deliberadamente a clase; “Vas a perder 
el año por tu ranclonería ”.

rango, s. Fila de escolares o de colegiales: 
“ ...salí formando rango de ados hacia 
la capilla”. A. Camón, La manzana, 27.

No existe esta acepción en el DRAE. 
El uso de r a n g o  es característico de 
los establecimientos confesionales.

rapadura, s. Raspadura, panela.

raposo, s. Cue. Zorro, o zorra: “.. .que no 
lleve el raposo los borregos”. J. Iñiguez 
V., El chusalongo, 60. "...raposos, 
palomas/ y lianas y centauros”. C. 
Andrade y C., Oculto signo, 79.

El mismo animal carnicero, la zorra, 
tiene entre nosotros diversos nombres 
según la región. Así se dice raposo, 
zorro, zorra, lobo% El r a p o s o  como 
llamamos en Cuenca, es decir, la zorra 
es el carnicero de la familia del perro 
(Vulpex spe), pero no sé si el nuestro 
sea el mismo Vulpexfulva europeo. En 
lodo caso es miembro sobresaliente del 
trío predador de nuestros campos: 
raposo, zorro y chucurillo. Pero en el 
Azuay y Cañar el nombre de zorro 
corresponde al marsupial nocturno, la 
zarigüeya, y porotra parte, lacomadreja 
corresponde al nombre vernáculo de 
chucurillo.

¡ras, ras, ras, chis, pun! excl. Sonsonete 
de júbilo, exclamación triunfal: "¡Ras, 
ras, ras, chis, pun! Profeta insigne, y 
una nueva descarga de proyectiles cruza 
el espacio...”. A. Cuesta y O., (El Com, 
12/Mar./87).
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rascabonito—real

rascabonito. s. Sama producida por un 
ácaro: “...los clientes fueron contentos 
con r a s c a b o n ito . . . ”. I. Egiiez, L a  
L inares, 33. v. p iru ch a .

¡raschispún! excl. Exclamación de júbi
lo que alienta a los deportistas y a sus 
comparsas de fanáticos.

No hay duda, el origen onomato- 
péyico de esta exclamación está nada 
menos que en las artes de la pirotecnia. 
Al lanzar al aire el cuetero , v, un vo lador, 
v, la primera etapa, esto es la de la igni
ción de la mecha del cohete produce un 
silbante ruido semejante a un rassss de 
unos dos o tres segundos de duración 
para dispersarse luego al espacio con el 
largo zumbido de ch issss  y terminar por 
fin en lo alto con el estruendo de la 
detonación, ¡pun!: ¡Ras, c h is ,p u n !  De 
la cohete ría de las fiestas religiosas 
pasaron por contaminación las alegrías 
y los jolgorios a las reuniones profanas 
del deporte. No es raro también escuchar 
en las concentraciones políticas pueble
rinas la divisa estentórea del partidario 
fanático que da la voz de alerta: “Tres 
rases por Lupercio Tintín” y el coro de 
la multitud de seguidores responde: 
"¡R as, ras, ras, Lupercio Tintín!”.

rasm illada, s. Acción de rasmillar.

rasm illado, s. Efecto de rasmillar,
t

rasm illar, tr. Rasguñar.

ra sp a1, s. En la caja de fósforos la fajita 
estrecha que cubre un costado de la 
cubierta con sustancia química que al 
frotarse con la cabeza de la cerilla 
produce ignición.

raspa2, s. Reprimenda áspera.

raspadura , s. Rapadura, panela.

Esta palabra americana no consta 
en el DRAE. El L arousse  en cambio 
registra el americanismo con el signi
ficado de panela o chancaca.

raspear, tr. Reprender acremente, ser
monear.

rasqueta, s. Instrumento para rascar y 
peinar a las caballerías.

Alvar registra el mismo nombre en 
las Islas Canarias.

rastrero , s. En pirotecnia, cierto cohete 
que al hallarse en combustión circula 
veloz y desordenadamente a ras del 
suelo, vv. buscapies, d iab lillo , ratón.

rato de los ratos, el. lo c .fa n i ftira ex presar 
el momento culminante de algo, el ins
tante decisivo, la hora de la verdad: “Pa
ra que e l ra to  d e  lo s ra tos la burguesía 
los haga saber...” . W. Alava, R a leó n  
capita lino . (L l U niv., 13/Abr./71).

ratón, s. Cohete que al quemarse corre 
por lo bajo en varías direcciones, o a rus 
del suelo por lo que se llama también 
buscapiés. H2. Costa. Pez de agua dula*.

real. s. Moneda de vellón con valor de 
diez centavos de sucre: “ .. .el precio de 
cada pliego a menos del real y medio”.
E. Espejo, P rim icias, 17. “ ...si falla un 
rea l o un medio rea l para llenar la 
cuota...”. Fr. V. So lano , 0 0 .  C.C., II,
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rebusca—recién

176. “Gabriel García Moreno/ Jefe 
Supremo de la República/ En virtud a la 
plena autorización que me ha conferido 
el Supremo Gobierno Provisorio/ De
creto/ Id valor de la arroba de sal, desde 
este día hasta el 15 de Setiembre queda 
reducido á dos reales. Dado en el Cuartel 
General de Babahoyo á 7 de Agosto de 
1860. Gabriel García Morcho. “Aquí 
tengo real y medio/ hasta pitra enamorar/ 
aun gastando como loco, tres medios 
me han de dar”. P. Cisncros, Coplas, 
Folklore Lit., 48.

Por fenómeno exlralingüístico esta 
voz ha decaído tanto su frecuencia de 
uso que quizó en la década de los años 
ochenta sea su final. Ya por este tiempo 
(1686) la moneda no circula. Es pieza 
sin valor aunque quede todavía el débil 
asomo de recordación de su existencia 
plisada.

rebusca, s. Ratería, hurto, especialmente 
de dinero: “ ...llevándose el dinero o 
haciendo cualquier r e b u s c a A. Bu- 
canun, emplazamiento, (El Com., 51 
Abr./71).

rebusto, adj. barb. Robusto.

recám ara , s. Dormitorio.

Es la televisión la causante de la 
llegada y uso del mcjicanismo r e c á- 
m a r a. Y ya no se está diciendo dor- 
mitorio, la palabra leal y consagrada de 
los ecuatorianos. Como si dormitorio 
fuera palabra fea, o vulgar o ambas co
sas. Las telenovelas de Méjico nos traen 
en vez. del puntual, práctico y certero 
dormitorio, el cuarto de dormir. Lo

i

mismo está ocurriendo con platicar en 
vez del siempre bien dicho verbo con
versar. Ya aparece en letras de molde 
r c c á m a r a: . .sus parientes tuvieron 
que oradar el ciclo raso de su recámara ”. 
M. A. Rodríguez, Historia de un intru
so, 23. De las ocho acepciones acadé
micas, la última se refiere a “Alcoba 
aposento”, con uso en Colombia Costa 
Rica, Méjico y Panamá.

Sigamos diciendo dormitorio. No 
es palabra fea, ordinaria ni vulgar. 
Dormitorio es “habitación paradormif’.

recién, adv. Hace poco tiempo; ahora 
mismo: “-Y eso que Usted recién viene”. 
G. 11. Mata, SanagUín, 131. "Reciencito 
no más subió la lancha”. E. Gil Gilbert, 
Nuestro pan, 84. //2. Sólo, no antes: 
“ ... Vicenta tiene recién una semana en 
casa de don Rodolfo” . A. Pareja, La 
beldaca, 69.

Tobar y Vázquez analizan r e- 
c i é n. El primero en Consultas con am
plitud en lo tocante a nuestro uso; Váz
quez contra su costumbre se muestra 
parco en Reparos, sin referirse al uso de 
casa adentro, sino más bien trac unacita 
piadosa del español Portilla y Esquivel.

Tobar reconoce y advierte el mal 
uso de r e c i é n  “hacia el sur déla Amé
rica Meridional” al usar el adverbio co
mo “si equivaliese a sólo o solamente”. 
Por fin, corrige la equivocación de tomar 
recién y recientemente como sinónimos 
y de uso gramatical parejo. Por esta ra
zón explica: “Pero nada hará resaltar 
más el contrasentido que corregiremos 
como el sustituir recién, con reciente
mente, del cual es apócope: “Mañana
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recontra—recta

recientemente llegará Juan". Consullas. 
412.

1:1 uso peninsular amiguo. el tras
paso a América, la declinación originaria 
en lispaña, la extensión y ampliación 
con cambios varios dentro del habla de 
americanismos, lodo esto y algo más se 
encuentra con lujo de detalles en la 
Siniaxis hispanoamericana de Charles 
1;. Kany respecto a r e c i ó n. Y por lo 
que concierne a nosotros hay material 
vario y sustancioso como siempre en 
tan vasto y rico trabajo del mencionado 
profesor norteair.cricsmo.

Kany encuentra bien distintos dos 
significados de r e c i é n. 1 :l primero es 
ahora mismo, hace poco tiempo; el se
gundo significado es solo, solo entonces, 
no ames. Rectifica la idea inexacta de 
ser las construcciones con recién mo
dismos del Río de la Plata. “También es 
corriente en Chile, Dolivia, Perú y 
I tajador". Sintaxis, 80.

Kany ilustra lo doctrinario, descrip
tivo y comparativo con numerosas citas 
literarias. Hstá presente e l ! tajador con 
Gil Gilbcrt, Mala, Aguilera Malla y 
Pareja. I:n el uso de ambos significados 
copiaré solamente aGil Gilbcrt: “Balla- 
dares se había curado recién una enfer
medad”. Nuestro pan, 23; y. "Recién 
ahora, don Cruz, se da cuenta de cómo 
era el río”, 36. (Sintaxis, p. 381).

recontra, adj. Vulgarismo con que se de
nota grado sumo, significación exage
rada: “ ...y  con el agua caliente de la 
comadre hicieron un draque recontra 
jodido paraalcnlara Juan...”. B. Camón, 
Porqué, 293. Nos vino del sur el lénnino.

de ('hile.

recordar, ir. Despertar: “Ya es hora de 
recordarte a la Marga”, ú. t. c. pm l. “I .a 
joven se recordé sobresaltada”. J. L  
Mera, Pntre dos lias, 41. . .a la siesta
y al recordarse a no sé que hora...” . J. 
M. Asludillo, Morí acadas, 6. “-¿Y las 
chicas?”. “-¿I huí de estar acostadas”. 
“-¿No se habrán recordado y". J. de la 
Cuadra, Latiera, (Oí). CC.. p. 421).

R c e o r d a r es un verbo viejo. () 
mejor dicho uno antiguo. Covarrubias 
nos comprueba: “recordar. Despertar el 
que duerme o volver en acuerdo...”. 
Tesoro, 808. Y refuerza lo dicho, lo 
puesto por Kany: “1:1 verbo recordar 
tiene otro significado, corriente en los 
clásicos, pcrouciunlincnicarcaicoodia- 
lectal en I ispaña, el de despertar: ‘Re
cuerde el alma dormida' (Jorge Man
rique, Coplas, 1476)”. Siniaxis, 236.1 ín 
el sur del I talador -la Sierra- tiene poco 
uso r e c o r d a r  en el sentido de 
despertar y cuando este ocurre es en 
habla no urbana: pero, en el norte, asi
mismo en la Sierra, acaso es más fre
cuente decir r e c o r d a r  que despertar 
y en lodos los estratos sociales. I.as 
citas puestas aquí comprueban el uso de 
tal verbo en el sur -Cuenca, con As- 
ludillo-; en el centro que aun puede ser
vir parad  norte - Ambaio, con Mera-; en 
la Costa con la cita de La tigra de De la 
Cuadra.

recuante. (de recua), s. Arriero, el que 
conduce recuas de bestias.

recta, s. Tramo de una vía que no hace 
curva: “...mueren las ajiles, menos la
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recuerdo— regalado

recia, cuya prolongación.. A. Pareja, 
Las pequeñas, 69. //recta final, fr.fig. 
fam. neol. En deportes de carreras, la 
elapa final y la próxima a la meta. til. 
Por extensión, aplicado a otros pro
pósitos, el período de conclusión y 
decisorio: “Los candidatos están en la 
recta final de la campaña política”.

recuerdo, adj. barb. Despierto: “-¿To
davía estás recuerdo ? ”. J. Gallegos I,., 
Cruces, 11.

La existencia y uso de este adjetivo 
tiene cierta lógica. En efecto, recordar 
es palabra anticuada en España pero de 
empleo corriente en América reem- 
plazadora del verbo despertar su sinó
nimo. Asimismo, en la forma prono
minal recordarse es de uso corriente. 
Así enunciados los antecedentes, el 
hablante trae por analogía, y trac, acaso, 
por los cabellos el adjetivo r c c u e r -  
d o para significar despierto. Surge en
tonces el fenómeno gramatical, aparece 
el peregrino cambio de sustantivo a 
adjetivo. Y así tenemos r e c u e r d o  
convertido en sinónimo de despierto. 
I .a cita, como se puede observar es en el 
habla costeña. No he escuchado en la 
Sierra, pese a ser muy común el empleo, 
especialmente en la Sierra norteña del 
verbo recordar susútuúwñe despertar. 
Este último raramente se usa en el norte.

recncauchadora. s. Instalación mecánica 
para recubrir de caucho las llantas des
gastadas de los vehículos.

Da como colombianismo el DRAE 
a esta palabra de uso generalizado en 
América.

reencauchar, tr. Volver a cubrir con una 
tapa de caucho la superficie rodante de 
una llanta desgastada.

Aquí también el DRAE limita el 
uso a Colombia. Además remite la voz 
al verbo recauchar. Agrega el sinónimo 
recauchutar, menos usado en el Ecuador 
pero desde luego conocido también por 
aquí. Recauchar, creo, desconoce el ha
blante ecuatoriano.

reencauchutado. adj. p. us. Reencau
chado.

reencauchutar. tr. p. us. Reencauchar.

refilón, de. loe. adv. De pasada, inciden- 
lalmcntc.

refresquería, s. Establecimiento donde
se venden refrescos, tales como bebidas
gaseosas, helados, frescos, etc.

%

refresquero, s. El que vende refrescos: 
“El kiosko del refresquero da la im
presión de que es el sitio principal...” 
E. Villarrocl, £7 limonal, (El Com., 16/ 
Enc./84).

refucil. s. Cue. Fucilazo, relámpago sin 
trueno que ilumina la atmósfera de la 
noche.

regalado, adj. Para exagerar que una cosa 
se vende muy barato: “Cámara foto
gráfica vendo regalado

Hay co n trasen tid o , pero con 
contradicción el hablante echa mano al 
recurso semántico. _
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registrada—relajo

registrada, s. Acción y efecto de registrar, 
registro.

reglar, ir. Barbansmo por prescribir: “Por 
lo expuesto, fundamentado en lo que 
reg la n  los artículos 559 y 547 del Cód. 
d cP ro ce d . C iv il”. C itación  ju d ic ia l, (E l 
C om ., 8/Jul./68).

La ley no regla y tampoco un artículo 
de un cuerpo legal. La ley manda, 
prohíbe y permite.

reglón, s. Barbarismo por renglón .

regresar, i ni. Volver, voltear: “R eg resa  
la cara y ríe". A. Pareja, La fíe ldaca , 37.

reina, s. Joven a la que por su bcllc/a, sim
patía y otras prendas más se la elige co
mo la mejor en concursos y certámenes 
galantes: “La re ina  del carnaval”, “la 
re ina  de la simpatía”. “Aquí podrán co
dearse con sinnúmero de re in a s pues 
tenemos la republicana costumbre de 
damos soberanas... nombramos reinas  
en toda ocasión...”. J. lira/o, E n tre - 
te lones, (E l C om ., 15/ May./80). cf. 
señorita .

rejo. s. Conjunto de vacas lechando. 1/1.
■ rejo seco, liste mismo grupo de vacas 

que temporalmente no da leche. //3. 
Corral donde se ordeña.

I ‘
Lil ccualorianisino creó este signi

ficado. I;uc Tobara fines de siglo quien 
señaló la novedad lexicográfica. Pos
teriormente Tobar Donoso remueve la 
nota aparecida en C onsultas, hace causa 
común con la opinión de su predecesor

y enseña además el significado aca
démico de r e j o :  “punta de hierro o el 
órgano de que se forma la raí/, de la 
planta, acepciones desconocidas en el 
licuador”. Lenguaje , 243.

relacionador público, s. funcionario en
cargado de dirigir las relaciones públicas 
de una entidad: “Se invita a los directivos 
de las empresas c instituciones, re la c io - 
n adares p úb licos y estudiantes". (Anun
cio de la Universidad de Guayaquil, El 
U niv., 15/Jul./71),

listamos frente a un neologismo, v. 
rela c io n es púb licas.

relaciones públicas, s. p l. Quehacer espe
cializado en las oficinas públicas y pri
vadas destinado a mantener la imagen 
respe lable. atractiva y de buena voluntad 
hacia el público.

I .a locución es el calco de la inglesa 
p u b lic  r e la t io n s . cf. r e la c io n a d o r  
púb lico .

relajo, s. Relajamiento. 112. ('(infusión, 
desorden.

Una ley draconiana del idioma 
señalaría r e I a j o como barbarismo. Y 
quien dice, o escribe r e l a j o  bajo la fé
rula de la ex tremada severidad del legen
dario legislador griego sufriría pena 
capital. Así; no más, no menos. Pero por 
fortuna, hablar y escribir con gramática 
o torciendo sus leyes naturales y sus 
leyes artificiosas no acarrea a purgar 
pena alguna.

R e I a j o vino quizá por economía
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verbal, hábito innato en el hablante. 
Además la analogía entra en juego 
consciente o inconscientemente. A este 
paso tenemos destajo, barajo, descuajo, 
desparpajo, timonees, r e l a j o  se mos
tró en el léxico y prendido quedó en él.

De término vulgar y algo pedestre 
subió al escaño literario. Mensaje de 
presidente ecuatoriano contiene en su 
texto depurado la censura contra el 
"relajo de las costumbres”. Viene de 
I Apaña el empleo de la citada voz. Aquí 
la prueba: “Juan Rui/., clérigo nada 
timorato de andar entre troleras, danza- 
deras, judías... y por ello ser capaz de 
relajo alguno” . (Nota preliminar de F.
S. R. al Libro del buen amor del Ar
cipreste de I lita, 13.

«

relievar. tr. Relevar.

Tanto se usa el verbo r c I i e v a r 
que la persistencia del empleo le va a 
llevar a su consagración de palabra 
buena. Y por hecho contrario, el verbo 
apropiado, relevar, va debilitándose. 
No estoy por la validez de r e 1 i c v a r. 
I Insta sostengo ser barbarismo y por 
esto me considero aliado de Luis Mos- 
coso Vega. Nuestro constan ley prolíllco 
gramático y lexicógrafo cuencano pone 
de remate este párrafo dedicado al 
barbarismo en cuestión: “lis tan amplio 
el valor de relevar que reúne en su haber 
nueve acepciones para nueve diferentes 
sentidos y por ello estaría demás la 
forma relievar”, (Hablemos, 11, p. 62). 
Relevar es correcto.

remangar, tr. Arremangar: “ ...de tres 
enormes brazos remangados”. A. F. 
Rojas, Exodo, 37.

El DRAE reconoce ambos verbos, 
pero remite como principal el verbo de 
esta papeleta. La forma protética colijo 
es más frecuente: arremangar.

remedio, ni para. Frase con la que se 
pondera y encarece la falta u omisión de 
algo, o lo imposible: “ ... las tildes no las 
conocía ñipara remedio... ”. ¡.Carvallo, 
Simón Bolívar, (El Univ., 24/Jul./73).

Por supuesto que la locución y otras 
tres más, muy p;irccidas son de claro 
origen castellano. Véanos: “.. .nadie se 
acuerda de nosotros ni para remedio 
R. Menéndez P., La ciencia española, I, 
244.

remezón, s. Sacudida violenta como la 
producida por un terremoto. //2. Sa
cudón.

Para el DRAli el r e m e z ó n  es 
americanismo de concreto significado 
sísmico porque es “terremoto ligero o 
breve movimiento terráqueo”.

rempujar, tr. vulg. Empujar.

Pero r e m p u j a r  tiene carácter 
enfático en el campo literario: “ ...y  el 
viento del norte viene rempujando el 
aguacero” . A. Andrade Ch., Chacota, 
1 7 4 y como los piratas rempujasen 
con más fuerzas..." . J. Montalvo, 
Regenerador, I, 134. “Ella lo rempujó 
al hombre”. A. Carrión, lii llave, 120.

rendidor. adj. Dicho de las mieses, que 
rinde, que produce, “ ...no era suficien
temente rendidor para volver comer
ciable el producto”. L. Cordero C.,Azuay 
opina, (El Conu, 20/Feb./80).

relievar—rendidor
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repañar—requisar

repañar. ir. I:n los ingenios azucareros, 
recogerá la mano la caña corlada que no 
ha alzado la cargadora mecánica.

repañe. s. Acción y eIcelo de repañar.

repartidor, s. Lugar hecho ex profeso 
para repartir el agua de un canal para los 
varios condueños.

repe. 5. Pialo hecho con plátano verde; 
IÍ2. Luja. Sopa de guineo sin madurar o 
plátano verde con quesillo y leche. II 
repe mestizo. Luja. Ll mismo plátano 
al que se le pone yuca o papa.

repelo, s. Vacas que no se hallan d;uido 
leche: "...el pastoreo de animales en la 
seba o en el repelo". R. Murgueylio, 
Cerro. 145.

repero. s. anl. Sobrenombre puesto al 
lojano: .. reperos se les dice a los loja- 
nos” . Fr. V. Solano, 0 0 . CC., 1,482.

reportero, s. Cazador de noticias, 
periodista que escribe not icias, crónicas, 
entrevistas: ‘‘-¿Quién es usted?”. “-Soy 
el reporteroóc la Democracia” . J. Mon- 
lalvo. El Espectador, 42.

repucheta. s. Reproche suave.

requete. Partícula que antepuesta a un 
adjetivo o a un adverbio encarece su 
significación: requete fino, requete nial.

Reproducimos bien como impronta 
este elemento compositivo castellano 
sin hacerlo a la usanza mejicana rete.

“1:1 Marqués aplaudió: ¡Requetebién! 
j Viva la gente templada!” . 1 Pardo Ba- 
zán, Los pazos de Ulloa, l ().

1:1 DRAI: cita los prefijos rete y 
r e q u e t e  con el mismo uso arriba indi
cado.

requinteada. s. Acción y electo de re- 
quintear: “ ...por la larde sermones y 
requinteada". R. Ordóne/. No te que
darás, (Hoy. 12/Oct./X3).

requintear./r. Aguijonear, zamarrear. re
prender ásperamente: acosar, estrechar.

1:1 Utrtmsse trae el verbo como 
americanismo. Vale por apretar. 1:1 
DRAI: no registra el verbo.

requisa, s. Acción y efecto de requisar.

requisar, ir. Acción de despojar manu 
militan bestias, aperos, vituallas, ele. 
de poder de sus dueños para suplir las 
necesidades de la movilización de tro
pas en tiempos de conmoción interna.

I\jcde decirse que cayó en desuso la 
voz porque las requisas de antaño 
desaparecieron del escenario militar y 
político de la historia ecuatoriana desde 
el decenio de 1930.

1:1 DR AL del verbo r c q u i s a r di
ce lo siguiente: "Hacer requisición de 
caballos, bagajes, alimentos, etc. para el 
servicio m ilitar. 112. Im propiar la 
autoridad competente ciertos bienes 
como tierras, alimentos, ele. consi
derados aptos para las necesidades de 
interés público.



requisición— resteado

requisición, (ingl. requisition). s. 
Pedido.

El anglicismo pasó al texto de una 
ley ecuatoriana. El legislador olvidó la 
existencia del sustantivo castellano 
pedido. (Ley de Def. Nac., Art., p. 23).

“Recuento, y embargo de caballos, 
vehículos, alimentos, etc. que para el 
servicio militar suele hacerse en tiempo 
de guerra” . Así re/a el texto del DRAE 
al definir r e q u i s i c i ó n .

res. s. Vacuno, sea este toro o vaca: “El 
llíunao estuvo bueno. Seis reses fueron 
despostadas por los facciosos” . N. Estu- 
piñán B., Guayacanes, 84. //carne de 
res. I .a de vacuno.

El ccuatorianism o restringe el 
significado porque solo son r e s e s  los 
animales vacunos. Eo consagrado es 
llamar con tal nombre a cuadrúpedos de 
algunas especies domésticas como sal
vajes. El Larousse castiga al habíanle 
por abusivo al denominar r e s  solo al 
vacuno.

resaque, s. Dichodc las facciones y aspec
to de una persona, el parecido notable 
con otra, especialmente de los parientes: 
“El chico es el resaque de su papú”.

R e s a q u e, provincialismo muy 
nuestro correspondería a la palabra 
pintiparado del DRAE, palabra esta 
última que nada tiene que ver con el 
ccuatorianismo pintiparado. La acep
ción académica de esta vo/cs “Parecido, 
semejante a otro; que en nada difiere de 
él”.

residencial, s. Casa de huéspedes. //2. 
adj. Barrio de viviendas suntuosas.

La 2'. acepción entró al Diccionario 
de Madrid en 1970 en la XIX edición, al 
decir en su texto “Dícese de una parte de 
la ciudad donde residen las clases más 
acomodadas, a diferencia de los barrios 
populares”.

resortaje. s. Efecto de resortear. //2. Con
junto o juego de resortes.

resortear, int. Accionar un resorte, flc- 
xibilizar.

No existe este verbo en los dic
cionarios. Y debiera haber. De flexible 
se admite el verbo con el significado de 
“tomar flexible”, es decir el significado 
deJíexibilizar. El funcionamiento de un 
muelle, el accionar de un resorte tiene 
que ser r c s o r i c a r.

%

responsable, (ingl. responsible del fr.) s. 
barb. funcionario o autoridad compe
tente: “Los quejosos acudieron al res
ponsable de la Comisaría.. .” .

En los despachos de la prensa inter
nacional originados en inglés y no bien 
traducidos al español se encuentra a 
cada paso la traducción de r e s p o n 
s a b l e  unas veces acertada, otras no. 
“La causa de laexplosión del Challenger 
estim ó hoy un ex-responsable del 
Pentágono debe atribuirse al mal 
funcionamiento de una bomba...” Será 
un ex -empleado, un cx-funcionario, mas 
no un cx-responsablc.

resteado. adj. En ciertos juegos de azar, el
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retacar—riesgoso

jugador que ha perdido lodo el dinero.

retacar, ir. Acelerar bruscamente el motor 
o la turbina de un avión con el peligro de 
sobrecargar la potencia de la máquina y 
destruirla.

retacear. íde retazo), tr. Hacer retazos, 
retazar.

retazo, s. Pedazo o porción pequeña de 
terreno.

Es barbarismo. Relazo es única
mente lo referido a un trozo de lela.

retobado, adj. Animal resabiado, con 
mañas.

retreta. 5. Punción musical por una banda 
de músicos, y en especial por una 
pertenccienieaunaunidadmilitar: “1 loy 
es día de retreta''. (í. (ialarza, Foseo, 
(Ubro de posta, p. 38).

Tiene en el DKAE otras signifi
caciones la palabra de esta papeleta.

Es un toque militar para maniobra 
de retirada, o para recogerse por la noche 
la tropa al cuartel; es, también fiesta 
nocturna de la tropa que sale a las calles 
con música, faroles, hachas encendidas, 
etc. Nuestra r e t r e t a  si bien tiene 
médula castrense no concuerda con el 
modus oper and i descrito en el Dic
cionario Académico.

i • ' •!
reuma, s. Reumatismo, ú. in. en pl.

\ a  r e u m a se oye en la lengua po
pular y más todavía las r e u in a s.

reverbero, s. Cocinilla o infiernillo que 
quema algún derivado del petróleo: 
“...sacaba del escondite la ta/a. el 
reverbero, los tarros...”. J. Ica/a, El 
chulla. 111.

Ingresó reverbero alDRAEen 
1970con la indicación de ser palabra de 
argentinos, ecuatorianos y hondurenos.

rlal. s. barb. Real.

riblel. s. Costa. Aparición o espectro que 
se manifiesta en los ríos: “.. .y del ribiel 
¿que dicé?". J. Estupiñán, Relatos, 56.

rico. adj. Para encarecer la condición del 
sustantivo al que acompaña: “¡Qué rico 
susto que nos llevamos!”; “¡qué rico 
tonto que fuiste al no venir al paseo!”.

riesgoso, adj. Arriesgado: “Esta riesgosa 
reforma”. A. Camón, Qué puede pedir, 
(Vistazo, 1 l/Abr./XO. p. 16).

El Manual pone asterisco a rics- 
g o s o además de indicar ser america
nismo por “peligroso, arriesgado, 
aventurado”. En un primer momento 
los puristas pudieron haber torcido el 
gesto al sorprenderse con un r i e s g o- 
s o escrito. Con el tiempo la palabra ha 
tenido buena fortuna. Plumas linas la 
han escrito. Raúl Andrade estampó el 
adjeli voamericano sin importarle el otro 
peninsular, el consabido arriesgado. 
Ahora venga esta muestra de uso literario 
consagrado en un lugar del académico 
ecuatoriano Julio Tobar Donoso: 

. .juega delicadísimo papel e inicia un 
período de vida, que, si riesgoso y cruel 
pone de resallo su valor”. Alberto Muño/.
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rindente—rompe y raja, de

Vcmaza, (Los miembros de número, p. 
394).

rindente. s. Empleado público que ofrece 
garantía o caución para el desempeño 
de su cargo con responsabilidad econó
mica por así exigir la ley.

Dumto la palabra r i n d e n t e  en el 
DRAE: nncoc.uía. rinamerj. n n a v- 
nero, nngar. ringla. Debía estar entre 
rinconero y ringar. No está, lis ecua- 
lorianismo que merece incorporarse al 
léxico oficial.

ripio, s. Grava empleada en obras de cons
trucción en las que se emplea hormigón 
y otros agregados.

rolnipclo. s. vulg. Libélula.

Sospecho que r o b a p e 1 o es la fiel 
traducción dé la palabra quichua aesha- 
shua significativa del mencionado 
insecto volador. A eslía es pelo; sima es 
ladrón. Ladrón de pelo, r o b a p e I o, 
toma su nombre por la falsa idea de 
atribuirá la libélula en su rápido vuelo, 
alrededor de la cabe/a de una persona, 
la intensión de robar pelo.

roble, s. Arbol de la Costa (Terminaba 
amazónica). U2. Madera de este árbol 
empleada en ebanistería por su fina ca
lidad.

rocoto, s. Variedad de ají muy picante 
(Capsiaim violaceum): “-Qué primor 
de rocoto, y que rojo”. M. Corylé, 
Mundo, 62.1/2 .adj. De color encendido. 
//3. Despectivo para injuriar al indio.

rodada, (de rodar), s. Acción y efecto de 
rodar.

rodear, iní. Marear: "Le sigue rodeando 
la cabeza”.

rodeo, s. Mareo, vértigo: . .sienten vahí
dos y rodeos de cabeza”. M. Villavi- 
ccncio, Creo grafía.

rodilla de Cristo, s. Cue. Cierta clase de 
pan ordinario que lleva en su exterior un 
corazón de quesillo con achiote.

rodillera, s. Protección que usan los 
deportistas en la rodilla. //2. Deforma
ción de la manga de un pantalón por el 
roce con la rodilla y la falta del paso de 
la plancha.

rojo. s. desús. Liberal. “Dios no nos había 
de castigar con Flores sino con los 
rojos ”. Fr. V. Solano, Epistolario, (00 . 
CC. p. II, p. 43).

Creo que ha quedado la denomina
ción de r o j o  para la historia política 
y lexicográfica del Ecuador. Ya no se 
dice ahora tal nombre.

rollo, s. Acumulación ordenada de caña 
de azúcar cortada y dejada en el suelo 
para que recoja la cargadora mecánica y 
ponga en los camiones.

ronierlante. s. Romero.

rom pe y ra ja , de. loc.fig.fam. De ánimo 
resuelto y desembarazado.

Con la misma significación existe
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rompope—rondador

en el DRAE la locución castellana de 
rompe y rasga, modalidad desconocida 
por acá.

rompope, s. Preparación hecha con la 
clara de huevo batida y a la que se agre
ga la yema, canela, azúcar.

El potaje con igual nombre inscrito 
en el DRAE tiene su parecido, además 
de ser conocido en "C. Rica, Ecuad., 
Hond. yMéj. Bebida que se confecciona 
con aguardiente, leche, huevos, azúcar 
y canela”. Por lo visto se acerca más al 
ponche.

roncador, s. Esm. Pez pequeño de Es
meraldas (Anisotremus dovii).

roncadoras, s. p l  Grandes espuelas con 
las rodelas ajustadas a un eje donde 
giran con estrépito al caminar el que las 
lleva puestas: “...con espuelas 
roncadoras, poncho de bayeta...”. A. 
Donoso C., Episodios, 67.

Nuestras r o n c a d o r a s  son las 
lloronas de argentinos y uruguayos.

roncar, int. Ruido característico del 
trompo cuando baila, v. sedita.

ronda1, s. Vigilante, guardián nocturno: 
“-¿Anselmo, qué haces en el baño?. El 
ronda ya ha pitado dos veces”. J. M. 
Rodríguez, Algunas compras, 42.

ronda2, (ingl. round), s. Serie, ciclo: “La 
ronda de conversaciones”; “una nueva 
ronda de entrevistas se ha programado”. 
//2. Tumo de bebidas: “-Yo pago esa

ronda de cerveza”.

ronda1, s. Entre jugadores de cuarenta, 
tres cartas del mismo valor.

Está por ver si hay acierto en mi su
posición del origen anglicadode ron
da en estas dos acepciones. En la pri
mera se asoma de cuerpo entero la 
inglesa round significativa de “secuen
cia de acciones o sucesos” y, en la se
gunda callo el comentario y traduzco 
asimismo otra de las varías acepciones 
de round: “bebida, licor servidos indi
vidualmente a cada persona dentro de 
un grupo de varios individuos”.

Con lo puesto en el párrafo prece
dente estimo se ha comprobado la entra
da del anglicismo al haber desplazado a 
las castellanas serie y ciclo. “La serie 
de conferencias”, "el ciclo de conversa
ciones”.

La segunda acepción podría tomarse 
como problemática respecto a ser sospe
choso anglicismo porque en el Diccio
nario Académico en la 10a acepción 
encontraremos esta definición restrin
gida: “fam. Distribución de copas de vi
no o de cigarros a personas reunidas en 
corro”. Tanda o turno son voces caste
llanas que tienen la significación de la 
inglesa round convertida en ronda.

rondador, s. “Instrumento músico amodo 
de flauta formado por una serie de canu
tos de carrizo de diversa longitud y cali
bre combinados convenientemente para 
la gradación armónica del sonido". 
“.. .del carrizo trenzado en rondador y 
dulzainas”. F. Samanicgo, Poesías, 134.
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roña— rosca

El DRAE nos acaba de dar la 
completa y extensa definición del dulce 
instrumento que alegra, o entristece el 
aire de tantos rincones, altozanos, lla
nuras y pampas existentes a lo largo de 
nuestro callejón interandino. Pero, esto 
lo hace en 1970, en la XIX edición. 
Ahora, en la XX del año 1984 un frío 
hálito contrae la latitud de la definición 
pina quedar así: *7/2. Ecuad. Especie de 
zampona, siringa”. Mientras tanto, el 
Larousse nos dice: Ecuad. Especie d e , 
flauta de Pan, llamada sicu en Bolivia” . 
Y por haber dicho antes que “alegra o 
entristece el aire” he recogido estos luga
res literarios y sentimentales también: 
"...con reír de castañuelas y llanto de 
rondador". R. Darquca, Chola citen- 
cana. “ ...un gemido triste de rondador 
se oyó”. I). Noler, Las lágrimas, 188. 
¿Y dónde está la alegría del rondador? 
Así va a preguntar el lector de buen ojo. 
l allé en la búsqueda de mis lecturas. 
Pero habrá inás de un cantor de alegrías 
en el soplo melodioso del siku o r o n 
d a d o  r.

Para poner punto final a esta pape
leta es imperativo locar punto tan im
portante como es el origen de la palabra 
r o n d a d o r y por supuesto el nombre 
del instrumento en el idioma quichua. 
Por lo primero me encuentro en un 
callejón sin salida. No doy con noticia 
lexicográfica satisfactoria salvo la de 
admitir que r o n d a d o r  es palabra del 
castellano. Siku no es solamente nombre 
boliviano como apuntad Larousse; siku 
es palabra quichua. Moreno Mora en su 
Diccionario etimológico recoge siku, 
vo/ del quichua ecuatoriano con el 
significado de "flauta de Pan”.

roña. s. Trampa en el juego de bolas.

rosarlazo. s. Gran tempestad que general
mente se desencadena en Octubre en las 
proximidades de la festividad de la 
Virgen del Rosario, de donde viene el 
nombre: “ ...el rosariazo, la tormenta 
que se desata amedio día de la Morenica 
del Rosario”. J. M. Astudillo, Mor- 
lacadas, 19.

rosca, s. Insulto que se lanza al indio: 
"-Roscas estos, descomedidos”. G. H. 
Mata, Sumag, 56.".. .hombres y mujeres 
llamados roscas, m itayos, longos, 
verdes, verdugos, guangudos...” . N. 
Kingman, Dioses, 53. “ ...Eduardo da 
vueltas como en un sacrificio apache... 
diciendo con feroz alegría: -¡Dale al 
rosca! ¡Dale! ¡Dale al rosca!”. A. 
Camón, Cosas de pintores, (Rev. Di
ñe rs, N° 13, Oct./82, p. 44). //rosca de 
yema. Masa de dulce con yema de huevo 
en forma de rosca: “Esos dulces que 
hemos saboreado desde la niñez y sus 
nombres conocem os de memoria: 
arepas, roscas enconfitadas, de yema, 
suspiros, panes de viento...”. J. Dávila 
V., Relatos, 15. //rosca enconfltada. 
La misma rosca de yema pero con baño 
confitado, cf. enconfitar.

¿Dedónde viene ro sc a ?  Al primer 
impulso la respuesta es un no sé, tajante 
y sincero.

Dejando atrás el impulso inicial 
franco, queda la reflexión, la búsqueda, 
la hipótesis, las conclusiones. La 
lexicografía se sienta en terreno firme y 
corre por senda impersonal y concreta.
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rosca i

En sumamantiene una posición objetiva. 
Científica. Pero para llegar a ese pro
pósito esforzado escudriñar por todas 
partes, por la imaginación de la mano, 
mas, no con la fantasía como fuente 
inspiradora.

A este paso, me digo, respondiendo 
a la pregunta inicial y concluyo: ros 
ca viene de r o s c a.

Covarrubias dice “hacerse rosca y 
enroscarse, doblarse en redondo, como 
haze la culebra”. El viejo Dicciona
rio de la lengua castellana, en su sexta 
edición, año de 1822, en el artículo 
rosca apunta la locución hacer rosca 
del galgo, esto es “echarse á dormir en 
cualquier parte sin esperar comodidad”. 
Una segunda locución, hacerse rosca 
significa “encogerse, doblar el cuerpo”. 
Con lo apuntado contamos ya con 
antecedentes.

La animosidad, la displicencia, 
ánimo hostil y descontento y recio del 
conquistador, del español de la Colonia, 
de sus descendientes los criollos y el 
mundo creado por el meslizaj e han traído 
y han sostenido un ambiente discri
minatorio con respecto al indio. Un 
apartheid sin este nombre, pero en 
suma la existencia real y fuerte de 
segregación. Completado el cuadroque- 
da sin lugar a dudas el cosmos interior y 
exterior del indio: analfabetismo, 
incultura, rudeza anímica, torpeza 
mental, pereza intelectual, sufrimiento, 
dolor, odiosidad al blanco, al laichu. 
Amor. Por supuesto entra el amor en su 
universo. El indio es un ser humano. 
Amora lo propio, amor a la revancha. El 
desiderátum de la reconquista está aún 
en embrión en su cabeza tupida y en su

corazón abrigado por rencores ances
trales. Su enojo es visceral, es irracional.

Lo anterior tiene que ver con r o s- 
c a. Está fermentando algo. La 
indolencia, la pereza atribuida al indio, 
se muestra a veces en su inmovilidad. 
¿Por qué y para qué ha de trabajar y 
afanarse en favor del amo, del patrón? 
Por eso están el indio, la india y sus 
pequeños sentados, en cuclillas, cubier
tos con el poncho, o la lliclla, en pose de 
huelga de brazos caídos y no hicrálica 
porque así se exaltaría su continente, 
sino hecho cosas, acurrucados, enros
cados, con el símil de Covarrubias 
transcrito ya atrás. Está el indio hecho 
r o s c a por no trabajar diría algún acre 
y fiero mayordomo. A la intemperie, en 
cualquier lugar por inhóspito, por impío 
que fuese, allí se tiende el indio no a 
holgar, allí detiene su tiempo en pedazos 
inertes de vida: hace la rosca del galgo. 
Se sienta encorvado y acurrucado en la 
posición fetal protegido en el santuario 
de una madre ideal: el sueño de la libe
ración. Es una rosca humana.Encole
riza esa postura a su adversario. Está 
tramando algo y no produce. Ambas 
cosas son verdad. Su sueño es una 
maquinación que indigna e irrita al que 
no es indio o no se cree como tal. Su 
actitud enroscada es intolerable. De boca 
candente por el enojo habría salido el 
grito iracundo: “-Indio, rosca, rosca. A 
trabajar rosca ocioso”.

R o s c a dejó de ser r o s c a. El nom
bre sustantivo inocente e inerme consa
grado por el uso tomó rumbo distinto 
para su transformación semántica.

Hubo una especie de mutación por 
obra de raro efecto de irradiación anímica
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rosero—rumi barba

provocada por un enérgico y torvo 
sobrestante armado de látigo y de lengua 
fustigante. Ahora r o s c a  es un adjetivo 
sucio, luego una interjección impura y 
fulminante. Unidos los ingredientes 
g ram atica les sustan tivo -ad je tivo - 
interjección quedó el precipitado Final: 
r o s e  a.

Dicho lo precedente, hago la 
recapitulación. Creo haber reflexionado, 
practiqué la búsqueda, levanté una 
hipótesis, y creo, creo con una poca 
dosis de cautela haber llegado a una 
conclusión. Mi aspiración es que la 
hipótesis se haya esfumado para con
vertirse en una verdad. Id insulto de 
r o s e a. la etiqueta de esta cédula 
lexicográfica, puede estar originada en 
el relato de los seis párrafos precedentes. 
Si ha habido imaginación, si se encuentra 
fantasía, si hay error, la conclusión queda 
en poder del atento y paciente lector.

rosero, s. Comeibcbc dulce con el mole 
por ingrediente principal y el agregado 
de frutas frescas picadas, más las 
especies de dulce y la hoja de naranjo. 
Se loma frío, como refresco.

I ícuatorianismo genuino. Se prepara 
de manera especial en la época de 
C orpus, v.

rotoso, (de roto), adj. I Iarapienlo.

royal. fin#/. Royal: real, marca de fábrica). 
s. Polvo leudante usado en pastelería.

Nos vino el anglicismo, traído como 
es frecuente en muchos casos, de un 
nombre específico y por añadidura de la 
marca de fábrica R o y a l ,  correspon-

i

diente al polvo de hornear, el b a kin g  
p o w d e r  de los de habla inglesa. Tan 
pegado está el nombre R o y a l  que las 
recetas de cocina lo nombran indefec
tiblemente en sustitución de p o lv o  de  
hornear.

rubirroja. s. Variedad de papa.

ruchl. (quich. ruchi). adj. Persona insig
nificante por pequeña ú. t. c. s.

ruma. s. Montón, rimero.

Estamos a la par con Argentina 
Chile y Perú según el DRAE.

rumbo, s. Esm . Remiendo en el casco de 
una embarcación.

rumlbarba. (quich.-casi, r im ib a r b a :  
runii: piedra; barba). 5. 1 Iíbridoquichua- 
cas te llano para designara liquen (U snea  
h a b a ta ) tintóreo que cría en piedras y 
rocas, usada antiguam ente por los 
campesinos para obtener una variable 
coloración café, según la concentración 
aportada. Se llama barb a  d e  p ied ra .

Luis Cordero en su B o tá n ica  trae el 
siguiente párrafo sobre este vegetal 
desusado ya completamente en nuestros 
días como materia prima colorante. 
“Liqúenes. El nombre vulgar de estos 
vegetales foliáceos es el de ru m i barba  
(barba de piedra). Usa de algunos nuestra 
gente pobre para teñir de gris ó morado 
sus humildes mantas. No há muchos 
años que, de los bosques ecuatorianos 
de nuestra Costa y de las Islas de nuestro 
Archipiélago, se extraía la o rch ila , 
R o se llia  tin c to ria  de los botánicos y se
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runa—rutushca

exportaba a Londres y otras plazas 
extranjeras, donde servía para teñir en 
rojo, en azul, etc.; pero fue también 
suprimido este pequeño ramo de nuestra 
exportación, á consecuencia del admi
rable descubrimiento de la anilina (sic) 
que dio un golpe mortal a los tintes de 
vegetal procedencia. Y a hemos hablado 
de esta sustancia, verdaderamente 
policroma que se extrae de la hulla o 
carbón mineral”, (p. 247).

runa, (quieb. runa: hombre), s. Indio: 
“Los indios se denominan a sí mismos 
con el quichuismo de runas ". N. B urgos, 
Interrelación, 61. “ABOGADO. Que 
venga el runa para decirle...”. C. A. 
Saltos, Tiburones, 263. “Hombres y 
mujeres llamados roscas, mitayos... 
buangudos, runas...". N. Kingman, 
Dioses, 53. “...sin desmontarse del 
caballo ordenó a la tropa de runas que 
rodeaban al criminal”. J. Icaza, Huay- 
rapamushcas, 175. //2. adj. Ordinario, 
común: “...ten en cuenta que es un 
caballo pura sangre y no un potro 
runa...". G. Semblantes,Tierra, 21. 
“...por un niño tan blanco no se podía 
cobrar lo mismo que por los runas ”. P. 
J. Vera, Tiempo, 182. “...los pies de los 
runas amasadores de lodo...”. G. H. 
Mata, Sanagüín, 7. “...perocuando los 
runas empiezan a atacarles...”. T. A. 
Sackett, El arte, 64.

A propósito de r u n a  refrescaré 
ahora lo dicho sobre el mismo punto por 
Carlos R. Tobar en su Consultas, a fines 
del ochocientos noventa: “...segura
mente a causa del infundado desprecio

con que los conquistadores trataban a 
los aborígenes, o más bien que los 
conquistadores, los mestizos, es decir, 
los nacidos de la mezcla de estos y de 
aquellos, dióse en usar el nombre de 
runa como adjetivo equivalente a 
ordinario, bajo, sin estimación, vulgar ”. 
(p. 423). cf. rosca.

runacuna. (quich. runacuna; plural de 
runa; hombre, gentes), s. Nombre con 
el cual los Quijos se designan a sí mis
mos.

Los Quijos forman una etnia sel
vática de la parte nororiental del territorio 
ecuatoriano. Son quichuahahlantes.

runallam a. (quich. runallama). s. Llama, 
llamingo: “...escupió para adelante 
como los runallamas y echó a andar". J. 
de la Cuadra, Ayoras, (00 . CC., p. 
410).

Casi por igual se dice r u n a 11 a - 
m a y llamingo al mismo elegante y 
vivaz camélido andino que tan poco se 
ve por nuestros páramos altos de Co- 
topaxi y Chimborazo. A esta especie 
animal no se lahaprotcgidodcbidamcn- 
te por lo que su número se ha reducido 
notablemente.

runazambo. (de runa y de zambo), s. I li
jo de indio y negra.

rutushca. (quich. rutushca). adj. vulg. 
Dicho de una persona, aindiado de as
pecto ordinario.
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I lay una s cucncana.

Al calificar así a dicha consonante 
me refiero con esto a toda una región: 
las provincias del A/uay y del Cañar.

Es sabido que no tenemos en el 
lidiador como en toda hispanoamérica 
la s silbante de los españoles, aquella 
que "el oído extranjero cree hallar en 
nuestra s algo del timbre de la ch fran
cesa”, según el claro apunte de Navarro 
Tomás. La s americana conforma el 
seseo. Id seseo está presente en Anda
lucía, una parte de Lxtrcmadura, el 
judeo español, las Canarias y por último 
las Islas f  ilipinas. Lo dicho tiene como 
fuente El español en el Ecuador de 
Humberto Toscano. (p. 75). Para com
pletar la nota fonológica sobre esta 
consonante agregaré lo apuntado por 
Navarro Tomás al referirse al seseo: 
"Sabido es que en la pronunciación his
panoamericana, en la de Andalucía y 
Canarias y en las clases populares de 
Valencia, Mallorca, Cataluña y Vasco- 
id a, cuando hablan español es corriente 
sustituir la /ola por la ese”. Pronun
ciación española, p.p. 9 3 .9 4 .

Sin ir demasiado lejos ni hondo en

el estudio fonológico de la pronunciación 
de la consonante mencionada, sí sub
rayaré lo relativo a la pronunciación de 
la ese entre nosotros los cuencanos, o 
mejor dicho, para generalizar, de la ese 
de la región cucncana.

Dentro de El Habla del Ecuador, he 
empleado unaque otra vez quichuismos 
comunes en la lengua popular y a veces 
en la conversacional que llevan escrita 
en la sílaba una doble ese. Por ejemplo 
bissi, ternero; cusso, larva. Estas dos 
eses en el habla cuencana corresponden 
al sonido sonoro que se da corriente
mente en español al pronunciar la s 
cuando precede a la d, como desde, a b 
como en esbelto, a r como en Israel. 
Cuando decimos asno, durazno, la 5 y 
laz tienen asimismo notable articulación 
sonora, idéntica a la pronunciación de la 
doble ss de chasso, comparable a la s 
del Francés en poison.

Esta ese sonora cucncana habrá de 
preguntarse, es de origen peninsular o 
es de otro origen. No es fácil decidirse 
en forma tajante y decir sí, tiene antiguo 
principio español. [¿1 conclusión no tiene 
antecedente unilateral. En prim er 
término puede basarse en hecho histó- 
rico-lingüíslico. Toscano afirma que en 
la época del descubrimiento de América
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sábado inglés—saber

en el castellano había franca diferencia 
entre la s y la ss como hacen los fran
ceses. Pero el antecedente puramente 
castellano tiene un segundo término, la 
concurrencianodespreciable del influjo 
del quichua vernáculo. El quichua tiene 
también bien definida la s sonora y la s 
sorda. Bissi, cusso.jissi, tusso, vv, hay 
que pronunciar con s sonora, como la 
sonora francesa de poison, como la z 
inglesa de zone y lar de raise del mis
mo idioma. La s simple y sorda por lo 
tanto de las palabras quichuas suco, 
sacha, sucho, demuestra con claridad la 
variante fonológica.

Chaso ychasso tienen tratamiento 
distinto al articular en la segunda sílaba 
la s y la ss. Pero el haber hecho men
ción del sonido de las dos clases de eses 
del francés, sonora la simple s (poison) 
y sorda las dos ss (poisson), en nuestras 
eses, al escribir su diferenciación fonoló
gica procedemos a la inversa de la pro
nunciación y grafía francesas. Entonces, 
lar es sorda y la dos ss son sonoras.

Inmediatamente se descubre al 
cuencano -fuera del cantado o tonillo 
característicos que delata el origen- en 
la pronunciación de la sílaba des al 
pronunciar el sinnúmero de derivadas 
que llevan este afijo preposicional. La r 
tiene pronunciación sonora sobresaliente 
además de la cantidad o duración puesta 
en la sílaba, en el prefijo, o más precisa
mente en la duración de la sonora r en 
la sflabatfer. Desayuno, desempleo, des
ilusión, deshonor, desunir, desme
moriado, destemplanza son buenos 
ejemplos de la manera particular y re
gional del cuencano en la pronunciación 
de lar. Además se advierte la existencia 
de pausa breve cuando el afijo des

precede a sílaba con vocal, sea átona o 
no: des-ayuno, des-dnimo, des-ilusión, 
pero desaparea1 la pausa cuando la sil aba 
siguiente contiene consonante: des
conocer, desteñir, desvío.

Caída de la r. El fenómeno se ob
serva únicamente en el habla de la Costa: 
“-Y volviendo airá como el cangrejo”. 
J. Estupiñán T., Relatos, 44.

Pero también hay una terminal r en 
vez de la letrad  de Anal de palabra en el 
habla rústica de la Costa: “-Pero eso no 
debían haberlo hecho, ¿verdds?". E. 
Gil Gilbcrt, Lo que son, (Los que se van, 
p. 77).

sábado Inglés, loe. El día sábado de cada 
semana que no se trabaja pero se paga 
salario según el Código de trabajo, 
cumplidas que sean ciertas condiciones.

Porque la semana de trabajo según 
la costumbre general de los Estados 
Unidos corre de lunes a viernes, pero se 
computa para el pago también el sábado 
al cumplirse ciertas exigencias, vino a 
llamarse entre nosotros en el habla están
dar sábado inglés, aquel día franco 
pero remunerado. Y como es preciso 
economizar vocabulario -la ley del 
hablante- es común en la comunicación 
del trabajador decir simplemente inglés: 
“No les están pagando el inglés a los 
trabajadores de esa fábrica”.

sabela. s. Nombre de los aucas o aushiris 
dado por los quijos.

saber, int. Soler: “-Conque aquí ha sabido 
vivir usté, no”. “Entre las figuras que ha 
sabido crcarcl líder”. C. Mena. “-Usted
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sabido—sábila

sabe fallar mucho, va a perder el año”.
//saber como el ag u a .fr.fig.fam. Tener
cabal conocimienlode una cosa: “-Yosi

#

sé la lección como el agua //no saber 
ni [mpn.fr. fig.fam. No saber ni jola.

S a b e r  como sustituto de .w/er es 
lema favorito de gramáticos. Siendo «así 
habrá discrepancias. En efecto las hay. 
Vamos a ver a continuación las que he 
encontrado.

Comenzaré con la opinión do
méstica, es decir de casa adentro. Me 
refiero a Honorato Vázquez, en su 
Reparos. “I ín quichua el verbo vachana 
tiene dos sentidos -el de saber (tener 
conocimiento, habilidad, etc.) y el de 
soler (acostumbrar). A la quichua da
mos a saber el sentido de soler en fra
ses como estas: “-N. sabe ir por esa ca
lle. -Usted sabe equivocarse frecuen
temente”. (p. 362).

Ahora el comentario de fuente 
extraña. De mano del profesor Kany 
arribam os a la conclusión de que 
“semasiológicamente el paso de ‘saber 
hacer una cosa’ a ‘hacer una cosa 
habitualmente’ es lógico y fácil" con lo 
cual la alteruaiiciadeunoyotroverbo.se 
encuentra también en griego, en latín 
literario y popular, además de estar 
presente el lenómcnoen “el español del 
Siglo de Oro, y asimismo en otras 
lenguas romances, con inclusión del 
m oderno  po rtugués del B rasil” . 
(Sintaxis, p. 246 ). En esta misma rica 
fuente el tema de s a b e r  con valor de 
soler “existen conceptos erróneos y 
opinionesconlradictorias” ,(p.24()). De 
un lado está Malarel declarando la 
exclusividad de los argentinos al igual

que Alonso y I lenríqucz. Ureña cali fican 
de vulgarismos de Río de la Plata. Otros 
lexicógrafos más -son tres- fijan la eti
queta de argentinismo, lis un “giro verbal 
gauchesco” subrayaEleulerioTiscomia 
el exégeta de Martín Fierro. ‘‘Corriente
mente encontramos saber en Ecuador, 
Bolivia, Perú, Venezuela y América 
Central y únicamente de manera limitada 
en Chile, Colombia, Méjico, Paraguay 
y otras regiones”, (p. 249). A las nume
rosas comprobaciones con testimonios 
literarios de varios países hispanoame
ricanos al llegar al lim ador contamos 
con pruebas en las citas de Vázquez., en 
su Reparos; en lugares de Jorge Icaza, 
en Cholos y Huasipungo: "Mete la 
hierba en la olla de barro donde laCun- 
shi sabe hacer la mazamorra”, Huasi
pungo, 38.

sabido, adj. Sagaz, taimado.

Hay palabras que encierran con
cepto de discriminación social, o racial.

Con s a b i d o se cumple esta regla. 
S a b i d o  se aplica al indio listo, al tai
mado y ladino que engaña fácilmente a 
quien trata. El s a b i d o  académico es 
"que sabe y entiende mucho”; el del 
ecualorianismo es saber con malicia y 
por tanto con segundas intenciones.

sábila. 5. Aloe, vegetal utilizado en la 
medicina popular (Aloe vulgaris).

El campesino tiene predilección por 
esta planta porque estima que teniéndola 
en casa ahuyenta las enfermedades. Es 
común la vista de una planta de s á b i- 
1 a suspendida del tumbado en un co
rredor exterior esté o no plantada en 
maceta o tiesto.
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sabio de la olla de mote—sacar
í

sabio de la olla de m o íe . fr . f ig . fa m . Cue. 
Locución humorística para motejar al 
sabiondo.

saboya. s. C osía . Otro nombre del pasto 
forrajero conocido también porcl nom
bre de guinea.

sabrosón, a d j. fa m . Medianamente 
sabroso.

sabrosura, s . Que es muy gustoso al pala
dar.

sacaclavos, s. Desclavador.

No creo que se use en nuestro medio 
desclavador.

sacamanteca. s. Salga la parida, v. sa ca r  
m anteca .

Este como otros juegos infantiles 
de amaño han quedado relegados al 
olvido. Los juegos y entretenimientos 
contemporáneos no dan cabida al candor 
y sencillez del pasado sustituidos por 
varias suertes de violencia. El DRAE 
apunta el nombre de este juego con la 
frase sa lg a  la  p arida , desconocida en 
nuestro medio hablante.

sacar, tr. Tomar el joven a su enamorada 
para casarse, ejecutando una especie de 
rapto, aunque con la plena voluntad de 
ella pero sin el consentimiento de sus 
padres. H2. Cue. Cosechar papas, v. 
cavar, //sacar el a i r e . f g . f a m  Extremar 
la acción de una trabajo; forzar a uno. 
constreñirle para que haga determinado 
trabajo, ú. m. c. pml. //sacar la cara.fig .

f a m  Defenderá una persona necesitada 
de apoyo. //2. f\g . f a m  Representar o 
actuar una persona en forma airosa; 
hacer quedar bien: “Pallares sa có  la 
cara  por el automovilismo de Pichin
cha”. (E l C o m , 8/Agto./74). //sacar 
manteca. Juego infantil que consiste en 
constreñir a viva fuerza a las personas 
que se encuentran sentadas en fila para 
irlas sacando una a una. //sacar pecho. 
fr .  f a m  Exhibirse con orgullo o arro
gancia; jactarse, alardear: ‘‘-He ¡do con 
mi mujer a sacarle  p ech o  mostrándole 
de quién vengo”. Cí. A. Jácome, G arzas, 
209. “A mucha honra -les he dicho 
siempre sacando  p ech o - yo  soy guaran- 
deñila". (¡. A. Jácome, L os Hacho, 3Ü0. 
”... la gente de Ambato saca  p ech o  por 
su amor al trabajo y al dinero”. S. 
Espinosa, Tungura tu lo , (H oy, 2/May./
87). //sacarle la lengua u uno. f r . f a m  
Con que se indica que una persona para 
mortificar, burlarse, o indisponer a otra, 
gesticula y al hacerlo le saca la lengua, 
//sacar la mierda.fr . f ig .  vulg. Encarece 
el grado de castigo físico o inoral que 
una persona inlligc a otra, //sacur los 
cueros al sol. fr .  f ig .  fa m . Cantar las 
verdades, las más duras y afrentosas: 
“...sa ca r le  lo s cu ero s  a l so l no resulta 
ahora muy higiénico para el país”. S. 
Espinos:!, N oso tros, s ((H o y , 14/Agio./ 
85). //sacarse el aire. f r .  f ig .  fa m .  
Esforzarse en un trabajo con mucho 
empeño, o porque se le constriñe, ú. l. 
c. tr. //sacarse la madre, fr .  f ig .  vulg. 
Sacarse el sucio: "Esa noche nos sa - 
ca m a s la m adre .apagando el fuego...”, 
M. Castillo, A rubela , (B a jo  la carpa, p.
81). //sacarse el sombrero, fr .  f a m
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saco—sachacuy

Ponderativa del valor, importancia y 
respeto que se dct>e a una persona por 
sus méritos; actitud de admiración por 
algo meritorio: “ Un lenguaje multifor
me, descriptivo, a ralos magislraimcnle 
descriptivo como pitra sacarse el som
brero”. S. Espinosa, Los Pucho, (Hoy, 
31/Jul./84). //sacarse el sucio, ref. 
Sacarse el aire. //2. Esforzarse con mu
cho empeño en un trabajo, ú. t. c. tr. “La 
hormiga se saca el sucio acarreando 
hojitas y granos para la época del ham
bre...”. S. Lspinosa. (Hoy, 26/Sct./85).

IJ11 idiotismo neozelandés bajo y 
grosero tiene el mismo contenido de su 
par apuntado aquí sacar la mierda. 
Corresponde en inglés a lo stir shit out 
of significativo de reprender agriamen
te, severamente.

Y de otro lado en campo más limpio 
y elevado el DUAL apunta el regiona
lismo q u i t a r s e  el  s o m b r e r o  propio 
de Argentina, Uolivia y el I xuador, sig
nificad vodelacxprcsión de admiración. 
Colijo que la preferencia del hablante 
ecuatoriano es por el verbo sacarse.

suco. 5. Prenda de vestir de preferencia pa
r a d  hombre, que puesta sobre los hom
bros y con mangas para los brazos cubre 
el busto. //2. Medida de volumen y de 
peso para ciertos productos del campo: 
“Un saco de choclos; de remolacha”. 
//3. Medida de capacidad para la venta 
dechoclos. Ll sa c o  recibe 116 unidades.

A mi modo de ver, con criterio poco 
acertado se ha establecido una clasifi
cación jerárquica de s a c o, leva, cha
güela y americana. De menos a más. Lo

decente, lo elegante, y, por supuesto, lo 
correcto, así pensarán algunos hablantes 
-cosa que no es así- americana está en 
la cúspide y el pobre s a c o  relegado a 
la ínfima calidad. Insisto no hay tal 
selección. Decir de viva voz y escribir 
s a c o  es escribir y expresarse con abso
luta corrección. Americana y chaqueta, 
especialmente la primera es palabra 
pedante, de esnobismo. Sigamos con 
s a c o. Y por si fuera del caso apoyarse 
en soporte calificado, va seguidamente 

. esta transcripción de la 10*. acepción 
académica: "Canarias y América. Cha
queta, americana”. Por lo tanto, s a c o  
es palabra correcta.

sacha, (quich. sacha), adj. Falso, que no 
merece cierto grado de calidad o con
dición: “Sacha cura”, “sacha sabio”, 
//sachaanís, (quich. sacha: falso; anís). 
s. I líbridoquichua-caslellanoconclquc 
se designa a la hicrbccita que d i una 
semilla perfumada parecida al anís. Es 
la 'Pageles pusilla de los botánicos: 
“... tntuiana satunula de sacha anís agua
da con el soplo. . G. 11. Mala, Morla- 
qu(a. “Su tabaco de hojarasca de mora 
silvestre con sacha-anís". J. M. Astu- 
dillo, Luiré humo, 56. //sacha pepino, 
(quich. sacha: falso; silvestre; pepino). 
s. Hibridación quichua-castellana para 
nombrara una hierba solanáccacon fru
to diminuto, algo semejante al pepino, 
pero de sabor poco agradable.

Si sa c h a , adjetivo, csfalso en qui
chua, s a c h a en el oficio de sustantivo 
es selva: “ Yanasacha: selva negra”.

sachacuy. (quich. sachacuy:sacha, falso, 
parecido; cuy), s. Roedor de los parajes
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sachapava—salir

más altos de algunos páramos andinos 
parecido a la danta. Es el Cuniculus 
taczanowski de los naturalistas.

sachapava. (quich. sacha: falso, parecido; 
pava), s. Laja. Ave común en algunas 
partes de la provincia de Loja: “-Ven a 
verme matar una sachapa va esta tarde”. 
A. Camón, La manzana, 107.

sachaperal. (quich. sacha: falso, pare
cido: peral), s. Peral silvestre.

sal prieta, s. Costa. Preparación manabita 
a base de maní tostado, sal, y especias: 
“...lomó larde su desayuno, café puro 
con bolón de verde asado y sal prieta... ”. 
A. Ortiz, La entundada, 113.

salado, adj. Costa. Desafortunado.

Justino Cornejo, profesor, lexicó
grafo y académico tiene un rico relato 
sobre salado. Recorto a porción míni
ma: “Estar salado es como hallarse en 
desgracia. Esto viene de ia creencia, 
harto generalizada, de que cuando se 
derrama sal en la casa llega a ella la 
adversidad”. Fuera del diccionario, 294.

»

salamanqueja. s. Pequeño saurío común 
en algunas partes de la Costa.

El DRAE anota scrcolombifinisino, 
ccuatorianismo y peruanismo en vez de 
salamanquesa.

salango. s. Esm Pieza bailable de la música 
de la marimba.

salar, ir. Dar sal al ganado. //2. inl. 'lomar 
sal el ganado.

Lo admitido por el DRAE es salgar. 
Malarct apunta el verbo sa l a r  como . 
ccuatorianismo.

salasaca. s. Grupo étnico de indígenas 
que viven en laprovinciadcTungurahua.

salir, prnl. Fugarse una joven con su i
enamorado para casarse a espaldas de
los padres: “... he descubicrtoquc Jacinta |
va a salirse con él...”. J. L. Mera, ¿nfre ¡
dos t(as, 28. “Está algún auto pasando ;
de noche, y yo estoy diciendo, si no es i
esto contrabando, es niña que está •
saliendo". A. Andradc Ch., Chacota, J
79. “El pasó casi toda la vida afuera, i 1 | 
primero en el colegio de los jesuítas, de |
allí vino la noche en que se salid la j 
hermana...”, J. Dávila V., Dafne, 86. !
“Mi abuela en cambio se salió a los i 
catorce años de edad...”. I. Egiiez, Im  
Linares, 106. //salir uno con su media 
mecha, fr.fig.fam. Con la que, so pre
texto de tratar de justificar algo sospe
choso, viene el sujeto con razones fútiles, 
o que no vienen al caso: “.. ,y no com
prendía nada y salía con su media mecha 
y me preguntaba”. R. PérezT., Micaela,
34. //salir uno con su domingo slete./r. 
fig. fam. Con la que uno se ucoge a una 
simplezao a un despropósito para tratar 
de justificar algo, //sulirle a uno el In- 
dlo.fr.ftg.fam  Con la que se indica que 
a la corta o a la haga cierta gente procede 
de modo irregular, indecente, o ruin: 
“-Pegar, golpear... quemar la casa de 
alguien, saquear un almacén.. .".“-Nada j
de locuras”, “...al .as so le salió a flote 
el indio ”. P. J. Vera, Tiempo, 191; falla ¡ 
de consistencia moral en lo que atañe a
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salpicón—sampedro

I n d is c r e c ió n ,  le a lta d ,  p u n d o n o r ,  d e c e n 

cia.

m

¡H a y  q u e  e c h a r le  e l  m u e r to  al in d io !

C u a lq u ie r  d e b i l id a d ,  v ic io ,  in m o r a -  

1 i dad o  v e  rg üen  i  a  h a  d e  sa  1 i r d e  la sa n g  re 

india. Se o lv id a ,  s e  ignora , n o  se  r e c o n o c e  

q u e  b e l la c o s ,  f o l l o n e s ,  in g ra to s ,  d e s l e a 

le s ,  ru in e s ,  f a l s o s ,  e n g a ñ a d o r e s ,  tra id o 

res, c o b a r d e s ,  f e l o n e s  h a y  en  to d o  t i e m 

po, en  to d a  la titud , e n  toda  c l a s e  s o c ia l .  

Pruebas al c a n t o .¿ A  V c n e d ic o C a c c ia n i -  

m ie o  le salió el indio c u a n d o  in d u jo  a su  

h erm a n a  a d e g r a d a r s e ?  D a n te  le p u s o  al 

infeliz, e n  e l  in f ie r n o  y  al a lc a n c e  d e l  

lá t ig o  d e  un d e m o n i o  c u a n d o  Osle al 

c a s t ig a r le  d e c ía le s :  “ -A n d a  rufián  q u e  

a q u í n o  h a y . . . ” . La divina comedia, 9 5 .  

¿ Y a g o  e l  tra idor  d e  O lh e l lo ,  era  in d io ?  

Y otro  p e r so n a je  sh a k esp er ia n o ,  la l s t a f f ,  

el c o b a r d e  en  Enrique VI. ¿ L e  s a l ió  el  

in d io  al d e s g r a c i a d o  c a b a l l e r o  L a ls ta ff?  

Pasaré' a  o tra  p a p e le ta .

s a l p i c ó n ,  .v. B e b id a  r e fr e s c a n te  h e c h a  c o n  

j u g o  d e  frutas  y h i e l o  r a sp a d o .

s a l t e r io ,  s. A v e  c a n o r a  q u e  s e  d o m e s t ic a  

fá c i lm e n te :  “ L1 salterio s e  v o lv ía  lo c o  

c u a n d o  v e ía  un d e s f i l e  m il i ta r ” . M .  

CorylO , Mundo, 104 .

s a l u d e s .  />/. />. us. S a lu d o s .

l i s  d e  u s o  rú s t ic o .  V a  s ie m p r e  e n  

plural.  S e  ha c o n s e r v a d o  e l a r c a í s m o  

v iv o  e n  la é p o c a  d e  C e r v a n te s ,  l in la 6*. 

e d ic ió n  d e l  D K A l i  ( 1 8 2 2 )  ;ü d e f in ir  e l  

v e r b o  saludar d ic e :  "saludar, l in v ia r  

s a lu d e s . ,1Salutem daré”. Y  I n d e f in ic ió n  

d e  saludes, esta :  “ I o s  a c to s  y e x p r e 

s io n e s  c o r t e s e s ” .

salvaje, s. Vegetal silvestre de las estriba
ciones húmedas de la cordillera con 
aspecto de grandes flecos grisáceos pen
dientes de las ramas de los árboles y que 
en tiempo de Navidad sirve junto con 
otras plantas de la floresta fría para 
componer los nacimientos: “ .. .enmara
ñados por redes de bejucos, salvajes, 
huicundos”. T. Crespo de Sal vador, Ana, 
1 1 .

Y ¿por qué se llama s a 1 v a j c? 
Acudo a Covarrubias. De esa palabra 
dice: " Todo lo que es de la montaña”.

I .uisCorderoensu Botánica apunta 
lo siguiente: "l'illandsia usneoides L  
I is aquel extraño vegetal Il.unadosalvaje 
que cuelga de los árboles viejos como 
cenicientas madejas”, (p. 214).

Ks notable en la descripción de Cor
dero la ausencia del nombre vernáculo 
de esta planta de la familia de las bro- 
ineliáceas. Cuando se trata de describir 
al ejemplar indígena de la región, 
( ’ordero tiene el buen euidadodeofrecer 
el nombre vulgar, el que por lo general 
es en el idioma quichua. Mas, en este 
caso queda innominada la planta en la 
referida lengua.

sambute, s. Lija. Chumal: “1 lonoriosirve 
copas de aguardiente, invita tortillas de 
maíz, sambates humeantes con las hojas 
sudadas...” . L.Cárdenas, Polvo, 23. v. 
chumal, humiia, choclotanda.

snmpedro. s. Planta tropical. //2. Semillas 
de esta planta de vivos colores que sirven 
ensartadas para hacer collares: “...un 
canasto de cañas con pepas de sam-

807



san  Jorge—santo

pedro A. Ortiz, Juyungo. 217.

san Jorge, .v. Variedad de papa.

san viernes, loc.fani Jolgorio y bebezona 
corrientes en los días viernes debido ge
neralmente al pago del salario semanal: 
“Créeme, yo con mi poco sueldo y mi 
inaJ genio, con mi borrachera de san 
viernes que a veces dura hasta el otro 
vientes...” . J. Dávila. Reíalos. II.

sancocho, s. Plato popular en caldo, con 
papas,coles, yuca y cante: “M isainigos/, 
muchos fueron/ cuando tuve harto 
sancocho". Cop. Pop., III-M. Poesía 
Popular. 122. “1 il sancocho nos Iibra de 
las ganas/ del partir/ con ritmo secreto 
se precipita al ca ldo ...” . J. Pazos. 
Levantamiento, 53.

sande.j'. Arbol de la Costa de cu ya corteza, 
al herirla. Huye látex blanquecino, lis el 
fírosimus utile de los botánicos. 1/2. 
Madera de este árbol empleado en 
carpintería.

i 1 • ■ i « '• .

sánduche. (ingl. sandwich), s. liinpa- 
redado: “131 perro tomaba su sdndttche y 
lo comía a nuestra vista”. R. Cordero I... 
Nostalgias, 25.

Por otros lugares de Hispano
américa habrá prevalecido emparedado: 
por tierras ecuatorianas s á n d u c h e  es 
la palabra común y corriente -y está 
muy bien- parasignificarcl pan partido 
al que en su interior se pone una lonja de 
carne, queso, etc.: “Sánduche de pemil, 
sánduche de pollo”, iil anglicismo ganó 
la batalla; sí, batalla hubo e incruenta.

sobre el uso de emparedado.

s a n g o r a c h c .  (quich.7). Norte. Ataco. 
“No fallaba algún embromón que usase 
de anilina en vez de sangorachc...". 
Andrade y O.. La vida. (Id Mercurio.9 /  
Mar./84).

sangrante, p. a. De sangrar; que sangra.

No en víuio el profesor Contejo 
bhuidió sus tuinas contra el descuido o 
el silencio académicos al no inscribir 
esta palabra en el DRAI-. Ya se oyó y 
sintió el tirón de orejas porque s a n 
g r a n t e  aparece en letras de molde en 
la edición de P)7(>. la XIX.

saní. .v. Arbusto de la sel va oriental del que 
los indígenas utilizan sus hojas por la 
sustancia tintórea que contiene.

sanjuanito. s. M úsica popular muy alegre. 
H2. Baile que sigue a esta música.

sangre de gallina, s. Arbol de la Costa 
(Vismia vaccifera). U2. Madera de este 
árbol empleada en carpintería.

santero, adj. Díeese de la persona dada a 
ir a loda fiesta donde se celebra el ono
mástico de alguien. //2. s. Tallista de 
imágenes religiosas, imaginero: ” .. .mis 
abuelos y bisabuelos habían sido tallistas 
y santeros". R. Villacís, Palabra, (Id 
Com., 8/Jun./K0).

santo, s. Onomástico, día de celebración 
anual de una persona por coincidir con 
el señalado en el santoral de la iglesia: 
‘‘-Porque el 4 es el día de mi santo, con
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sapallo—«ara montón

testó el gordo riéndose” . O. Sarmiento, 
Cuenca, 39. //2. Por extensión, ce
lebración anual por algún motivo im
portante: “ ...que lograron caldear el 
ambiente de por sí alegre la víspera del 
sanio de Quito". (7,7 Coni, 6/Dic./71). 
//3. La persona a quien se le festeja en el 
día de su santo, //¡santo y fuerte!. 
Exclamación, jurainentodc admiración, 
pesar, etc.//santo m ocarro. Ciertojuego 
infantil.

S a n t o  f u e r t e .  Nos viene la dic
ción con rancio abolengo castellano: 
"-¡Sanio fuerte! Si le cogen, le fusi- 
l;ui". U. del Valle Ilición, Los cruzados, 
8.

No es raro oír el vulgarismo santo 
juerte en lug;ir de s a n t o  f u e r t e .

sapallo, s. Zapallo, calabaza de gran la- 
inafio, de carne comestible. I !s la planta 
denominada Cucúrbita máximo por los 
naturalistas.

sapán. .v. Planta de la ('osla de la que se 
utili/a la corteza filamentosa, para, como 
cuerda, iunarrar bultos, ele.

sapo.adj.Jam. Sagaz, urdidor, malicioso: 
“...parece alocada, pero es una sapí
sima... ”. L). Nárrelo Cli., Hijos, 37. ú. t. 
c. s. //decir sapos y culebras, fr. fitf. 
fam.Con la que se indica que el vocabu- 
lariode una persona está llena de impre
caciones, ¡uramentos y malas palabras: 
"Que bien se les recuerda a esos mullía- 
bladosque sueltan sapos y culebras... 
hcapiedra, (Id Tiempo, 21/Mar./80).

sapón. s. Maíz amarillo propio de la Sierra, 
en especial de las provincias de Pi
chincha e Imbabura.

sapote. s. Arbol de la provincia de Loja 
que da una goma útil (Capparis 
scabrida). H2. Arbol de los bosques 
tropicales húmedos (Achras sapote) del 
que se utili/a el fruto llamado níspero. 
De la corteza se extrae látex, el que 
industrializado es el chicle o goma de 
mascar.

saque, s. Cue. Cosecha de papas: "El sa
que, el gran saque de papas”. M. J. 
('alie. Raza vencida, (Los Mej. Ctos. 
licúat., p. 72). v. cave.

Por lo menos en las provincias del 
Azuay y del Cañar se emplean s a q u e  
y el verbo sacar para indicar la cosecha 
del tubérculo y el acto de la recolección 
del producto.

El área de uso de aquellos dos 
vocablos es menor que cave y cavar, 
usados en el resto del país.

saram ontón. (quich. saramontón; sara: 
maíz; montón), s. Híbrido quichua- 
castellano pitra indicar la acumulación 
de algo en un montón, por lo general en 
forma desordenada: "... saramontón de 
cadáveres/ revoltijo de papeles”. Cí. II. 
Mata, Juan Cuenca, 67.

Cuando en el campo y en la época 
de las cosechas de maíz se extrae la 
mazorca del pucón, v, adherido a la ca
ña de la planta, las mazorcas van 
acumulándose en montones a medida 
que el campesino hace su trabajo. Estos
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sarandaja—segundar

montones o  acumulación de mazorcas 
para el hablante quichua significó 
montón de maíz y formó el híbrido; o 
tal vez no fue el hablante quichua sino el 
hacendado, o sus auxiliares hablantes 
del castellano que trajeron la locución 
híbrida en mención. Por extensión se 
aplicaaotros significados como vaexpli- 
cado en esta papeleta.

sarandaja . s. Leguminosa común en la 
provincia de Loja.

sarapanga. (quich. sarapanga; sara: 
maíz; panga: hoja), s. Caña de maíz 
seca con sus hojas, ulilizadacomo forraje 
a manera de heno, lis la calcha del 
Azuay y Cañar.

sa ra r. s. Arbol de las estribaciones de la 
cordillera. 112. Madera de este árbol 
empleada en la construcción.

sayapa. s. Cangrejo de las Islas Galápagos 
de color muy vistoso, (Grapsus grap
sus).

. i i ' . , ,

seca de Castilla, s. Arbol de la Costa, 
(Geojfroca spinosa). H2. Madera de este 
árbol. 1

seco. s. Plato de arroz cocido y seco: “Se 
aprestaba a retirar los platos vacíos de 
caldo para servir los secos". 1/2. adj. 
Hoja de papel, cuaderno sin escritura; 
“Un cuaderno seco", //seco de chivo. 
Plato de arroz seco y pedazos de cante 
de chivo, o de borrego; “Si es martes es 
caldo de gallina, si es jueves es seco de 
chivo P. Barriga, Cuentos, 40. “ .. .ten
go derecho de beber de la fuente y de

comer secode chivo". J. A. Campos, ¿a 
boda, (BEM, p. 508).

secreta, s. Lugar del panel de un vehículo 
moiorizadocn el que se guardan guantes, 
credenciales, y demás cosas menudas, 
cf. guantera.

secretismo. s. Misterio, reserva y secreto 
que rodea a un asunto: “El secretismo 
tradicional de la Cancillería, ¡claro! no 
ha de romperse. . R. Romero y C., (El 
día, 30/Abr./67, Quilo).

Pidiendo permiso al Prof. Justino 
Cornejo reproduzco la cita de Romero y 
Cordero para documentar la palabra de 
esta papeleta. Al parecer no es de las 
palabras simpáticas para la Academia. 
I *21 citado autor -académico y profesor 
Cornejo- autor de Fuera del diccionario 
escribe: “I >c todos modos la palabra que 
recomiendo es de formación impecable 
i es casi necesaria".

Busco en el DKAE s c c r e l i s 
to o porque el comenuir ¡o anterior viene 
del año 1938 y de mi búsqueda en el 
léxico oficial solo encuentro... secreteo, 
secretista... Falta s e c r e t i s m o .  Doy 
vueltas sobre el suplemento del DRAE 
y tampoco existe la palabra. Hoy 1986 
con la XX edición la búsqueda continúa 
infructuosa.

seda. adj. y s.fam. Trompo que al bailar 
no se mueve del sitio, ef. zarandunga.

sedlta. s. Seda.

segundar, tr. Segundear.
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s e g u n d e a r — s e m b r í o

segundear, ir. “Ln el campo se refiere 
exclusivamente a las labores agrícolas 
al hecho ile desyerbar o desherbar por 
segunda ve/ una sementera” .

Qué m ejor defin ición  que la 
transcrita arriba y tomada de Hablemos 
y escribamos de nuestro lexicógrafo, 
don Luis Moscoso V., p. 7.

segundiar. ir. Segundear.

seguran/.a..y. vulg. Seguridad, confianza: 
“Ln nuestro trabajo no hay seguranza. 
O la cosecha es mala, o cuando es buena 
le botad viento”. R. Ihnúíiu, Mi amigo, 
(líl Heni/io, I I/Agto./.W).

Tiene aspecto antiguo esta palabra. 
La cita se refiere al diálogo con un 
hombre del campo. Ln efecto es palabra 
anticuada. Tanto será que el Diccionario 
Académico de 1K22 (6 \e d .)d e  s e g u -  
r a n z a dice: “f. anl. Seguridad”.

( )tra prueba más de la subsistencia 
de losarcaísmoscn tierras de América y 
aquí concentrada en el área rural.

sembrío, .v. fierra cultivada con semen
tera: "Sembrío de trigo, de arroz., de 
papas”.

Ir por la XX edición del DRAHen 
pos de s e m b r í o  es búsqueda fallida. 
Veo en la página 1211 en la cabeza de la 
2*. columna sembradura, sembrar, 
semeja... Ln el l/irousse sí consta la 
voz. Ls am ericanism o y vale por 
sembrado. Ln el VOX la noticia es 
todavía m ejor: “sembrío. licuad. 
Sembrado”. Alonso, a su vez, precisa:

“Chil. líe. Cual. Perú. Sembrado”.

Ahora, sin poner en segundo plano 
iremos itíis dos obras de sobresalientes 
académicos y lexicógrafosecuatorianos: 
Cíalos R. Tobar y Julio Tobar Donoso. 
Con criterio depurado y acaso atraído 
por la brillantez, del cultismo y la consa
grada palabra española sembrado des
aprueban el empleo del ecuatorianisino 
s e m b r í o .  Ln Consultas del primero 
sabremos su opinión: ‘‘...en el Lcuador 
usamos el vocablo sembrío que no exis
te en castellano ni es necesario”, (p. 
429). Tobar Donoso, el nombrado se
gundo, en Lenguaje rural va por idéntico 
camino, el tradicional y de puridad. Pero 
su corto párrafo es a más de crítico, sos
tén para levantar la posición de la alta 
categoría de s e m b r í o  pese a llevar 
la lacha de ‘‘muy mal usado por sem
brado... bstálan vulgarizado su empleo 
que lo usan aun eminentes literatos. Ll 
insigne autor de Layerula de Hernán, al 
cjuitar temerosa sequía... dice: ‘‘Y el 
único sembrío que alimentaba el alma 
aprisionada, rotas las libras, con un sol 
de estío/era despojo inútil de la helada”, 
(p. 257). Con Incita y su autor-insigne 
en las palabras de Tobar Donoso- Re
migio Crespo Toral es a qu ¡en se re fiere, 
se ha depurado el término. Y si lo ha 
tomado por vocablo vulgarizado, lo será 
tanto porque se halla al alcance de todos 
y por ser comúnmente admitido, mas no 
por tomárselo por ordinario y fallo de 
elegancia.

Recordemos: hay palabras con sig
nificación dual. Son bifrontes como el 
Jano mitológico. Y a propósito de él, el 
legendario rey de Lacio, en su multi
forme carácter es también símbolo del 
sembrador.
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sem ejante—sentir .

sem ejante, adj, Con carácter superlativo, 
grande, superior “Con semejante helada 
no ha quedado nada de la sementera'*; 
“toda la playa se acabó con semejante 
crecida del río”; ”semejante patrón no 
debía morir. “I [neer semejante adefesio 
de quincenario” . Cí. A. Jácoine. Ijis  

Pucho. 118. //2. Tremendo, grave: 
“-Sólo le voy a cobrar cien mil sucres 
por la operación", Semejante dineral 
cuándo podré tener, doclorcilo!". Una 
sutil modificación del adjetivo pondera
tivo, o del demostrativo tal. las signifi
caciones ortodoxas de la voz de esta pa
peleta, han venido a dar a un nuevo ma
lí/. semántico, acaso regional ecuato
riano.

sémola, .v. Cite. I larina de trigo sin florear 
pero separada del afrecho.

sendos, adj. barb. Muchos, grandes, 
fuertes; para encarecer grado: “... pasaba 
acostado en la hamaca de la galería 
comiendo y durmiendo. I 'untaba .vem/o.v 
cigarros dauleños". J. de la Cuadra. Ut 
tigra, (0 0 . CC, p .434).“ ...y  cogiendo 
el lirapió le asentó setulos latigazos". 
Fr. Vicente Solano, OO. CC.. III, 122.

Uno para aula uno entre dos o más. 
Tal es el significado correcto de s e n- 
dos. Pero es corriente el usoequivocado 
de este adjetivo destinado únicamente a 
distribuir una unidad entre dos o más. 
Con solo poner atención a este lugar de 
Montalvo se reconocerá la propiedad 
del uso de s e n d o s en contraposición 
con las otras citas anteriores viciadas de 
barbarismo: “...se  están saludando de 
día y de noche con sumías velas a los

pies. Cuando digo sendas no quiero 
decir velas grandes... lo que digo es que 
cada santo tiene una vela” . Los Siet. 
Trat.. 255.

s e n t a d a ,  d e  una. loe. adv. Para denotar lo 
hecho por el glotón de consumir en un 
solo momento, vorazmente y en gran 
cantidad: “Se comió linio el queso de 
una sentada".

sentido, adj. Adolorido, contuso: lesio
nado. //costar un sentido .fr.fig.fam .
Para ponderar el alto costo de algo: 
“ ...los cuadernos, los útiles escolares 
cuestan un sentido a pesar de que se 
educan en escuelas fiscales”. A. F. 
Rojas, Cartas. (Id Com.. I l/Jul./HO).* i

. i .

No contamos con este adjeti vo en el 
DRAH. O tomado como participio 
pasivo del verbo sentir hunpoco registra 
el léxico oficial en sus diez acepciones.
Fs atinada la formación de s e n t i d o  
si vamos por el verbo del cual se des
prende: sentir. Futre las varias signifi
caciones de él tenemos “experimentar 
una impresión, dolor, placer”. Fl ful- 
bolistaque cae bruscamente al suelo por 
electo del recio encontrón con uno de 
los adversarios y queda por instantes 
tendido para luego incorporarse con 
dificultad y cojear malamente, es sujeto 
y lema para que el comentarista depor
tivo diga más o menos “el dehuitero 1 
número 11 continúa.mentido en el campo 
a la espera de los camilleros” .

, j ’ • .

sentir, int. Tener dolor en una parte del 
cuerpo: “Aunque mi tordillo está sin- 
tiemlo la pata”, (i. Vá/conez J., Id 
camino. 71.
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seña—señorita

Visto quedó en la palabra sentido 
Uc la papeleta precedente el desprendi
miento de dicho adjetivo delvcrbo s e n- 
t i r. Aquí se restringe el significado pa
ra significar solamente “experimentar 
sensación de dolor”.

seña. s. ant. Sustituto de moneda legal 
fraccionaria que sirvió para dar el cambio 
o vuelto en las transacciones domésticas 
menudas, consistente en minúsculos 
discos de hojalata, plomo o cobre, váli
dos para el que los fabricaba: . .o en el 
uso de señas para suplir la falta de cir
culante”. C. Ortuño, Hisl. Nurnism //2. 
Señal, cantidad de dinero que se adelan
taba como parte de pago en un negocio: 
“...hasta S/. 100 valor pedido como 
seña para la demanda”. J. M. Astudillo, 
Carretera, 116.

Entre 1842 y el siguiente año se 
produjo en el país una grave escasez de 
moneda fraccionaria obligando a cier
tos comerciantes, para facilitar sus tran
sacciones comerciales, ir por el empleo 
de las llamadas s e ñ a  s, es decir, el 
sustituto de la moneda legal fallante, la 
pieza metálica burda hecha por el propio 
tendero o dueño de la pulpería, para 
atender al cliente con los restos que 
quedaban en su favor al hacer las 
compras.

Pero el empleo y circulación de la 
pieza monetaria antes aludida y con
siguientemente el uso de la palabra s c- 
ñ a es muy anterior al año 1842 antes 
citado. Alcedo ya la menciona en su 
Diccionario, (1786).

Nuestro bibliógrafo y en el bien
I

decirdel académico JulioTobar Donoso 
nuestro primer lexicógrafo, de s e ñ a  
ofrece la siguiente descripción: “Mo
neda de plomo con una marca particular 
y sello que tiene cada pulpería i dan para 
igualar la compra en alguna cosa menuda 
i permitir a la tienda en los mismos 
términos, por lo cual tiene cada pulpero 
4 o 6 para suplir la falta de maravedís, 
cuartos y ochavos". Dice., IV, 359.

Está por demás decirlo, la s e ñ a es 
pieza desconocida desde hace más de 
un siglo.

seño. s. Apócope de señora, pero cuando 
la mujer no tiene la calidad de gran 
señora: "-¿Seño Michita que Melchor 
más mudo”. G. H. Mata, Sumag, 125. 
“-¿Y la seño María Chica ya sabe?” . A. 
Cuesta y C., Hijos, 13.

N uestros lex icógrafos, salvo  
Alfonso Cordero Palacios, no registran 
s e ño .  La conclusión provisional o con 
reserva es que posiblemente la voz sea 
cucncanismo. Estando en el Léxico de 
vulgarismos azuayos del referido pro
fesor Cordero y constando en dos 
novelas cuencanas Los hijos de Cuesta 
y Sumag allpa de Mam da para pensar 
en el uso regional azuayo.

señorita, s. Espiga tierna de maíz que 
luego formará el choclo, //en señorita. 
loe. Plantación de maíz a la que asoma 
la inflorescencia con la espiga ya 
formada pero tierna todavía.

También se dice s e ñ o r i t a  y 
en  s e ñ o r i t a en el Azuay. Digo esto 
porque al doctor Tobar se le ha infor
mado de otra manera: “En el Azuay a la
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ser de program a

señ o r ita  se denomina bucha” apunta el 
respetable autor de L en g u a je  rural, p. 
258.

Quien puso el nombre de s e ñ o r i- 
t a a la espiga que se abulta y aparece 
turgente ha poetizado y ha hecho una 
galante sem ejanza con los senos 
apretados de las doncellas esbeltas y 
graciosas a las que sobresalen enhiestos 
los senos.

ser de program a, lo c . fa m  Dicho de una 
mujer, la que se presta fácilmente para 
diversiones, desde inocentes salidas has
ta las menos inocentes y aun de acostarse 
con el compañero, //ser del otro equipo. 
loe . f ig .  fa m . Para designar al homo
sexual: “No se asuste al oír que tengo 
sida... ni tenga vergüenza de mí, de que 
yo sea  d e l o tro  e q u ip o .. .". S. Espinosa, 
G ra c ia s  a l herm ano, (H oy, 6/Set./85). / 
/ser o estar hecho un brazo de m ar. 
loe. f ig .  fa m . Hallarse furioso, //ser 
huevos, f r .  f i g . f a m . Para encarecer la 
idea de ser fácil, simple y sencillo: .. les 
iba remachando con el martillo y los 
clavos que los tenía listos y lo demás ya 
f u e  h u evo s: le puse una rueda de ma
dera. ..". J. E. Adoum, E n tre  M arx, 96. 
//ser la tapa. fr .  f ig . fa m . Ser el colmo: 
“Nos mojan con la escalada de los pre
cios de la papa y humedecen la trepada 
tirando bala de yapa. ¡Eso sí ya e s  la  
ta p a !" . Feo. Febres Cordero, C ajón de  
sastre , (H oy, 9/Feb./86). //ser lo que 
hay. f r .  fa m . Para ponderar en grado 
sumo algo, las cualidades de una per
sona, etc.: “-Estas serranas son así. Para 
crianderas so n  lo  q u e  h a y " . J. de la 
Cuadra, B arraquera , ( 0 0 .  CC., p. 339).

' //ser p u ra  boca. f r .  f \g .  fa m . Para 
identificar al hablador y charlatán 
superficial, al que no cumple lo ofrecido; 
fanfarrón, //ser pura caña . fr .  f ig .fa m .  
Para indicar lo falso y engañoso: “Ante 
los brutales alardes del Rengel y que yo 
bien sabía eran  p u ra  caña , tuve que 
mentir...". J. Valdano, H uella s, 75. // 
ser un águila, fr .  ftg . fa m . Ser muy 
avispado y listo, //ser un tó s to r o .fr .f ig .  
fa m . Dícese de la persona que fácilmente 
se irrita, pero que también fácilmente se 
sosiega, //no ser un cualquiera, loe. 
fa m . Para indicar que un sujeto tiene 
alguna importancia, //no ser ningún 
botado, lo c .fa m . No ser un cualquiera: 
“ ...porque él no era  n in g ú n  b o ta d o " . 
G. H. Mata, SanagUín, 31.

La significación de la frase s e r  
d e  p r o g r a m a  corresponde al uso 
esmcraldeño. Quien es el informante es 
el escritor de Esm eraldas Nelson 
Estupiñán Dass. En carta dirigida al 
común amigo Saúl T. Mora (1 1/Agto./ 
74) el señor Estupiñán refiere el origen 
y el empleo de la locución.

La locución s e r u n  á g u i l a  bien 
la usamos. Es de antiguocuño castellano. 
Aquí viene la prueba documental: 
“ ...ninguno formó más astuto y sagaz; 
en su oficio e r a u n á g u i la , , .", L aza rillo  
d e T o r m e s ,4 6 .

N o s e r n i n g ú n b o t a d o  hace 
alusión a la triste condición del expósito, 
a la criatura que ha sido abandonada, 
botada en un zaguán, en el recodo de 
una iglesia, etc.

S e r  lo  q u e  h a y. El sentido yes-
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serenatero—serruchar

tructura de la frase es anómala. No doy 
con la explicación de su formación y 
aún del sentido mismo. En la columna 
de los Picapicdra, fuente c í i s í  inagotable 
de eeualorianismos, saqué este lugar 
que bien vale la pena reproducirlo para 
comprobar que no es exclusivo del 
A/uay como pensé en un principio: “Id 
agua de pelo de choclo es lo que hay 
para los riñones”. (7:7 Tiempo, 29/Dic./
82).

serenatero, adj. y .r. Que da serenatas:
. hi/o dos o tres disparos a los serena- 

leros lo que fue suficiente para el des
bande...” . O. Sarmiento, Cuenca, 21.

sereno..?. Serenata noeturnacomo muestra 
de amor.

sermoneada, s. Acción de sermonear o 
amonestar.

serpentina, v. Serpentín de alambique: 
“...le botó una serpentina de alam
bique”. L. Avila Justicia criolla, (Clos. 
manalntas, p. 54).

serrug. (quich.'.Lvt'rrrtg). s. Planta del sur 
del país, en la Sierra. (Cremanium 
asperonare). Las pequeñas bayas ne- 
gruscas tiñen de negro impresionante la 
boca del que las prueba. Ls fruto ino
fensivo. Ln las provincias de Cañar, 
A/uay y I .oja es vegetal muy conocido. 
LnCañarse le llama con el claro nombre 
quichua de ayapugllana. I

I le puesto signo de interrogación al 
referirme a la etimología del nombre de 
s e r r a g al no tener antecedente preciso

sobre el origen de la voz. Creo que la 
duda debe disiparse y llanamente alejar 
la sospecha del origen quichua. Digo 
esto porque tenemos la denominación 
de ayapugllana, nombre quichua que 
1 .uis Cordero en su Botánica, además de 
confirmar el nombre quichua, comenta 
indicando que tal palabra tiene el poco 
simpático nombre de flor con la que 
juegan los muertos. Al haber pitra una 
misma cosa nombre quichua y otro que 
no loes, debemos concluir con la atinada 
hipótesis de Octavio Cordero Palacios, 
que la otra palabra es cañari.

serrano, adj. y s. Nativo de la Sierra ecua
toriana: “ ...al principio los serranos 
sufren mucho, pero serrano aclimatado 
es mejor que el mismo montubio". L. 
Martínez, A la Costa, 306. “Porque 
tenemos que castigar con mano de hierro 
a los serranos que mataron a los gene
rales costeños” . N. Estupiñán B., 
(Juayacanes, 22 .

Como el país está conformado o 
integrado -no dividido como suele 
decirse siempre- por Costa, Sierra, 
Oriente y el Archipiélago de Galápagos, 
existe para cada región el nombre 
identificatorio: costeño, s e r r a n o ,  
orientano c insular, en el mismo orden.

serruchada, s. Acción y efecto de serru
char.

serruchar, ir. Cortar con serrucho. 112. 
fig. Obrar por lo bajo, maquinando para 
causar daño.

Es am ericanism o aserruchar. 
Producida la aféresis nace el ecuato-
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serrucho— sigsal

nanismo de esta papeleta. Si se rra r  o  
a se rra r  es cortar con sierra, el corte con

•• el serrucho debe ser s e r r u c h a r  o 
aserru ch a r. No constan en el DRAE 
estos dos verbos.

serrucho, s.fam  En el campo político, el 
taimado y de trato doble.

servicia, s. Mujer, generalmente joven 
campesina para el servicio doméstico: 
“.. .¿y Lolita?”. “-De s e n  icia donde el 
Cura”. P. J. Vera, T iem po, 135. "...dos 
o lies indias s e v i c ia s  encargadas del 
aseo...”. A. Rumazo, M anuela , 70. “Las 
serv ic ia s lavando vajillas y pisos. . J. 
Rivadcncira, L as tierras, 26. “La mu
chacha entró de serv ic ia  en la casa de 
hacienda”. J. Icaza H uayrapam ushcas, 
7. “.. .y a una mujer ni es de s e n ’ic ia  sin 
pago”. J. Ponce, A  espa ldas, 27.

sesguear, ir. Sesgar. \

sesionar, int. Celebrar sesión; reunirse 
una junta en sesión para tratar uno o más 
asuntos, i f2. Participar en una sesión.

Hizo bien el DRAE de inscribir este 
verbo en la XX edición de 1984. Quizá 
fuese el verbo un americanismo de 
empleo muy antiguo. El Larousse acepta 
como neologismo.

sestear, ir. Buscar, acosar, perseguir. //2 . 
Espiar los movimientos de una persona.

S e s t e a r  ¿será corrupción de si
tiar? S itia r  es “cercar a uno cerrándole 
todas las salidas para cogerle o rendir su 
voluntad”. Y esto es lo que se hace al 
s e s t e a r  a una persona, o a un animal.

seviche. s. Plato a base de pescado o ma
risco en adobo variado según el ingre
diente principal, pescado crudo en jugo 
de naranja y condimentos varios: "S e 
v iche  de corvina, de langostino”. 112. 
Por extensión otros platos fríos como el 
anterior pero con pollo, u otros ingre
dientes.

El potaje se conoce Uunbién en el 
Perú y Panamá según atestigua el I )RA1 
al inscribir el americanismo c e v i- 
che.

Falta uniformidad en la denomi
nación de la palabra porque vemos estas 
varían les: ceb ich e  y ce viche; seb ich e  
y seviche.

sía. (quich. sin), s. vulg. l iendre.

siete cueros, s. vulg. Callosidad, especial
mente en los pies, y particularmente en 
el talón de las personas que no usan 
calzado; postema, //siete suelas, loe. 

f a m  Ponderativa de la máxima exage
ración despectiva: “...puesto que es 
clérigo de hacha y machete y tonto de 
sie te  su e la s" . J. Montalvo, M ercuria l, 
59.

siglalón. s. Arbusto de la familia de las 
papayáccas que da fruto comestible. I :s 
propio de la Sierra, de sus valles 
abrigados. //2. Fruto de esta planta, vv. 
cham buro , babaco, ch ilhuacdn .

siglolón. s. Siglalón.

sigsal. s. Gramínea de la Sierra que da flor 
como un haz de plumas de color rosado
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.sigse—sisar

muy pálido, o plateado (Corladeria símba\o.(quich. simbalug). s. Fruto aéreo 
rudiuscula): “ ...recién apun tad  bozo/ en forma de pequeña bellota de la planta 
encima del sigsal... - de papa. No es comestible.

sigse, s. Sigsal: “ ...que fue huyendo de 
terror, por esas lomas de sigses de plata 
y plumas ”. C. Dávila A., Elegía, (Poe
sías, p. 129). “...sorbía el aguardiente 
por medio de un tubo de sigse”. S. L. 
Moreno, La música en el Ecuador, (El 
Ecuador en 100 arlos de independencia, ' 
II, p. 209). “ ...los inollcs y sigses del 
Colopaxi... I;. Samaniego, Arboles, 
(Hoy, 8/Jul./84).

slgsl. .v. Sigsal o sigse.

slgslg. y. Sigsal o sigse. “.. .dos plumillas 
de sigsig como cejas. . T. Crespo de 
Salvador, A na, 6.

sigún.prep. vulg. Según, Es aldeanismo.

slldorcar. tr. Cuc. Apabullar, abrumar, 
moler.

silla de manos, s. Asiento que se forma 
con las cuatro manos entrecru/adas de 
dos personas para cargar con otra y 
llevarla: " ... las señoras son llevadas en 
silla de manos... ”. A. Rumazo, Ma
nuela, 53.

sillero, .y. Cuarto en las haciendas en el 
que se guardan sillas de montar y los 
demás aperos de caballería.

simayuea. y. Piripiri, planta de la selva 
oriental empleada en prácticas de brujos.

slmbillo.5. Arbol de nuestra Región Ama
zónica, muy corpulento.

sin vergüenzada. s. Acción propia del sin
vergüenza.

Entre tantas voces por las que se 
pide tumo y luego la entrada al Dic
cionario Académico porque hay causas 
justas para tal ingreso, está esta, s i n- 
v e r g ü e n z a d a .  Justino Cornejo aviva 
y pone al día en 1938 lo que 35 años 
antes pedía desde Lima don Ricardo 
Palma. Pero van a cumplirse los cin
cuenta años (1986) y el mencionado 
vocablo no consta aún en el DRAE. 
Canallada, perrada sí están. ¿Será que 
sigue en la lista de espera porque el 
DRAE tiene a sinvergonzonada, como 
sinónimo de sinvergüencería?

sioso. (quich. sía: liendre), adj. vulg. 
Atacado de liendres.

sisadura, s. Acción y efecto de sisar.

sisar, ir. Juntar piezas y pedazos de un 
objeto roto, de vidrio, loza, etc., y pe
garlos hasta reconstruir la cosa.

Los dos artículos sobre la palabra 
s i s a  y las cuatro acepciones en total 
-tres para el primero y una acepción 
para el segundo- constantes en el DRAE 
nada tienen que ver con el significado 
del eeuatorianisino constante en esta 
cédula.
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slsín—soconusco

sisín.í. Arbol de la familia de las coniferas. 
Hay algunas especies. En el Azuay se le 
conoce con el nombre de huapsay. (P o-  
d o ca rp u s  sps). //2. Madera de este árbol 
empleada en ebanistería por su fina 
calidad.

sitio, s. Pequeño predio roral; lote de 
terreno urbano.

so. Exclam ación para detener a las 
caballerías, v. ushco.

sobador. s. Algebrista, el que arregla los 
buesos, vuelve a su lugar los luxados, 
cura desgarramientos y tendones do
lientes y magulladuras de músculos.

sobaquera, s. Sobaquina, grajo.

sobar, tr. Manipular y masajear músculos 
magullados, tensos, huesos desconcer
tados y fracturados, tendones y articula
ciones enfermos.

soberbiar, int. Resistir una persona a 
aceptar algo, rechazar con terquedad y 
soberbia lo que se le ofrece.

sobrado, adj. Presumido, arrogante; en
greído; valentón: “No soy sobrado, pero 
puedo ser Presidente”. A. B ucaram , (E l 
C o m , 25/Jun./80, p. A -14).

La palabra s o b r a d o  es tan vieja 
que la encontramos en el poema del Cid: 
"Porque el Conde don Ramón/ damos 
quiere gran batalla/ y de moros y 
cristianos/ trac gentes muy so b ra d a s / y 
si no nos defendemos/ podrán vencemos 
por nada”. P o em a  d e  M ío  Cid, 205.

¿Cuál será el sentido que se da a 
s o b r a d o  en el verso del viejo roman
ce? No puede ser “audaz y licencioso", 
la 2*. acepción académica. ¿Será la 
siguiente “rico y abundante en bienes”?.
¿O, es la acepción como la entendemos 
por acá y que puede ser arcaísmo como 
otros tantos, vivo y resistente en el medio 
hablante contemporáneo? i

Ii
“Rico y abundante en bienes”. Da ¡ 

para pensar esta significación. Con el 
antecedente de opulencia, de hartazgo j 
de riquezas, la estructura moral, física c 1
intelectual del opulento se modifica, 1 
sufre un trastorno y aparece el síndrome 
del s o b r a d  o. Se vuelve engreído, 
arrogante, presumido, soberbio. El sen
tido de seguridad que le da el dinero le i 
ofusca y pervierte. Se ha abierto el ca- \ 
mino para la aparición del s o b r a d o  | 
en sus tres dimensiones: despreciados 
displicente, descomedido.

sobre la plcada./r./ig./a/u. Con la que se 
entiende que es aconsejable hacer las 
cosas inmediatamente después de la cau
sa que la produjo. Corresponde la frase 
a la otra castellana con similar signifi
cación, "e l llan to  so b re  e l d ifu n to ".
"S o b re  la p icada , Félix le recordó al 
gran hombre que el Senador Díaz 
Lara...”. P. J. Vera, P ueblo , 209.

socolar, tr. C osta. Limpiar de maleza un 
terreno que se halla con algún cultivo.

soconusco, s. C osta. Chocolate balido 
con canela, vainilla y granos de café: 
“...gustaba de las tertulias con baile y 
soco n u sco  (chocolate que se brindaba 
en lasnochcsguayaquilcñasdc antaño)”.
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socorro—sólido

R. Pérez Piincniel, bistres deseos, (Rev. 
Piners, p. 18).

m

socorro, s. Cantidad en dinero, oen especie 
que se adelanta al campesino por parte 
del palronoo hacendado para hacer paso 
al tiempo del pago de la remuneración 
porel trabajo realizado: "Loquee! indio 
ha recibido de socorro (este es el nombre 
que seda a la cantidad anticipada” . P. I;. 
(evallos, Resumen, (BLM, Prosistas, 
p. 455).

Nuestro historiador, y luego, nuestro 
primer lexicógrafo aclara que s o e o- 
r r o es el “nombre de la cantidad 
anticipada” que se da al indio trabajador 
de una hacienda en lo que deja sobre
entendida la noción de que s o c o r r o 
es con este particular significado un 
localismo nuestro. Pero la mencionada 
.palabra tiene vieja raigambre académica 
porque la .V. acepción dice: “dinero, 
alimento u otra cosa con que se socorre”. 
Visto el verbo socorrer sabremos que 
es "dar a uno a cuenta parte de lo que se 
debe o ríe lo que ha de devengar".

No estamos pues ante un ecuato- 
rianisino neto. Y por último, con el paso 
del tiempo, desde comienzos de la 
segunda mitad del siglo XIX, época en 
laque ('evallos ofrece en su Historia la 
breve nota sobre s o e o r r o, los aconte
cimientos ecuatorianos han variado 
como es obvio suponer. Ll régimen de 
la tierra es algo diferente al anterior, la 
estructura socio-económica del campe
sino ha evolucionado, los restos semi- 
feudalcs han desaparecido unos, están 
desapareciendo otros.

( ’on este cosmos de la imtropología

social los fenómenos lingüísticos y las 
tendencias se mueven, cambian, evolu
cionan por el dinamismo constante del 
lenguaje. A la postre s o c o r r o  no tiene 
ahora la preeminencia de otrora. En 
suma, la voz está de capa caída. Es espe
cie léxica en vías de desaparecer.

soche. 5. Venado de tamaño mediano, de 
cuernos pequeños, no ramificados, de 
piel rojiza que habita en los páramos, lis 
el Mazama rufma de los zoólogos.

Este ejemplar como otros de la fauna 
andina se encuentra en peligro de 
extinción.

soda. s. Arbol de la Costa (Clarisa raca- 
niosa). II2. Madera de este árbol em 
pleada en carpintería.

soguear, tr. Atar un animal con soga para 
que paste alrededor de lo que le permita 
la longitud de la cuerda.

sol. 5. Pez común en la provincia de 
Esmeraldas.

soleteado, s. Acción y efecto de soletear. 
1/2. Soleta, el remiendo o surcido de la 
media rola en la piule del talón.

soletear, tr. p. us. Remendar o surcir una 
media rota en la parte del pie.

sólido.adj. Solo, solitario: “-Tainosólido, 
po aquí naiden pasa”. J. Gallegos L., Er 
sí, ella no, (Los que se van, p. 40).

Es común en la lengua popular y 
más todavía en el habla rústica. Pero el
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soltarle los perros—subdesarrollado

término no es privativo de ecuatorianos. 
Valle Inclán en la Sonata de primavera 
emplea s ó 1 i d o en boca de un labriego.

soltarle los perros, fr. fig. vulg. En el 
vocabulario de jóvenes significa la 
declaración de amor que hace el mozo a 
la enamorada: “-Bueno, en serio, le 
soltaste ya los perros, no?”. “-Hace 
años. Que te has creído”. C. Camón, 
Los potros, 106.

sonar, tr. Precediendo a sustantivo, la 
acción de dar lo que este expresa: “Le 
sonó una bofetada”. “Me insultan por 
manganzón y me suenan un cocacho”.
E. Cevallos G., Acuarelas, 66.

soñar, ir. Dejarlo sin sentido a una persona. 
1/2. int. Quedar sin sentido, desmayarse: 
“-Es una mariconada pegarle a un tipo 
soñado”. P. J. Vera, Tiempo, 192.

soplador, s. Especie de abanico rústico 
con el que se sopla o aviva el fuego, las 
brasas de un fogón, etc., v. aventador.

soplar, tr. En frase negativa y en (iempo 
presente se usa para indicar incapacidad: 
“-Don Francisco ya no sopla, ya está 
muy viejo” . Su empleo es humorístico. 
cí. jalar.

soroche, (quieb. suruchi). s. Mal de mon
taña.

sorpresivo, adj. Que causa sorpresa; de 
manera intempestiva, inesperado.

No está la voz en el DRAE, Cornejo

en Fuera del diccionario la registra y 
recomienda su entrada, pero pese a que 
la observación fue para 1938 no se le ha 
dado tumo a la mencionada palabra.

He dejado el párrafo anterior con la 
observación hasta 1980. Ya con la XX 
edición del DRAE (1984), en el lapso de 
14 años entre la XIX edición y la última 
ha permitido la entrada de s o r p r e s i -  
v o. El Diccionario de Madrid sobre él 
dice: "sorpresivo, adj. Amér. Que 
sorprende, que se produce por sorpresa, 
inesperado” .

sortijerito. s.fam. Nombre del dedo anu
lar.

sospechar, int. Conocer, saber: "Fulano 
no sospecha el álgebra". “Ha venido el 
nuevo Director, pero no sospecha el 
trabajo”.

sostén, s. Sostén senos: “...le  vi en la 
orilla en vestido de h;uu> con sostén 
apretado...”. J. Estupiñán T., Relatos, 
127, //sostén senos, s. Prenda de la 
mujer que sostiene sus senos.

sota. 5. Arbol de la provincia de U>ja.

sotaban, s. Sotabanco.

sotabanco, s. Armazón en forma de banco 
para lanzar los cohetes en los j uegos de 
pirotecnia.

• ' . . \  . . > s 1 :

sotanudo. adj. despea. Que lleva solana.

subdesarrollado, adj. Dicho de una área, 
región o país, que sus condiciones de

820



subdesarrollo—subsiste

vida son primitivas, o de poco desarrollo, 
o que no han alcanzado determinado 
índice de adelanto en las varias mani
festaciones de prosperidad de una colec
tividad: educación, cultura tecnología 
salubridad, industria comercio, etc. cf. 
subdesarrollo.

Pues no existe esta importante 
palabra en el DRAL.

subdesarrollo. s. Condición inferior en el 
estándar de vida de un área región, o 
país con respecto al aprovechamiento 
de los recursos humanos y naturales con 
que cuenta.

liste sustantivo, como el adjetivo 
visto en la papeleta anterior no solamente 
son voces de la jerga técnica de eco
nomistas, administradores, sociólogos 
y políticos y sus seguidores. La voz está 
aún en el ambiente profano. Ll s u b d c- 
s a r r o 1 I o es mal, defecto, vicio o 
momento histórico de los pueblos que 
no logran salir del atraso material y su 
índice cultural no es satisfactorio.

Siendo voz corriente, signo actual y 
retd sorprende la ausencia del Diccio
nario de Madrid. Ll Larousse, atento al 
acontecer histórico, puntual en el acopio 
de neologismos registnxsulhlesarwllado 
con esta definición: “adj. País subde
sarrollado, aquel en el cual el nivel de 
vidii de sus habitantes es bajo debido a 
Iíi insuficiente explotación de sus 
riquezas agrícolas y mineras y al poco 
desarrollo de la industria”.

subibaja, s. Columpioque sube y baja por 
tener id centro un eje que permite ese

movimiento, cf. niño subibaja.

Falta esta palabra en el DRAE.

subsiste, adj. En lajergade cuartel, ausente 
sin justificación.

Va a merecer un buen párrafo este 
término castrense. El Larousse hareco- 
gido el ecuatorianismo, mas no exac
tamente en el sentido del extraño y anó
malo uso adjetival de s u b s i s t e ,  sino 
aparentemente mejorando su condición 
analógica y registra en vez de s u b s i s- 
t e, el ecuatorianismo neto, el sustantivo 
subsistencia con la acepción de ‘‘Falta 
de asistencia, ausencia (voz militar)”.

Carezco de explicación satisfactoria 
para explicar el por qué llamar s u b 
si s t c al soldado, al militar ausente. Mi 
libre razonamiento me lleva a inferir la 
utilización de s u b s i s t e ,  derivada del 
verbo subsistir por el quid pro quo de 
algún soldado poco despierto e igno
rantón que ante la repetida falta o ausen
cia del colega, anotó en la hoja con la 
lista del personal la palabra “subsiste”, 
esto es, en construcción elíptica signifi
cativa de subsistir la no concurrencia, 
de persistir la falta, de mantenerse la 
inasistencia. Se me excusará el giro 
tautológico empleado para subrayar la 
intención de fijar el posible origen y 
empico de la palabra s u b s i s t e .

Ahora vamos a figuramos un rápido 
diálogo rutinario entre el oficial de 
servicio y un clase encargado del parte 
de asistencias de reclutas. Ll Teniente 
está mirando la lista, fuerce el gesto c 
interroga al cabo: “¿Qué! Ll recluta 
Montero otra vez fallando. ¡Son tres
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suco— suedro

días! ¿Subsiste su indisciplina?. 
¿Subsiste su falta?". “-Sí, mi Tcñcnlc, 
subsiste. Permiso, mi Tcñcnic, pero no 
son tres días, subsiste cuairo días".

Y así la tercera persona del presente 
de indicativo del verbo subsistir en el 
normal flujo de la conjugación dentro 
del discurso, deux ex machina se trans
formó en adjetivo. Subsiste la indis- 
ciplina, subsiste la falla lomando en el 
sentido un tanto forzado de permanecer, 
mantenerse, durar, el verbo vino a 
transformarse en adjetivo, I ¿monees, 
s u b s i s t e ,  vale por ausente, adjetivo 
y sustantivo también. Montero subsiste 
ausente. Montero subsiste en fallar.

Los sintagmas verbales están bien 
cumplidos en las dos frases. I ja cabeza 
del sintagma verbal es el verbo subsistir. 
Mas, si al sintagma se le mutila hasta 
casi destruirlo dejándole en la mínima 
expresión de una sola unidad y con una 
nueva categoría gramatical, el resultado 
es el caprichoso remate reducido al adje
tivo s u b s i s t e .

Mi supuesto queda en forma pro
visional. Lo exacto está por ver. lin lodo 
caso ha quedado sentado el funcio
namiento de mera inventiva, o por otro 
lado, que la lógica se echa de ver en mi 
hipótesis.

Y para dar término a esta papeleta 
encajan bien estas breves líneas de 
Humberto Toscano, seguramente el 
primero en registrar el ecualorianismo: 
“subsiste: en los cuarteles se aplica 
como adjetivo, al individuo ausente sin 
justificación: “Hay dos cabos y cinco 
soldados subsistes ". (Español, p. 394).

suco, (quich. sucu: bermejo), adj. Rubio, 
bermejo, especialmente dicho de las 
personas: “ ...encontrándose con un 
guagüito, suquito, tiritando de frío...". 
J. Iñigucz. V., Chusalongo, (Leyend. 
Ecuat. Clás. Ariel, p. 60). “...las deja 
embarazadas de un guagua suco. . . ". M. 
Gutiérrez, Sobre el origen, (Rev. de 
Antrop. N“ 6, p. 72, 1972, Cuenca), 
“...los Moncayos... esos sucos altos y 
blancos, de puros inteligentes...". S. 
líspinosa,Medalladeoro, (Hoy, l/()ct./ 
84). “.. .se pasaban jugando con muñecas 
negras, con muñecas sucas (rubias) de 
retazos hechas por Rosario Morales". S. 
líspinosa, El milagro, (El Comer., 11/ 
Agto./83). “...cuánto va que a mí me 
toca esa suca de rojo...". J. Valdano, 
Huellas, 42.

S u c o es quichuismo como queda 
anotado al comienzo, y, es también 
cuencanismo neto.

sucre, s. Moneda oficial de la República 
del licuador. Según la ley de 1884, el 
peso de ocho reales, la moneda usada 
hasta entonces, se cambió al nuevosigno 
monetario del I icuador, el s u c r e. I il 
nombre recuerda al Mariscal Antonio 
José de Sucre, el vencedor de Pichincha, 
la acción que selló la independencia.

sudada, s. Sudación.

sueco, hacerse tl.fr, fam. v. Hacerse el 
sueco.

suedro. s. barí). Suegro

lin el ámbito rural tiene mayor
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suelazo—surillo

frecuencia de uso.

suelazo, s. Caída que da a uinsujeto con su 
cuerpo en el suelo.

suelda, s. Soldadura. //2. Material para 
soldar.

suelto, adj. y s. Indio suelto, peón suelto. 
//2. Moneda fraccionaria: “...él había 
llevado una buena cantidad de sueltos 
con loque pudo salir del atolladero...”.
O. Sarmiento, Cuenca, 110. ú. in. e. pl. 
//indio suelto, s. p. us. Hl que no es 
huasipunguero. v. //peón suelto. Indio 
suelto.

Debe haber disminuido notable
mente la frecuencia de uso de s u e l t o  
y las denominaciones compuestas con 
indio y peón porque tienen relación con 
la modalidad de la tenencia precaria de 
la tierra abolida ya. En todo caso, como 
no son huasipungueros, podrían haber 
subsistido los nombres en la esfera 
campesina.

suerte o m uerte, fr. fatn. Con la que se 
indica que, debido a las circunstancias 
se echó el lodo por el todo.

suertudo, adj. Afortunado, que tiene muy 
buena suerte: “ ...he creído hasta hoy 
que me locó por suertudo... ”. G. A. 
Jácome, Garzas, 17.

Hl americanismo que aparece en el 
DRAH como sinónimo de s u e r t u - 
d o es suertero, adjetivo desconoci
do en el Hcuador.

sulfúrico, adj. "licuad. Irascible”. '

Hl DRAH anota así el ecuatoria- 
nismo.

sumercé. s. Tratamiento que la gente hu
milde, especialmente el campesino, da 
al patrón o al blanco, aún siendo des
conocido: . .sacaré un montal vito, con 
permiso de sumercé”. E. Tcrán, El 
cojo, 9. v. mercé.

Está a la vista la variante de vuestra 
merced, el tratamiento ceremonioso y 
anticuado del inferior al superior.

su milla, s. Resumen escrito y por lo tanto 
lo sustancial que el jefe de una oficina, 
especialmente en las gubernamentales, 
escribe en una comunicación oficial 
como instrucción al subalterno, o como 
resolución sobre algo para dar el trámite 

del caso: “La sumilla del Ministro es 
negado por insuficiencia de fondos”.

supay. (quich. supay). s. vulg. Malo, ma
ligno; el demonio.

supayhuasca. (quich. supayhuasca; de 
supay: demonio; huasca: soga), s. 
Liana utilizada por los indios de la región 
oriental amazónica en virtud de sus 
efectos alucinógcnos. cf. shilinto.

supirosa. s. Planta verbenácca, de jardín, 
con floración casi perenne que forma 
tupidos y robustos setos vivos. Es la 
Líintama camara de los botánicos.

suplir, tr. Adelantar dinero, o especies, el 
patrón al trabajador agrícola; dar suplido.

surillo. s. Variedad de suro. v.
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suro—suspenso

suro. (quich. surtí), s. ( inunínea del género 
del bambú (Chasquea delicatuta), 
utilizada en construcciones baratas de 
las casas de los campesinos.

Según la región loma diferentes 
nombres: en Loja, shibur; en Bolívar, 
carrizo. Se llama también chasque o * 
caña. I á\ frecuencia de uso de s u r  o ha 
disminuido notablemente. Porque el 
cmplcodel s u ro  se ha vuelto muy raro, 
la palabra se va perdiendo. I ,o escaso 
del uso obedece a la sustitución del 
material de construcción por otros 
mejores.

su rtir  . 1/1/. Resultar, salir algocon buen, o 
in;d éxito: “Pese a las gestiones no le 
surtid el empleo”.

I :ii el significado de resultar, s u r- 
I i r creo que es cuenauiismo. I le en- 
contradi) algo  que puede ser la 
explicación del origen de la significación 
del verbo. Resultar es sinónimo de 
resurtir. Vero el significado de resurtir 
nada tiene que ver con lo de nuestro 
interés, esto es el provincialismo aquí 
señalado. Resurtir es "retroceder un 
cuerpo de resu lias del choque con otro", 
Pero, resultar, es poroim lado sinónimo 
de salir, esto es. producirse a la Intuí el 
resultadode buen o mal éxito, locual.cn 
último término coincide con la signifi
cación dada a s u r t i r .

surum bela. s. Ave canora común en la 
provincia de U>ja.

suscitar, int. Acontecer, ocurrir, pasar: 
‘‘Se suscitó un terrible cIhkjuc de camio
nes en la carretera”.

Si nos vamos por las acepciones 
académicas d d  verbo s u s c i t a r  
encontraremos significaciones ¡dejadas 
del s u s c i t a r  ecuatoriano.

Veamos: ",suscitar. tr. Levantar, 
promover” . Bajo este entendimiento no 

|  se suscita un choque. Que las pasiones 
políticas suscitan discusiones, esto sí; 
que la música suscite emociones tam
bién: que la pintura suscite emociones 
estét ¡cas, es una verdad. Pero "el choque 
del vehículo se suscitó a las nueve de la 
noche", o “la muerte del bodeguero se 
suscitó en circunstancias hasta hoy 
desconocidas”; “el hurto se suscitó 
cuando la policía dejó la guardia” . Me 
muestro iuconforme con la extensión 
semántica del verbo con médula sutil, 
elevada, ideal.

Unainuno nos da muestra del co
rrecto empleo de s u s c i i a r: “ .. .el cen
tro sobre el cual gira un torbellino de 
problemas que suscita el estado mental 
de nuestra patria”. Ln torno al casticis
mo. l'nsayos, I. 24.

suspenso, (ingl. suspenseí. s. Sus|vnsión. 
expectación y estado de incertidumbre 
y vehemencia por saber el desenlace de 
un hecho.

Mn un principio anduve de adver
sa trio del neologismo íinglicado. Por esto 
en Un millar de anglicismos laché de 
mala a la vo/. Ahora, mirando, si bien 
con mis mismos ojos, pero con otro 
color del cristal, el querer sustituir s us- 
p e  n s o con suspensión sería tarea im
posible. Película de s u s pe n s o se dice 
y se eseribe. I il embeleso y la admiración 
con perplejidad tnc/clada con momento
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suspiro—sutil

nervioso, de miedo, etc. atribuidos a 
suspender y en el sustantivo, a dejarle a 
uno s u s p e n s o  se llena, al parecer, 
satisfactoriamente la exigencia semán
tica. Además el uso abonado por el 
tiempo le ha dado categoría. La persis
tencia del empleo también concede a la 
vo/. el derecho de entrar en las páginas 
del diccionario mayor.

I odo lo dicho en el párrafo anterior 
quedó e sc rito  has t a ant es de la'  
circulación de la XX edición del ORAL 
(1984). Consultado este veo con agrado 
la siguiente acepción: "4. Amér. Por 
influencia del ingl. suspense, expec
tación impaciente o ;uisiosa por el desa
rrollo de una acción o suceso; úsase 
espec¡al mente c<>n re lerenda a películas 
cinematográficas, obras teatrales o 
relatos”.

suspiro, .v. Merengue: "Suspiros. quesa
dillas se desbordan de las bandejas”. L. 
Moscoso, Espadachín, 65.

Ll s u s p i r o cuencano, o ecuato
riano noesel mismodcl I)RAL. Lneste 
la recela es harina, a/úcar; en aquel, 
como es el merengue o s u s p i r o ,  del 
cual trato en esta papeleta, es solamente 
clara de huevo batida con a/úcar y puesta 
al horno.

sustantivo, (superlativo).

Para el hablante de la Costa la flexi
bilidad gramatical es coyuntura para 
valerse del s u s t a n t i v o  con un grado 
mayor de valoración como si fuera 
adjetivo o adverbio y así construir con 
esc s u s t a n t i v o  un superlativo. Tiem- 
písimo es mucho tiempo; vientísimo es 
un viento fuerte; ballenísima, es una 
gran ballena. Los testimonios literarios 
de esta modalidad abundan en la 
literatura de escritores costeños. “A los 
atVsinios de estar yo aquí” . J. de la 
Cuadra, Los Sangurimas, (00 . CC., p. 
474). ‘‘...pegó un soltísimo el conde
nado”. (A. Orliz, Juyungo, p. 116).

sutil. (uJj. barb. Sutil. //2. Dicho de una 
variedad de limón, el ceutí.

sutil, adj. barb. Ceutí, el limón de esta 
clase.

%

Relativo, originario de Ceuta es 
ceutí. Hay una variedad de limonero 
indígena de Ceuta, la pla/a española en 
la cosía de Marruecos. Y ceutí'se perdió 
del vocabulario. Lñ su reemplazo advino 
sutil y s u t i l ,  ambos barbarisinos de 
imposible corrección.
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sh—shibur

SH
sh. Pongocsic sonido independiente, com

poniéndolo en letra doble, porque fono
lógicamente tiene tratamiento particular.

Convencido de encontrar clara c 
indiscutible diferenciación fonética entre 
la articulación de la s y de la compuesta 
s h, he separado el grupo de palabras 
que inician con esta sibilante de sonido 
sordo dental, fricativo.

Como es obvio suponer, el grupode 
palabras que comienzan con s h, todas 
son extrañas al español, y, o son palabras 
genuinas del quichua, o castellanizadas 
de origen quichua o de otra lengua abo
rigen y una inglesa.

Aprovecharé en este instante para 
subrayar la importancia de la separación 
y diferenciación consiguientes de estos 
sonidos consonantes s, ss, s h y zh. fin 
las respectivas letras antes anotadas se 
loca el punto con detenimiento.

Luis Cordero en su clásico D icc io 
n a rio  q u ich u a  y Manuel Moreno Mora 
en su novedoso D iccionario  etim ológico  
encontraron también procedente la 
agrupación separada de las voces con 
s h .

i

lil procedimiento aquí empleado

significa no hacer causa común con el 
sistema tradicional del idioma inglés. 
Este, en el orden alfabético corriente de 
la letra s, en la sucesión ordenada de pa
labras constante en cualquier diccionario 
se llega a sexy  y se pasa luego a shahby, 
hasta terminar con sh ys te r  y proseguir 
con sibilant. Es decir no se han separado 
individualmente los dos sonidos.

Sin comulgar con el sistema inglés 
van a continuación veinte y dos palabras 
escritas inicialmcnlc con el sonido de 
s h.

shanshi. s. Planta que crece en las partes 
altas de la Sierra (O rn a r ía  th ym ifo lia )  
y de un pequeño fruto tóxico de efecto 
alucinante: “...había comido el veneno
so sh a n sh i confundiéndolo con los sa
brosos monillos”. ( i. A. J.lcomc, G arzas, 
53. //2. Eruto de este vegetal formado 
por un racimo de unas pequeñas bayas 
negruscas con zumo colorante violáceo 
que más tarde lira a negro. Se le confunde 
con el inortiño comestible.

shasho. (quich. shashu). adj. Badulaque, 
charlatán.

shibur. s, Laja. Nombre del suro , v.
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shigla. (quid), shigra). s. Shigra.

s h i g r a .  (quid), shigra) s. Bplsa: “ l)c ve/ 
en enmielo abrían sus shigras y comían 
ile su cucayo” . N. Kingman,/i/nsc.r. 1/2. 
Red que unida por sus extremos sirve 
como bolsa para llevar o LransporUir co
sas. Usan mucho los yumbos en el Orien
te. “ Una shigra (lardetejo tejido de ca
buya) de mastica (harina de cebada) en
tremezclado con maíz tostado...”. P. I* 
Ccvallos, Resumen, VI, 140. //3. vulg. 
Pscroto.

shigrero. (de shigra)s. desús. ( omcrciante 
de la Sierra que vendía sus productos en 
los poblados de la Costa.

Conviene sentar un párrafo sobre 
s h i g r e r o. I ■ I profesor I .emos en Se- 
nuinlica (p. I I I )  recoge la voz. Aclara 
usarse en las provincias de los Ríos y 
()uayns. Toscano, a la vez, reproduce la 
nota lexicográfica del mencionado 
gramático y lija el Arca de uso en las 
mismas provincias antedichas. Toscano 
agrega: "Viene la voz de shigra, alforja. 
I .a Academia escribe chigrero ". (hispa- 
flol, p. V>0 ). Cierto: veo en el DRAli 
“(Ingiero, licuad, ('omcrciante que 
lleva géneros de la Sierra al litoral de la 
República".

Quedó al comcn/ar la papeleta la 
novedad de desusado. Realmente com
parar el lidiador de 1020concl de 10S0 
es casi como referirse a dos países dife
rentes. I d agente viajero de hoy va con 
maletín o portafolios de ejecutivo y viaja 
en avión. Se comunicará por medio de 
télex o fax. Usará muestrario, formulará 
con el cliente el pedido y la mercancía se

despachará por avión, por camión y en 
caso excepcional el transporte será por 
ferrocarril. I d s h i g r e r o no entraría 
con su shigra en ninguna parte.

I lace falla unaaclaración pertinente.
I lay que distinguir laalfoijadc la shigra. 
Aquella se compone de dos bolsos para 
repartir el peso aun lado y otro; la shigra 
es una simple talega de red no muy tu
pida. Por ser la shigra única -no tiene par 
como la alforja- el razonamiento analó
gico lleva al hablante a designar con el 
mismo nombre de shigra al escroto.

shila. (quich. shila). s. Olleta, pequeña va
sija de barro para contener líquidos; las 
hay Lunbién hechas de calabaza: “...con 
el vaivén de la shila colmada”. C. An- 
dradey C., Barro, 11." ... palpita su pu
pila en lasshilas n ú b i l e s . ( i .  11. Ma
la  La morlaquía muere.

sliilbi. s. Tabaco negro ordinario para ha
cer un cigarrillo muy fuerte.

shilingo. (quich. j/u/íngu). s. Silla de mon
tar rústica hechade m a d e r a : .. las sillas 
de madera o shilingos ". M. Muñoz ('., 
Cuernos, 1(V).112. Albania hechade ma
dera pura asegurar los bu líos de carga en 
las bestias.

shilinto. s. ( )tro nombre de la liana llamada 
supavhuasca. v.

shiñán. (quich. shiñdn). s. Arbusto espi
noso de huilla S ierra (fíardanesia spino- 
sa). Tiene unas bonitas llores aterciope
ladas de color rosa pálido:" ... los sliiiia- 
nes se visten de rosado para enamorar a 
la niebla”. C. Andradc y ('., Barro, 53.
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shirán. (quich. sh irán ). s. I lierba común 
de losscmbradosquccundecn los rastro
jos de la Sierra como plaga. Su semilla 
madura y seca tiene unos gardos que se 
agarran a cuanto se pone en contacto y 
ro /a  con la planta (B id en s  Iencan illa ): 
“ ...n i ser pinchado por los espinos de 
\o a s h ir a n e s . . . '\G . 11. Maia,.Yu/»w¿\ 31.

shúa. (quich. shúa). s. vulg. üidrón. // 
shuapelo. Híbrido quichua-castellano 
para designar a la libélula, insecto al que 
íalsiunente se le achaca ser ladrón de 
pelos, v. a g shaslm a .

situar', (quich. síuiana). (r. vulg. Robar, 
lis vulgarismo de empleo reducido.

situar', (situar o jíbaro: sim ar), s. Hombre, 
gente; el nativo de una etnia selvática al 
que los españoles designaron con el 
nombre de jíbaro. "Población total 
s im a r... 20.640 según los últimos estu
dios de la l 'ederación de Centros Situar. 
1975”. R ev. Fed. de  C ent. S im ar, 47. // 
2. Idioma de esta etnia selvática de 
nuestra selva oriental; " 1.a abundante 
bibliografía respecto del jíbaro o sim a r  
en la cual se eucntan investigadores 
ecuatorianos.. C. J.Córdova, C esim ir  
L ouko ika , (C u a d ern o s  d e  H isio ria  y  
A rq u eo lo g ía . N“4l,C C I:. N(¡. p. ISO. 
1974, Guayaquil).

shuara . s. Situar: "Los actuales s im a ra s  
comprobaron nuestro hallazgo arqueo
lógico en el interior de lacucvacon ver
dadero estupor, casi con pánico". I \ P. I. 
Porras, A rq u eo lo g ía , 73.

shuco. s. Carrizo.

shucta. (quich. símela), s. vulg. Ultima 
porción de leche que contiene la ubre de 
la vaca. I isde usocxclusivanicntc rural.

shuctar. (quich. slmctana). ir. vulg. Ma
mar el ternero el último resto de leche de 
la ubre de la vaca, lis de uso cxclusi- 
vamente rural.

Se ha castellanizado esta voz. por 
I lev; ir Interminación verbal de la primera 
conjugación: ar. I d verbo quichua en 
infinitivo es slmeiana.

shulalüj.(quich.slmlalag). v Plantilatre
padora que da fruto agridulce: “ .. .y los 
slmlalajs invitándola con su dulzor a 
descansar...". N. Martínez. Los guan
dos. 177.

.sliullu. (quich. slmlla). s. Rocío que se 
forma en el campo y es especialmente 
visible en los potreros en las mañanas 

frías, cuando la temperatura del ama
necer desciende pero sin helar.

similar, (quich.slmllana), inl. liscarchar.

shum ir. s. Lugar contiguo al río Paule en 
el cantón del mismo nombre. //2. Nom
bre de una gran hacienda perteneciente 
al cantón Paute en la Provincia del 
Azuay. //3. Aguardiente destilado en la 
hacienda Shumir; porexicnsión, aguar
diente producido en Azuay, especial
mente en el área de Paule: " ...y  como 
las bebidas extranjeras no dieran mucho 
resultado, se apeló al shumir M. Mu ñoz. 
C., Ululo. (Cuernos, p. 92). "Con las
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alforjas llenas de fiambre y de puntas de 
shumir”. N. Martínez, Los guandos, 
157. “Habíamos llegado á la tierra del 
Shumir, furioso aguardiente de la co
marca” . A. Ortiz B. La historia, (Hoy, 8/ 
Sct./85).

Callar respecto a s h u m i r  y su 
comparable y cuasi homóloga y paró- 
nima zhumir, sería pasar por alto un 
punto de morfología y de fonética. La, 
omisión sería poco menos que imper
donable. Entonces, seguidamente va un 
breve párrafo con la disquisición per
tinente.

I’or desconocimiento algunos escri
ben Zhumir. S h u m i r  es lo correcto. 
Zhumir es lo erróneo. ¿Y por qué aquella 
está bien y esta mal? Scncilloes el asun
to y simple la respuesta. Tan simple 
porque s h tiene una articulación y zh 
tiene otra diferente. S h produce un so
nido sordo palatal fricativo, comparable, 
o mejor dicho, igual a la ch francesa en 
chal, o a la sh inglesa en she. De otro 
lado, zh produce un sonido fricativo 
sonoro, comparable a articulaciones 
idénticas a la de la j  francesa de la 
palabra jour, y a la j  inglesa de jet.
( orno todos los ensayos decimos SHU
MIR, la transcripción equivocada de 
Zhumir dispara la pronunciación hacia 
otro fonema, o en el otro caso, se articula 
mal el foncmaz/L Utapuntación fonética 
sobre este tema vale reproducirlo aquí 
de mi corlo estudio. El canto euencano. 
Reseña comparativa del habla de

Cuenca del Ecuador. “No viene fuera 
de lugar el reparo sobre el traslado de la 
// para convertirla en zh, y a veces en sh, 
sordo este, sonoro aquel, usados en pa
labras quichuas y en topónimos aborí
genes. Toscano asegura que la trans
cripción de//  fricativa en zh la hacemos 
en Cuenca. En efecto, Luis Cordero 
hacia 1892 ya usó la transcripción en su 
Breves nociones gramaticales del 
quichua, el antecedente para su Diccio
nario tan bien conocido. Octavio Cor-

. dero Palacios también usa zh para el 
sonido fricativo sonoro: “Zharo, fran
cesa, (El quechua y el cañari, p. XI). 
Pero también hay quienes confunden el 
valor fonético y escriben Zhumir en vez 
del correcto S h u m i r ,  Uzhupud en lu
gar de Ushupud”. (El Canto, p. 14).

shunsho.(quieto.shunshu). adj. vulg. Zo
quete, zopenco, tonto: “-¿Qué? No se 
haga el shunsho ”. J. Icaza, El chulla.

shushai. (ingl. shoe shine). Expresión 
con la que la boca casi infantil de los 
pequeños lustrabotas ofrecen su servicio, 
equivalente al común ¡limpio, limpio, 
señor!

shungo. (quich. shungu). s. vulg. Corazón: 
“...sufría del shungo la doña...”. J. de 
la Cuadra, El sacristán, (00 . CC., p. 
317).

shushupi. s.farn. Suerte del juego de la 
zapatilla.
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tabaco

T
Esta consonante t toma el puesto de 

la letra d  final en las palabras termina
das en la sílaba lóuica d a d  (da t) o en 
otras terminadas en d  (t).

El área del trueco de las letras es 
privativo del habla costeña y en esta 
dentro del hablante culto. C iu d a t, 
bondat, verdal, ju ven tu t, virtut, etc., etc., 
se oye a profesores, magistrados, escri
tores, prelados, profesionales, etc. Y, 
creo, el caso es particular para Gua
yaquil.

Dicho cambio consonánlico no es 
ni reciente ni exclusivo de un área 
lingüística particular ecuatoriana. Un 
cscruünio poco laborioso nos da como 
resultado el encuentro del cambio en la 
propia España y con antecedente anti
guo. Viene ahora la prueba con dos citas 
sobresalientes: “Que diz verdal el sabio 
claramente prueva”. Arcipreste de Hita, 
E l lib ro  d e l  buen  am or, 51; “Que veis a 
vuestra c ib d a t" , p. 127.

tabaco, s. Cigarrillo, piüllo.

Entró t a b a c o  en E l H a b la  d e l 
E c u a d o r  por dos motivos: primero, 
porque la acepción apuntada en esta 
papeleta no contiene el DR AH. I .as cua
tro acepciones académicas no encajan 
en este apunte lexicográfico. La primera, 
es la conocida planta; La segunda, la más

conocida hoja de la planta; la tercera es 
el polvo de la hoja para echarlo a la na
riz, el poco conocido rapé, el desconoci
do rapé para los más; y, la cuarta y últi
ma, “cigarro puro: fumarse un ta b a co  " 
en copia exacta del DRAE. En este, 
vista está, la ausencia u omisión de la 
acepción puesta al iniciar esta cédula 
lexicográfica.

El segundo motivo no dejarle tener 
contenido lexicográfico aunque el ori
gen, la eüinología y las demás circuns
tancias a la luz de la historia, de los he
chos, contradigan desde hace mucho y 
en el presente la respetable figura del 
maestro Covarrubias en lo locante a ta 
baco . En su clásico T esoro  d e  la  lengua  
ca ste llana  o esp a ñ o la  al comenzar el 
vocabulario con la letra T  da uno con 
t a b a c o ,  voz de la cual seguidamente 
voy a reproducir el párrafo entero:

“TABACO. Yerba bastantemente 
conocida, que reducida a polvo se toma 
para expeler las humedades del cerebro. 
Algunos le toman buscando el gusto 
que perciben o aprehenden en el olfato, 
con tanto vicio que no falló quien dixcce 
que tiene hechizo, por ver la fatiga y 
solicitud con que lo buscan y se melan
colizan estos cofrades del tabaco quando 
les falta. Pero hemos de confesar que no 
es más que vicio, porque no intentan 
hazer o saber algo por pacto explícito o
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implícito con el demonio, requisitosque 
piden un hechi/o, lisia yerva es tan 
antigua que se usaba en tiempo de Mlinio, 
como di/c en el lib. 25 'de su Natural 
historia: Antiquilui plurirruís usus suil 
fmilis Iteriulcie adlevanda capilis vitia. 
I • 1 primero que la descubrió fue el demo
nio, haziendo tomarlo a sus sacerdotes y 
ministros quando avían de profetizar lo 
que les consultaban, y el demonio les 
descubría lo que alcanzava por conjetu
ras, mediante aquella qualidad aton
tados”. (tesoro, p. 949).

Til párrafo es para dejarle a uno 
perplejo y con una sonrisa generosa.

lil docto desbarra y la credulidad va 
mucho más allá de lo cierto. Juntas van 
caminando la sabiduría y la candoro- 
sidad, la inteligencia y la sencillez, la 
penetración y lo ridículo.

¡Son cosas del tiempo, que no de 
Macse Covarrubias...!

Mor supuesto, hay verdades en el 
laberinto demoníaco relatado por Co
varrubias hacia 1600. Morque lo cierto 
es lo deI vicio y también la pobre condi
ción del fumador empedernido ante la 
falta del cigarrillo al sufrir Va fatiga y la 
solicitud por una pitada, pitada que al 
no tenerla en su boca, según el citado 
maestro toledano y primer diccionarista, 
los míseros fumadores se me hinco tizan 
quando les falla.

Ahora bien, pasemos del campo 
clínico, psicológico y esotérico al do
minio de la etimología y la historia. No 
hay coherencia en el dato sobre Mlinio y 
el t a b a c o. Mlinio el Viejo, porque de 
él debe tratarse, es el naturalista lom

bardo viviente en el primer siglo de 
nuestra era, mientras el conocimiento 
del t a b a c o  para el europeo data circa 
1565. Sabido es, t a b a c o  es palabra 
del idioma tahíno, como bien conocido 
es que siendo el t a b a c o  vegetal nativo 
de América, su aparición y consumo y 
uso y abuso en Europa comienza y pro
sigue ad infinitum desde Colón, el pri
mero en traer hojas y rollos de tabaco de 
los arawakos.

tabanque, s. El Oro. Repisa en la que se 
colocan macetas con flores.

tabique, s. Baharcquc o bareque.

tabla, s. Pieza de madera de muy poco 
espesor, de ancho mayor y muy larga, 
utilizada para cubrir los pisos de los 
aposentos y otros espacios: “-Año de 
hambre viene” . “-No hay más que dedi
carse a sacar tablas ”. A. Cuesta y C., 
Hijos, 23. //2. Superficie angosta y de 
mucha mayor longitud en la que hay 
cultivo de papas: “Vendo papas por ta
blas”. vv. duela, piso.

tabladillo. s. Esm. Entablado pequeño.

tablerista. s. Electricista experto en el 
manejo de los tableros de mando de una 
planta eléctrica.

tablado, s. Tabladillo, palco dispuesto en 
las plazuelas de toros de pueblos.

tabulado, s. Cuadro que contiene colum
nas con datos diversos, empleado en 
estadística, economía, administración, 
etc.: “El tabulado muestra el incremento
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de las exportaciones".

t a c a c a l l o .  (quich. tacaca llu ). s. Caracol, 
babosa de tamaño grande.

tacay.r. Planta que da semilla oleaginosa. 
Es común en la sel va oriental.//2. Semilla 
de esta planta, llamada también maní de 
árboL

taclla, (quich. tag lla ). s. Herramienta pri
mitiva de labran zaqueen algunas partes 
altas de la Siena emplea el campesino 
para preparar el suelo destinado a siem
bras diversas.

taco. s. Tacón. 112. Jugador de billar, espe
cialmente cuando sobresale por su des
treza. //3. Por extensión, émulo, contrin
cante: "SARSOZA. No hay taco  para 
don Evaristo". E. Albán, P icardía , 87. 
HA. Porción de aguardiente servido en 
un vaso: ‘‘-Sirvata co s altos, por favor".

El DRAE señala el uso de i a c o, en 
la primera acepción de esta papeleta en 
América Meridional y Puerto Rico, y, 
por la cuarta apunta: “fain. Trago de 
vino”.

tacso. s. Tagso.

tacho, s. Recipiente como un tarro grande 
para reunir basura. //2. Recipiente para 
calentar agua; fondo en el cual hierve el 
guarapo para convenirlo en miel y labrar 
raspadura.

Las acepciones 5*. y 6 \  del Diccio
nario Académico revelan ser, la primera 
"recipiente para calentar agua y otros

usos culinarios", conocido en Argentina, 
Bolivia, Chile, Panamá y Perú; y la otra, 
‘‘Cubo de la basura" con uso en Argen
tina, Ecuador y Perú.

tacanguilla. (quich. ta c a n  g u il la  '*). s. 
N orte . Variedad de papa.

Luis Cordero no registra la palabra. 
Tobar Donoso sí, con la nota de "ser 
quichuismo".

tagso. (quich. ra#.w j. s. N orte. Planta tre
padora de la familia de las pasifloráceas 
(T acso n ia  sp s .) que da fruto comestible 
de agradable sabor: “...un ta g so  de 
corta edad cuyas hojas...". J. L. Mera, 
lin t re d o s  tías, 25. v. gu llán .

En E l q u ech u a  y  e l c u ñ a r i de 
Octavio Cordero Palacios gu lld n  es 
palabra cañari correspondiente al nom
bre quichua tagsu , la quichua para la 
misma planta y fruta.

tagua, s. Costa. Pituita del litoral (P hyte le- 
p ita s  aequa toria lis), llamada también 
cadi, productora del fruto empleado en 
la industria. //2 . Fruto de esta pituita 
llamado marfil vegetal o coro/.o. //ta 
gua peluda. Eruto pelado del árbol de la 
tagua, //tagua rubia. El mismo fruto 
pero tierno, //tagua negra. Eruto del 
árbol de la tagua en estado maduro.

' En otros ticmposcl fruto de la Uigua 
tenía especial significación en el 1 xuador 
y más concretamente en la Costa por ser 
renglón de rique/a exportable, 1.a t a- 
g u a o marfil vegetal hasta finalizar el 
decenio de los años treinta tuvo su auge. 
Las plazas de ultramar importaban la
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almendra dura de la l a g u a  para la 
manufactura de bolones especialmente. 
Hl avance tecnológico general durante y 
después de la Segunda Guerra Mundial 
trajo consigo inventos y descubrimientos 
en la síntesis de la química con lo cual 
dioal traste con algunos productos natu
rales como el caso de la t a g u a. I>os 
plásticos reemplazaron al vegetal. Así, 
unhechoexlralingiiísticovinoadebilitar 
y, quien sabe, si a extinguir una y más 
palabras antes comunes y de diario ein-, 
pico. Ivury nal, la nuez, de m;irfil, o 
vegetable ivory, el marfil vegetal, fueron 
las denominaciones internacionales de 
la t a g u a desde comienzos del siglo 
hasta su declinación desde el deccniode 
1940.

tagual. (de tagua). s. Cosía. Plantación de 
árboles de tagua. //2.1 ,ugar donde abun
dan los árboles de tagua.

taguar. (de launa), ir. Cosechar tagua: 
"... ha pr<>hibido que andes íaunando en 
sus propiedades”. A. Ortiz, Juyungo, 
1X9.

Justino Cornejo siempre exigente 
hx’ó el punto del verbo t a g u a r .  “¿Por 
qué t a g u a r  no ha de ser recoger ta
gua?” es la pregunta del concienzudo 
profesor y académico autor de Fuera 
del diccionario la obra recogedora de 
casi un millar de palabras fallantes en el 
I )R Al • y en lacual registra atinadamente 
el verbo t a g u a r. (193X).

tagiiero. s. Costa. Cultivador de tagua. // 
2. Coscchador de tagua.

tahua, s. Nombre dado por los Quijos y

Canelos a los Záparos.

taita, s. Padre, papá: "Hago muy bien en 
quererte/ con mi gusto, con mi gana,/ en 
eso no tienen parte,/ ni tu taita ni tu 
mama”. P.Cisncros, Folk. Ul. "...yale 
he de escribir a su taita R. Andradc, 
Pacho Vi llamar, tíl.p. us. Hombre viejo, 
persona mayor y respetable. 1/3. p. us. 
Cura, sacerdote. Su empleo es rústico: 
"taita cura ya llegó”. IIA.p. us. Título 
de respeto antepuesto al nombre de Dios:

. "-¿ Taita Dios quiere a ese hombre 
feo?” . J. L. Mera, Porqué soy cristiano, 
(Rev. Fcuat., N° 24, p. 438, Quito).

¡Cuánta gente cree que t a i t a  es 
genuina voz del quichua! Son muy, muy 
pocos los versados en el claro origen 
castellano, o mejor dicho, latino que 
pasó luego al castellano. "Taita, (del 
lat .tata, padre), s. Nombre infantil con 
que se designa al padre”. Tal es la defi
nición académica de t a i t a. A esto sigue 
una novedad que vale la pe na reproducir 
sacándola del mismo DRAL: ‘7/4. C. 
Rica, licuad, y Venez. Tratamiento que 
se da al padre o jefe de familia”. Lo no
vedoso es que no es tan cierta la afirma
ción en su totalidad. Con la indicación 
de anticuado, o de poco uso, o de uso 
rural, la información lexicográfica habría 
quedado redondeada.

Necesario es razonar sobre mi posi
ción parcialmente discrepante de la 
acepción académica concluyente o 
absoluta. Lo que afirmo viene con estas 
pruebas: “-Hsla sí que es buena; taita 
padre se llevó al perrito” . A. Andradc, 
Espigueo, 1,69. “-Así, qué ha de quererle 
taita cura...”. A. Cuesta y C., Los hi-
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jo s . 21. G. 11. Mala hablando de Cuenca 
escribió: “Ciudad de ta ita  Vázquez”, 
La m o rla q u ía  m uere. “I-a tercera era 
una sobrina de ta ita  Gustán”. A. E. 
Rojas, E xodo, 420. “Yo acariciando a la 
doncella, ta ita  Pepe haciendo de 
compañía”, A. Andrade Ch., E spigueo,
I,  2 13. “...se llamabajusiainenie Ventura, 
como el ta ita  y andaba embarcado...".
J. de la Cuadra, S a ngurim as, (()(). CC.. 
p.479). Las citas no son de época recien
te. lx)S relatos de Andrade Chiriboga en 
su E spigueo , sabroso y multifacético 
son no propiamente de la Cuenca anti- 
gua, pero sí de la ciudad, gente y acon
tecimientos de alrededor de 1920; Mala 
recuerda al maestro Vázquez, a ta ita  
V ázquez caininandocon capa castellana 
por las calles con acequias de la recoleta 
Cuenca de hace más de sesenta años; 
por la misma época nace, crece y se 
extingue aquel pequeño gran episodio 
épico-poético de Rojas de la l uga o emi
gración de las almas del pueblito lojano 
de Yangana; asimismo, acontecimientos 
casi simultáneos a los antes señalados 
son la médula del relato montuvio de 
José de la Cuadra, L os S a ngurim as, es 
decir, unos cuantos años posteriores a 
las montoneras de los tutos diez.

Ilasta 1930, el Lcuador no tenía 
otro medio civilizado de comunicación 
interna que la línea férrea de Guayaquil 
a Quito. La pobre carretera de la Sierra 
era vínculo imperfecto, difícil para lograr 
el adecuado tráfico y el necesario trato 
social. El país vivía su propia vida intenta 
con poca o ninguna vinculación entre 
provincias, ciudades y poblaciones di
versas. A mediados de los años treinta 
comienza el arranque de la vialidad. El 
aislamiento va paulatinamente desapa
reciendo.

La intercomunicación de Sierra y 
Costa, de las provincias m isinas. es decir 
la ruptura del cerco de aislamiento de 
los cantones va marcando el paso del 
progreso en lodos los sentidos imagi
nables. Luego de los horrendos c;un i nos 
de herradura, vienen las malas carreteras; 
de estas a las mejores vías para pasar a 
las óptimas rutas pavimentadas. Mien
tras el solitario ferrocarril languidece 
por la competencia no muy leal de la 
carretera asoman poco a poco las rulas 
aéreas comunicadoras con el mundo 
internacional. También el servicio aéreo 
intento hace sus pininos para luego mul
tiplicarse las pistas de aterrizaje y esta
blecer progresivamente una tupida red 
de servicios aéreos por el mapa del 
I vcuador.

Todo este panorama geopolítica) al 
p;trecer extraño a los fenómenos lingüís
ticos tiene un hilo trasmisor imprescin
dible: el idioma. I ln robusto folleto con 
la monografía sobre el español del 
Ecuador puede levantarse en función de 
la geopolítica ecuatoriana. El l a i l a de 
antaño señalado aquí, yantes registrado 
porcl Diccionario de la Academia Espa
ñola tiene desde no hace mucho un ému
lo y competidor exitoso que lia hatillo en 
retirada a modos y prácticas y actitudes 
tradicionales. Ejemplo de lo que acabo 
de decir es el debilitamiento, arrincona- 
miento, desuso y por fin la ignorancia 
de las nuevas generaciones de la palabra 
t a i t a  y su valor intrínseco y afectivo 
porque ese competidor y émulo aventa
jado es la palabra p a p i traída de la 
advenediza anglosajonapapy. I ai radio, 
la televisión, las liras cómicas -cóm ics-  
el intercambio turístico, todo esto aglu
tinado conscientemente o no, es como 
una inyección al músculo o al mismo
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torrente sanguíneo del idioma para 
producir reacciones varias sobre el tono 
y dinamismo consubstanciales en cada 
idioma.

T a i t a requiere un toque de ré
quiem. Su vitalidad pasada es para la 
historia lexicográfica. Su evolución fue 
un hecho consumado. Vino luego el 
descenso. Ahora es poco usada -lo será 
en la esfera rural- o considerando los 
diversos estratos culturales, la voz eS 
desusada y desconocida.

Volveré a la esencia lingüística. Es 
sobre la etimología de l a i t a. Se con
sidera, pero sin fundamento que t a i t a 
es palabra quichua. Y aún los doctos van 
por ese camino. Juan León Mera al 
referirse a dicha vo/. tiene este párrafo: 
“Es muy común este sustantivo quichua 
entre la gente del pueblo y lo era también 
en la de la buena sociedad. Todavía se 
usa en esta, tal cual ve/, el taila y ma
mila en el trato familiar”. Lo dicho va 
alrededor del año IXXO.

Y un párrafo final, de remate, con la 
autoridad deCoroininasa la vista: "Tai
ta y Tala, nombres cariñosos y tradicio
nales del padre, generales en lo antiguo 
y hoy subsistente sobre lodoen América, 
proceden del latín tata (también taita), 
vo/ de creación infantil; l a i l a resulta 
de un cruce entre es La voz latina y la 
vasca antigua y moderna aita id., de 
cuya existencia ya tenemos testimonios 
en el sigloX, l"doc./(//n, A.deMonloro 
(muerto 1X40)...”. Y más adelante con
tinúa con estas líneas importantes: “En 
América tata, es el nombre del padre en 
aimará y en otras lenguas indígenas, y 
aunque desde luego es imposible supo
ner el origen americano a la palabra

castellana, heredada del latín, también 
creo que es erróneo admitir que estas 
lenguas aborígenes lo tomaran del 
castellano, entre otras razones porque 
denominaciones muy semejantes se 
encuentran en antiguas lenguas de Asia 
Menor y otras partes del mundo; se trata 
de una voz de creación infantil formada 
paralelamente no solo en las varias len
guas indoeuropeas (ser. tatáh, gr. táta; 
también en céltico, germánico, eslavo, 
etc.), y romances sino también en otras. 
De acuerdo con loque he venido dicien
do a amigos, y enseñando a alumnos, 
desde hace años, es indudable (a pesar 
del escepticismo de Roscmblal, 1. c.) 
que de un cruce del vasco antiguo aita, 
con tala resulta el casi, taita que es más 
corriente en los clásicos que tata y ya 
se encuentra en el ropero de Córdoba, 
A. de Montoro (S. X V), ‘para niños que 
no han/ más saber que decir taita/ es oír 
los que se van/ tras los coros de la 
gaiLt...’ ”. Dice. Críl. y Etim. R-Z, 345.

Conclusión: t a i t a  es palabra lati
na, pasó y se usó en el castellano. Hay 
taila y lata en muchos idiomas europeos 
y no europeos. Puede ser que el quichua 
haya tenido la voz antes de la venida de 
los españoles. No hay, o por lo menos, 
no he tenido oportunidad de encontrar 
antecedente serio de que t a i l a sea 
palabra genuinadel quichua. Unodc los 
más respetables vocabularios quichuas 
(1603) es el del padre jesuita Diego de 
forres Rubio, en la reimpresión con el 
Arte de la lengua quichua efectuada por 
Juan de Eigueredocn 1700, en Lima, no 
doy con la palabra t ai ta .  Están sí yaya, 
padre y mama, madre. En el mismo 
librito con el viejo papel del siglo XVII 
y la cubierta de pergamino existe la 
nutrida y complejaorganización familiar
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del parentesco en la sociedad incaica. 
Aquí el P. Diego recoge y apunta 48 
voces quichuas con los d iversos 
significados de los paren téseos. El padre 
es yaya, la madre es mama. T a i l a no 
asoma en esta lista particular, ni tam
poco, como quedó dicha ya antes, en el 
vocabulario general.

Párrafos atrás -en el segundo de 
este comentario- dije ser “mi posición 
parcialmente discrepante de la acepción 
académica concluyente o absoluta" en 
la que el Ecuador junto con Costa Rica 
y Venezuela tienen a ta i (acornóla voz 
para el "tratamiento que se da al padre o 
jefe de familia".

A reng lón  seguido  propongo 
especificar con cri icrio restrictivo y real 
que la voz es de poco uso, y de uso rural. 
Mi prescripción es valedera. Por esta 
razón voy a extenderme contra mi 
voluntad para desarrollar mi tesis.

En las dos ediciones del DRAE -la 
XIX de 1970 y la XX de 1984- a ini 
modo de ver se ha recogido a la cansada 
-a la cansada decimos por acá, es decir 
tardíamente- unecuaiorianismocaduco. 
En efecto, el Ecuador de 1970 está desde 
hace lustros dcsrusticado: se ha vuelto 
urbana la sociedad. I .as voces y los giros 
del campo quedaron allá en los núcleos 
de un microsistema socio-lingüístico 
esparcido como en semillero en campi
ñas, llanadas, páramos, valles, ejidos, 
etc., en el campo en sum a y en el ámbito 
de su influencia. T a i t a  respira en un 
medio dominantemente quichuizado y 
allí prosperó, prosperó tanto que se le 
asignó a t a i t a  origen quichua sin haber 
fundamento bastante para tener al argu
mento por verdadero. En las haciendas

de la Sierra al viejo hacendado se le diría 
t a i t a ;  quien sabe si al amo bueno se le 
diría también la  i la ;al indio viejo,doc
to en las cosas del campo y de la contraída 
vida rural se le diría t a i t a ;  quien derra
ma a su alrededor santidad y respeto, sa
piencia y bondad tiene méritos suficien
tes para que siendo la cabe /a  de la parro
quia, su feligresía ignara y dócil le ponga 
el cognomento de t a i t a  cura, el padre 
espiritual de la grey.

Mas, en la ciudad el ambiente es 
otro. Pero aquí también el ingrediente 
determinista se mantiene a su modo y 
con sus propias características y tono, al 
igual que en el medio rural actuante con 
sus propias fuerzas. No hay duda, hay 
unambiente ecológico para las palabras. 
Si en el campo funciona t a i t a ,  en la 
ciudad está fuera de lugar. Y no es por 
haber ambiente hostil; no. El ambiente 
no es el apropiado. I .a cadena hablada 
ciudadana en muchos aspectos está 
funcionando con un vocabulario orien
tado hacia un norte distinto y con un 
horizonte mucho más amplio. El habla 
rústica mira más cerca sin ser miopía lo 
que le aqueja. I jc basta y sobra al hablante 
rústico con el inventario léxico que 
dispone. Padre, papá, papadlo son 
voces familiares y ciudadanas; t a i t a ,  
lailico y con limitaciones, son palabras 
rústicas, es decir del campo y no basto, 
o grosero. En la vida de competencia 
pacífica del lenguaje rural y del urbano, 
el lenguaje de este último prevaleció 
sobre aquel. Por esto t a i t a  no es del 
trato familiar y menos del corriente. De 
aquí que no puede considerarse a t a i - 
t a  como palabra de la lengua estándar 
de los ecuatorianos como aparece en la 
acepción académica. I ¿\ anotación de 
poco usado y del habla rural son
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rc(|uisiU)s apropiados p;ira acertar con 
la definición de esta palabra que ha 
ocupado extensión desmedida e inusual 
cu El Habla del Ecuador.

Pese a mi protesta de terminar con 
esta papeleta por encontrarla extensa, 
voy a romper tal promesa porque cor
tarla, sin más, sería como mutilar un 
miembro. T a i t a ofrece más material.
Y la calidad del resto que no es un resto 
insignificante, viene enriquecido del •> 
amplio y desarrollado tema sobre t a i- 
la encontrado en las páginas de Reparos 
sobre nuestro lenguaje usual del gra
mático, lexicógrafo y académico I lono- 
ralo Vázquez.

Id maestro al respecto dice así: 
"Taita, Mama. Comunísimo es suponer 
que estos dulcísim os nombres son 
vulgaridades inoculadas por el quichua 
t*n nuestro castellano. ¿Y por qué no 
este error, cuando lo prohijó un distin
guido literato ecuatoriano?... Contra él 
(y corlésmentc) y contra cuantos así 
lleguen a sospechar intrusión de quichua;
-y sobre torio, contra cuantos pretenden 
ridiculamente ennoblecer el lenguaje, 
echando a saco roto el tesoro castellano, 
para denigrar los nombres con que se 
impone hasta la facilidad de vocali/ación 
de los niños, (a.a), contra los que a la 
bárbara dicen gran padre por abuelo y 
bella madre por suegra (¿así será?...)- 
conu a lodo ello, venga aquí, y déjenme 
triunfante estos castizos hablistanes de 
nuestra lengua, con taita y mama que 
hemos hablado y hablarán los que sepan 
castellano y, firmes en él no vayan a 
mendigar ridiculeces en innecesaria 
lengua extranjera".

Tapó y mamá?... llien están es 

tos modernizados, pero váyanse afuera 
si se atreven contra taita y mama que 
tienen anterior derecho solariego, y han 
llegado hasta a dominar en el quichua 
puraque también los indios digan mama 
y taita como los que hablamos caste
llano".

“Antes que el niño sepa nombrar a 
su padre y a su madre, esto es, decir taita 
o mama, quitará la fortaleza de Damasco 
y los despojos de Samaría en presencia 
del rey de los Asirios". Fray Juan López, 
Rosariode Nuestra Señora, (1593). Lib.
I., Cap. 3./ Después repite el mismo 
autor: "Antes que supiese llamar a su 
padre y a su madre, esto es, decir taita o 
mama; qui tará los despo jos del 
demonio". Ibid. Lib. 2, cap. 1.1 El niño 
aquejado de la híunbre, se pone a llamar 
a su madre, y con voces y manos y 
brazos está pidiendo a la que tiene en los 
suyos: "-¡Mama, mama!- y ella no 
responde y hace del dormido". Lanuza. 
Homilías, (1612).

El t a i t a  tomado por quichua es el 
tata latino -“Voz con que los niños 
llaman al padre cuando comienzan a 
hablar (Commelaran y Gómez. l)icc. 
clásico etimológico latino español)". 
(Reparos, p.p. 394-396).

Después de este párrafo Vázquez 
abona el terreno de las pruebas caste
llanas con numerosas citas. En el 
consuetudinario método de los testi
monios literarios recogidos por él se 
observa un dato cronológico importante 
en los años de las citas. Estas son: 1597, 
1598,1607,1608,1614. Por lo que res
pecta al quichua la referencia temporal 
es la de acercarse a la época de los her- 
nuuios Francisco y Gonzalo Pizarro. El
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descubrimiento y conquista dei Perú 
con el triste nombre de Cajamarca y por 
supuesto del desventurado Atahualpa, 
luego el Cuzco y Lima entre los años 
1532 y 1535. Gonzalo Pizarra tiene por 
escenario Quito con los sucesivos apres
tos para la expedición de 1539 seguida 
de Orcllana y el hallazgo del Gran Río 
de las Amazonas. Desde el segundo 
tercio del siglo XVI puede fijarse el 
comienzo del período de incorporación 
del quichua en la mente y el quehacer de 
los conquistadores. H1 primer paso fue 
el aprendizaje del quichua, principal
mente por parte de los catequistas. Co
mienza la intercomunicación. Españoles 
c indios están metidos en el esfuerzo de 
tratar de comprenderse. Naturalmente 
los españoles tienen mayor interés y la 
intercomunicación significa en primer 
término el adoctrinamiento y conversión 
inducidos por medios sorprendentes por 
su eficacia dado el tiempo, las circuns
tancias, los medios y la calidad moral e 
intelectual de los conquistadores. Iz>s 
misioneras y catequistas aprenden mal 
que bien y con relativa rapidez el ini>a 
shimi de los indios del Tahuanlinsuyo, 
la lengua general como se le nombró en 
un principio, para más (arde reducido y 
uni versalizado el nombre se le conozca 
con la denominación de quichua o que
chua Los sacerdotes algo versados ya 
en el idioma indígena se dan a la tarea 
religiosa y cultural de componer voca
bularios bilingües, y artes o gramáticas 
del quichua y catecismos para la salva
ción de esas almas silvestres y puras.

Vázquez nos da la fecha más antigua 
de la cita de 1593 de Fray Juan López. 
Es lógico deducir que no será esc mismo 
año exactamente la primera documen
tación absoluta y en el supuesto forzado

de serlo así. no es dable admitir que en 
ese mismo año se inventó o creó la pala
bra t a i t a .

Por el contrario, encontrarse con tal 
voz en textos de libros sagrados, de 
ascetas de rigurosa disciplina moral y 
formación académica severa, de exi
gente escuela literaria, es de presumir 
que t a i t a  debía haber tenido ya antes 
una larga trayectoria vital para que al 
liempode su empleo literario, por la ob
via depuración, permita a la voz reves
tirse de calidad para entrar a las páginas 
de escritos encumbrados. Con esta idea 
en mente t a i t a  esde presumir no podía 
ser palabra americana. Mi razonamiento 
negativo es porque primero había un 
decurso relativamente corto de apenas 
unos cincuenta años entre la cita y la 
probable época de asimilación de la 
palabra quichua al lenguaje familiar, no 
ya de los nidos conquistadores radicados 
en América, sino traspasa la distancia 
hasta tocar el suelo español y entrar la 
voz al torrente común y luego al habla 
culta de la comunidad lingüística caste
llana de esa lejana época. Noes admisible 
la entrada de un neologismo indiano y 
volverse en corto tiempo palabra culta 
al punto de pasar a la pluma de escritores 
escogidos. Ix)s nombres de cosas propias 
de América desconocidas y nunca vistas 
antes en la península fueron entrando 
paulatinamente al repcrtoríodel hablante 
de lamctiópoli. Los nombresde lafauna 
y la flora autóctonas, los de ciertas cosas 
específicas y patrimoniales del ameri
cano como canoa, hamaca, huracán, 
tambo, llama, pampa tuvieron que espe
rar un tumo de no poco tiempo paru me
recer la aprobación académica y regis
trarse en las páginas del diccionario 
oficial de la lengua castellana. El gran
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Diccionario de autoridades (1726- 
1739) contiene 123 voces americanas. 
Los Cronistas de Indias son jos prime
ros en documentar las voces america
nas.

¡Bien! T a i t a  no es palabra qui
chua. La lengua castellana la trajo del 
latín taita.

taitaco. s. Diminutivo de taita. //2. Costa. 
Portalanza.//3. Costa. Juego de destreza 
que simula la cacería del tigrillo.

taitlco. s. p. us. Diminutivo de taita: 
"-Taiticu Ramón, ya se murió la abue- 
lila”. M. J. Calle, Raza vencida, (Los 
Mej. Ctos. Ecuat., p. 69). “Pero taitico 
le dijo Delisa, entonces no le conocía ni 
por el forro al papá... pero taitico por 
qué no le gusta mi novio” . J. L. Mera, 
Cuando Dios quiere, (Los Mej. Ctos. 
Ecuat., p. 32).

tajam ar, s. Cite. ( )bra de defensa que se 
hace en las orillas de los ríos para evitar 
daños ile crecidas. 112. Obra artificial 
que se hace en un río para encauzar las 
aguas, rcuniéndolas en mayor caudal 
para varios fines.

Viendo el t a j a m a r  del DR AL te
nemos algunos comentarios: "Chile y 
licuad. Malecón, dique”. Así reza la 4* 
acepción del dicho DRAL. “2o. Arg. y 
licuad. Presa o balsa” . liste el texto de 
la 5* acepción académica. I

I ,a verdad: t a j a m a r  es palabra 
marinera. Al moverse la gente tierra 
adentro y llcg.'ir a las breñas y montes 
serraniegos y sus valles, bordear los to

rrentosos ríos, por lo menos en el Azuay, 
no podríamos equiparar, siguiendo al 
pie de la letra al DRAE a malecón y 
t a j a m a r .  Más bien se aproxima a 
dique.

Otra clase de t a j a m a r, de tipo 
menor y elemental, hecho a la buena de 
Dios, es la acumulación de chambas, 
piedras, ramas con follaje verde (el aliso 
se usa mucho en el Azuay), obra que 
mal que bien sirve para juntar las aguas 
de un río, encauzarlo hacia un bocacaz 
o bocatoma, y así servir para varios 
propósitos: regadío, fuerza hidráulica, 
etc. Por lo que toca al segundo punto 
con la 5* acep. académica en la que com
parten el uso de t a j a m a r  argentinos 
y ecuatorianos, con el significado de 
balsa o represa, no tengo noción de este 
uso entre nosotros.

tal y cual.fr. adv. despecl. De poco más o 
menos, “...no se podía esperar otra cosa, 
y esc es un tal y cual”. J. Montalvo, 
Siete Trat., I, 379.

talam ho. s. Trepadora que da fruto ama
rillo venenoso.

talamoco, adj. De color rubio, albino, 
dicho de los animales: “Caballo tala
moco ”.

talego, s. Saco pequeño para llevar cosas: 
“Un talego de porotos”.

talo. s. Carchi. Pequeño recipiente sacado 
del canuto de carrizo, generalmente usa
do para servir aguardiente. “La copa es 
un vasito de carrizo llamado talo H. 
A. Tapia, El tardón, (El Com, 17/Abr./
83).
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talonear, tr. Avivar a una caballería con 
golpes de talón del jinete, en los costados 
o ijares del animal.

talpa. s. Prenda de vestir de la chola que le 
tapa el busto: “ ...las polleras, las talpas, 
el bolsicón...”. E. Cevallos G., Acua
relas, 15.

talvez. adv. Tal vez.

Siempre he escrito t a l v e z  y jamás 
be encontrado tal palabra en los 
diccionarios de la lengua castellana o 
española.

¿He estado, estoy, y voy a estar 
cometiendo barbarismo? T a 1 v c z, o tal 
vez. Como se puede observar he cons
truido una oración dubitativa atenuada. 
También al referirme a oración, me he 
alejado del concepto clásico de la oración 
gramatical tradicional, pina acercarme 
al concepto de la gramática moderna y 
aceptar la construcción de una oración 
con una sola palabra: t a l v e z .  Es la 
palabra-oración.

Mi temor de cometer barbarismo se 
ha disipado. Se disipó mismo tal apren
sión. Mi juicio de no haber encontrado 
el adverbio en diccionario alg uno merece 
rectificación porque la XX edición del 
DRAE ha recibido ya a la palabra t a 1 
v e z  con esta brevísima definición: 
“adv, de duda. Amér. Tal vez, acaso, 
quizá". Tal registro académico me ha 
rescatado de un purgatorio aflictivo.

T  a 1 v e z no es neologismo. La lar
ga ausencia de la voz en los diccionarios 
primero, y luego, la reciente incorpo
ración al DRAE demuestran no haber

habido prisa en la Academia por la 
naturalización de dicha palabra. Ella es 
de uso antiguo. Pero lómese antiguo en 
términos relativos puesto que conservo 
testimonio escrito apenas en 1890. Se 
trata de la carta del académico y hombre 
de letras don Juan León Mera dirigida a 
don Juan Valera, en la cual el párrafo de 
nuestro interés corre así: "Talvez va a 
decirme Ud. que esta figura de las Letras 
es inaceptable”. (Rev. Ecuai, T. II, N° 
2 3 ,30/Nbre./90, Quilo).

De Merapasaréa Vázquez. 1 Ionora- 
to Vázquez, pulcro, preciso, puntual, 
recoge hacia 1925 t a I v e z. En su 
Reparos sobre nuestro lenguaje usual 
lo notable si no curioso es que t a l v e z  
específicamente no conforma papeleta 
léxicográlica cnta* las dos mil y tantas 
de su inventario clásico. Mas, sí tiene tal 
vez. Para esta locución reserva sus ya 
consabidos juicios gramaticales y de 
estilo. “Usárnoslo tan sólo en el sentido 
de acaso, probabilidad, no en el deter
minado de una u otra vez, ocasión, 
e tc", (p. 400). Y sigue la profusión de 
citas probatorias del buen uso. En línea 
final tiene esta otra, la esperada, ett la 
cual tiene remate favorable a nuestra 
causa. El referido maestro cueneano es
cribe: "Talvez, en ocasión determinada, 
una vez, cierta vez; talvez, acaso". 
(p.401).

¿Qué resultado positivo hemos 
obtenido con la transcripción de la última 
línea? Está claro, son sinónimos tal vez 
y l a I v c z. ¿Y por qué razón conformó 
Vázquez papeleta para la primera locu
ción y no lo hizo para la simple palabra 
t a I v c z? La interpretación lleva al 
estrechísimo margen de conducirle a 
uno a un juicio acertado o n una con
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clusión falsa, Enfrentando la conclusión 
ilc la disyuntiva me figuro que para 
Vázquez t a I v e /  no ofrecía equívoco, 
no merecía reparo, y por lo lauto su 
sentido es simple y limpio: significa 
acuso, quizá, ojalá. Pero p;ira íal vez 
fue necesaria la disquisición aclaratoria 
y por esa ra/ón entró a formar papeleta 
independiente en su Reparos.

La pareja de palabras puede con
ducirá un equívoco. I*monees tenemos •* 
a lal ya en el oficio de adjetivo, o 
también como pronombre demostrativo. 
Tal ve/., es decir esa vez, esa ocasión, 
esa oportunidad, bxaminemos estas 
frases: “Tal ve/ fue favorable”, o dicho 
de otra manera: "lal ocasión fue favo
rable". Por esta ra/ón Víi/que/ orienta 
apuntando que Ud vez no debe lomarse 
en sentido de una u otra ve/., ocasión, 
etc., sino que la locución se usa “tan sólo 
en sentido de acaso, probabilidad".

Así las cosas, tenemos por palabra 
buena y eficiente a la l  ve /  a la que el 
mismo Vá/quez utiliza al finali/ar la 
papeleta para mostrar su sinonimia con 
el adverbio de duda acaso.

tam njagua. v. "m. licuad. Damajagua".

lie transcrito la anotación del 
DUAL. No he encontrado en las obras 
de nuestros lexicógrafos el ecuatoria- 
nixmo i a m a j a g u a. Tampoco ha lle
gado la vo/ a mis oídos.

tamal, .v. Masa de harina de maíz bien 
condimentada y a la que se le agrega 
peda/os de carne de ave. o de cerdo, y 
que en porciones individuales se en
vuelve la preparación en hojas de achira

para cocerla al vapor, cf. chumal, Inmuta, 
quimbolito, chogllolanda.

Lo dicho en el párrafo anterior 
difiere un tanto del t a m a l  descrito por 
el DRAJi. Entonces, el t a m a l  acadé
mico es: “(Del mejic.tamalli). m.Amér. 
1 -specic de empanada de masa de harina 
de maíz, envuelta en hojas de plátano, o 
de la mazorca del maíz, y cocida al 
vapor o en el homo. Las hay de diversas 
clases, según el manjar que se pone en

. su interior y los ingredientes que se le 
agregan".

Ln suma, algo hay en común, algo 
hay de otra manera. Ll l a in a 1 de la 
Sierra nunca se envuelve en hojas de 
plátano, ni en hojas de maíz. Siempre 
serán liados los tamales en la perfumada 
hoja de achira.

tam alada, s. Reunión social en la que el 
plato principal es servir tamales.

tam alera, .v. Olla grande para cocinar los 
tamales al vapor. 112. La que hace y 
vende tamales.

tam alero. s. Ll que hace o vende tamales.

tam arilla  s. v. Tomate de árbol.

tam bán, s. Palma común en las estriba* 
dones de la cordi llera en laprovinciade 
Bolívar.

tam barria, s. Jarana, parranda, fiesta rui
dosa sin cortapisas.

Según el DRAE la voz tiene varios 
países devotos: "Col. Ecuad., Hond.,
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- Nicar., Perú. Holgorio, parranda".

tam bero, s. p. us. El que cuida o maneja 
un tambo.

tam bién, adv. m.

Salgamos por instantes del método 
impuesto aquí para levantar una rápida 
escena popular y corriente. Talvcz sea 
privativa del Azuay y del Cañar sola
mente. Entonces, supongamos este epi
sodio callejero, o en el contomo de un 
palio cuencano, de los que con pena se 
van acabando ya. Dos mujeres discuten. 
La una ordena dura, impositivamente a 
la otra. Le está reprendiendo con porfía 
y dureza. Acaso con saña mismo. Des
pués de la reprimenda, le dice la mujer, 
rispida, a la otra, la ofendida: Y tienes 
que lavar la ropa, planchar los pañales y 
después barrer lodos los corredores y 
hacer las camas. Y lodo esto que esté 
terminado hasta las once". ‘‘-Usted tam
bién, señora Michi" -le responde la otra, 
compungida, como único argumento. 
“-Usted también ”, que nada dice a la 
generalidad peroque para la pobre mujer 
a la que estaban calentando las orejas 
tenía significación suprema: queja, 
redamo, protesta. “-Usted también, se
ñora Michi".

Aquel l a m b i ó n de marras llama 
la atención. Este adverbio modal tiene 
abora en la frase un empleo particular. 
Gramaticalmente ha dejado su oficio de 
adverbio. Tiene ahora significado 
adversativo, opuesto al sentido natural 
de t a m b i é n  que es noción de seme
janza, de igualdad. “-Usted también seño 
Michi" quiere decir “-Pero usted cómo 
se figura que puedo hacer tantas cosas

en tan corto tiempo: lavando, planchan
do, barriendo, haciendo camas". Todo 
el argumento circunstanciado se recorta 
enfático y con especial energía que bien 
comprende el interlocutor: “-Usted 
¡también!".

tam bo1, (quich. tampu). s. Posada, venta, 
parador: “...en el que se dan dozc quadras 
para casas, bodegas, tamlws y huertas..." 
Capitulaciones del Marqués de Fuica.
J. Rumazo. Documentos, III, 76. (I ipoca, 
1616)."... el miedoso camino de caracol 
y el lambo todavía lejos". L. Moscoso, 
Leyendas y Trad.. 2. "Los guardadores 
del tambo, luego de hablar con los in
dios...". B. Carrión, Atahualpa, 264.

IVecede el t a m b o al hotel en el 
tiempo, en el espacio, en lo estructural, 
en lo funcional y en lo psicológico -las 
relaciones humanas. El dicho t a m b  o 
viene desde la época precolombina. I .os 
incas levantaban tambucuna o tampu- 
cuna -los tambos- a trechos más o menos 
fijos en las vías de comunicación para 
hacer alto las tropas y descansar. Más 
larde, para albergar a los viajeros y 
caminantes tendidos y hambreados el 
t a m b o  con todos los defectos y pe
ligros era refugio en lodo caso, siempre 
que no se pruebe lo contrario. El i a ra
bo socorría al desventurado que viajaba, 
pese a que era simple choza, o cobertizo 
elemental y desmantelado, o remedo de 
caserones destartalados.

t

El t am  b o americano corresponde 
a la venta de España. Sí, así es porque 
de venta tenemos esta no fresca defi
nición sacada del Diccionario Acadé
mico de 1783, es decir la segunda edi
ción: "Venta. La casa establecida en los
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caminos y despoblados para hospedage 
de los pasageros". Y la segunda acep
ción: "El sitio desamparado y expuesto 
á las injurias del tiempo, como lo suelen 
estar las ventas”. El valor de la definición 
académica estriba precisamente en no 
ser reciente porque así se aproximan las 
ópticas, las viejas épocas de las horrendas 
ventas y de los no menos espantosos 
t a m b o s  de hace más de doscientos 
años.

tam bo7, s. Esm. Machete corto.

tambora. s. barb. En habla rústica tambor.

tamé. adv. m. barb. vulg. También.

tamicn. adv. m. barb. vulg. También: 
“...-donde lamién será, no sé”. R. An- 
drade, Pacho, 17.".. .si a vos te nada el 
cuero, a mí lamién... ”. J. Gallegos L., 
Madereros, (Lasque se van, p. 121).

tamplco. adv. joc. Tampoco.

tamuga..y. I .ío envoltorio con contrabando 
de drogas: ” ... una tamuga de marihuana, 
subrayando que desconozco la semán
tica (sic) del término tamuga ”. R. Mile 
R.. Alegato, (ElUniv, 17/Jul./73).

tan. Contracción de Uunbién. Es de uso 
vu Igar: “ ... yo tan voy a ver si la semana 
del lunes...” . J. Icaza, En las calles, 76. 
"...' los pagan por delatar, digo tan...". 
J. Rivadeneim, U¡s tierras, 12. “-Espere, 
mi General, yo tan sacaré un monlal- 
vilo ...” . E Terán, El cojo, 24.

tanda1, (quich. lamia), s. p. us. Aldeanismo

por pan.

tanda7, s. Norte, desús. Función de cine 
en la mañana, generalmente en domingo.

Es quiteñismo neto. Dejó de existir 
quizá desde los años cuarentas. El 
sustituto fue el extranjerismo vermouth. 
La t a n d a  o vermouth a las diez de la 
mañana; el matiné a las tres de la tarde; 
el especial a las seis de la tarde; la fun
ción llamada noche a las 9 p. m.

tangán, (quich. tangan). s. Norte. Tablero 
que se suspende del techo o del tumbado 
para guardar comestibles: "...un  fogón 
hecho de piedras un tangán suspen
dido...”. R. Murgueytio, Cerro, 23. 
"Junto al tangán donde se pudren los 
quesos”. E Terán, El cojo, 77. v. ashan- 
ga. 112. Especie de tarima para recoger a 
las aves: “... los dormideros de las galli
nas, tanganes, se construyen en las 
paredes...” . G. Rubio O., Punyaro, 37. 
"Una noche mientras los cinco longos 
dormían hacinados en el tangán ". G. A. 
Jácomc, Garzas, 53. cf. ashanga.

tangana. s. Oriente. Taona, palanca de 
madera de pindoquesirve para impulsar 
las canoas cuando llegan a los bajos, o 
rápidos.

tangara. s. Aves que comprenden muchas 
especies, todas ellas de hermoso pluma
je. Prefieren los lugares de clima tem
plado.

tangare. s. Costa. Arbol de la Costa (Ca- 
rapa guianensis). 112. Madera de este 
árbol empleada en construcción.
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tango, adj. p. us. Persona fastidiosa, 
rémora.

tanguis. 5. Variedad de algodón.

tan tear, rr. Manosear, especialmente di* 
cbo de la acción sobre zonas erógenas.

tapa, s.fam. Colmo. “.. .todos somos me
dio haraganes, pero este hombre es la 
tapa //tapa corona, s. Tapacorona. // 
tapa caño. s. Tapacaño. //tapa marco. 
s. Tapamarco.

tapacaño. 5. Tapa de albañil, tapa de ca
ñería que va a una alcantarilla.

tapacorona. 5. Chapa metálica para cerrar 
con presión la boca de las botellas que 
contienen bebidas gaseosas, cerveza, 
etc. vv. platillo, tillo.

Aquella pequeña pieza metálica 
circular empleada para tapar botellas 
hace muchos años llevaba la inarca de 
fábrica CORONA. En un momentodado 
el hablante se referiría a la topa corona 
y más tarde fue t a p a c o r o n a .  Pero 
el tiempo debilitó la frecuencia del uso 
de tal voz para dar paso a platillo pri
mero, y luego recortada la palabra con 
aféresis quedar reducida a tillo. La 
desaparición de lamarcaCORONA sos
pecho fue la causa para la desaparición 
del nombre.

tapada, de. fr. adv. A hurtadillas, con di
simulo. Itl.fig. Que va a causar sorpresa: 
“-Tengo otro gallo; es de tapada. Ya 
verás”.

tapado. 1. Costa. Guiso hecho con plátano 
y carne, o en su defecto, pescado, v. 
tapao. 112. adj. Toipe, lerdo, tonto. //3. 
Hipócrita, falso.

El DRAE registra t a p a d o  como 
colombianismo y de Honduras. Nuestra 
gente de la Costa también gusta y bien 
del t a p a d o ,  o mejor dicho, a la usanza 
regional, tapao.

tapam arco. s. Jamba, cada una de las dos 
tablas o piezas verticales que parten del 
dintel al piso en los vanos de las puertas.

tapuo. s. Costa. Tupado: "Habían termi
nado el tapao de pescado". N. Estupiñán
B., Guayacanes, 86.

tapar, tr. En fútbol, detener el paso de la 
pelota para evitar que pase por el arco y 
marque gol.

tapia, adj. y s. Dfccse del que es por de
más sordo.

tuplulcru. s. Molde para hacer tapias.

taplalero. s. Tapiador, el que hace tapiales.

taplero. s. Tapiador.

taquear, tr. Golpear con la baqueta la 
carga de pólvora en las escopetas de 
chimenea: “El, en su sala, estará dando 
viento a los cañones de sus carabinas, 
taqueando los cartuchos...”. E. Cárde
nas, Polvo, 19. //2. l*or extensión, hacer 
presión sobre algo con una vara, palo, 
etc., golpeándolo.
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tuqul. (quich. taquig: granero), s. Estera 
doblada y unidos sus extremos para for
mar un cilindro, el cual, asentado en el 
suelo se llena su interior con los granos 
de la cosecha: "Taqui de maíz, de al
verjas”.

taquilla, s. Estaquilla para poner en la 
suela del calzado.

El Larousse señala el ecuatoria- ■* 
nismo. El Manual por su parte anota la 
voz con uso en Chile.

(nquillcru. s. Vendedor de boletos en la 
taquilla. //2. ailj. Dicho de un actor, 
canbmte, película, etc., que atrae mucho 
público.

tarabita, s. Cesto que corre sobre un cable 
y sirve para pasar de una a otra orilla de 
un río. I .a cesta es suficientemente espa
ciosa para llevar personas y carga.

lanilla, (quich. taralla). s. Parle de la caña 
de maíz seca y no cortada que queda 
prendida en el suelo después de la siega.

Luis Cordero no registra la voz 
quichua en su Diccionario; Octavio 
Cordero Palacios tampoco anota t a r a- 
11 a en su obra El quechua y el cañari; 
Honorato Vázquez recoge la palabra 
comoquichuacn su opúsculo Elquichua 
en nuestro lenguaje popular; Alfonso 
Cordero Palacioscn su Léxico de vulga
rismos azuayos considera a t a r a l l a  
palabra cufian.

taran ta , s.fam  Locura, capricho; atolon
dramiento: “ ...ticnc\s comida suficiente, 
ganas buena plata, pero solo la taranth

de lamentarte...” . G. H. Mata, SanagUín,
8.

ta rd ar, inl. Demorar, dilatar, ú.m.c. pml.

Este verbo se usa parejamente ya 
como intransitivo, ya en forma pro
nominal siendo esta última lo más 
frecuente.

El profesor Lapesa en su Historia 
toca el verbo t a r d a r s e  con el signi
ficado de demorarse, considerando al 
primero arcaico. Lo ve presente en las 
Glosas emilianenses: “ ...tardars’ an 
por implirc” . (p. 1589).

tardón, s. Carchi. Debida preparada con 
aguardiente fuerte y jugo de naranja.

tarea, s. En trabajos agrícolas la que se 
realiza por unidad o a destajo. “Repar
tiendo tarjas y tareas desde su bufete”. 
G. 11. Mala, RCT, 120.112. Cáfila, agru
pación. Tómase a mída parte: “-Con 
esta tarea de vagos no se puede hacer 
nada bueno”.

tarja , s. ant. En las haciendas antiguas de 
la Sierra, pedazo de carrizo, o de suro de 
unos 30 o 40 centímetros de longitud al 
que se le ha partido a lo largo, dejando 
por el un extremo una como cabeza en la 
que encaja longitudinalmente la otra 
pieza. Unidas ambas piezas se hieren 
con un objeto cortante trazando rayas de 
números romanos para registrar canti
dades, esto es el número de días de tra
bajo de un peón propio o huasipunguero 
de la hacienda. El un listón o pieza con 
la muesca y su cabeza llamada manía
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tarja quedaba con el pauón y el otro 
pedazo o huahua tarja llevaba y perte
necía al peón. La inscripción del 
núincrodc d ías penn i i ía I le var una como 
contabilidad pareja de la cuenta de días 
de trabajo del citado peón.

Posiblemente desde mediados de 
los años treinta la t a r j a  dejó de f un
cionar en el Azuay. Un lustro o poco 
más en Guiar. Del resto de la Sierra 
kuncnlablcmcnle no tengo noticia sobre 
el uso o anulación de la i a r j a.

1-a l a r j a es invento de los espa- 
ñoles.o mejor dicho de los Arabes. Anti
guamente usaban la l a r j a para llevar 
la cuenta de los rebaños de cabras, de 
ovejas, de camellos, etc. en medios don
de imperaba de maneraabsolutael anal
fabetismo. I isla misma razón valió para 
que se emplee en las haciendas de la 
Sierra donde una abrumadora mayoría 
si no la totalidad, era humanidad 
analfabeta.

La etimología de l a r j a anda con
fusa por las varias fuentes de las que se 
supone se desprende la palabra. Oesdel 
antiguo francés, o es germánico. Tam
bién se reconoce fuente árabe.

Corominas, el maestro al que acudo 
también esta ve/, reproduce la nota anli* 
gua de lo que es la t a r j a española y es, 
según la acepción  aparecida en 
Autoridades: “palo de madera, partido 
por medio con un encaxe a los dos extre
mos, par ir marcando lo que se saca o la 
compra fiando, hacicndouna muesca; y 
al tiempo del ajuste se conforman las 
muescas del uno y del otro, para que no 
haya engaño en la cuenta".

tarjar, ir. ant. Marcar los días de labor de 
un trabajador agrícola en la tarja. //2. 
Marcar con una señal lo que se revisa en 
unescrito; "Tarjar la lista de pasajeros", 
v. chequear.

Conviene aclarar que la segunda 
acepción está en franca decadencia por
que el anglicismo chequear ha anulado 
a la palabra española.

tarje ta  am arilla. I<k\ I )cl vocabulario del 
fútbol, significa la sanción impuesta por 
el árbitro al jugador que en el partido 
comete determinada falta, v. tarjeta roja. 
//tarjeta roja. loe. Del vocabulario del 
fútbol, significa la sanción impuesta por 
el árbitro al jugador que en el partido 
comete falla grave por lo cual sufre la 
expulsión del campo. Se hace notoria la 
sanción cu;utdo el árbitro exhibe al pú
blico la tarjeta con el color que señala la 
falla.

tarjetero, s. Recipiente [>ara poner tarjetas.

InrosM». (qtiicli.? larosso). utlj. ¡k iis. 
vultf. Sucio, descuidado, desmirriado.

Sacoel sentido de la voz del Léxico 
de Cordero Palacios, (p. 24M. tenida 
por dicho profesor como quichuismo. 
Consultado el Diccionario quichua de 
I uis Cordero l a r o s s o  no consta en 
sus páginas. Ll vulgarismo en la actua
lidad ha perdido vigencia.

tarque. s. Arbol de la Sierra (Hedyosmum 
scabrum). 112. Madera de este árbol em
pleada en construcción.

tarqui. s. Tarque.
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ta rra ja , s. Terraja.

tarro, s. fam. Cárcel, calabozo de las Co
misarías de la Policía Nacional. //2. Me
dida de áridos que sustituye al almud, 
empleada en el campo.

liste t a r r o ,  en algunas regiones 
del A/uay y Cañar, fue duran te un regular 
tiempo la medida para la compra-venta 
de granos. I-I t a r r o  era el antiguo 
envase de hojalata vado -la lata- que 
originalmente contenía gasolina y tam
bién querosina cuando estos combus
tibles se transportaban a lomo de ínula 
desde C iuayaquil en t a r r o s  de cinco 
galones. No olvido el aspecto de esos 
en vases de hojalata originarios de alguna 
refinería del Caribe con la marca de los 
troqueles en la que se leía claramente 
W1CO, es decir The West Irulian Oil 
Company. I odo esto es válido durante 
el decenio de 1920 y talvez hasta el 
primer lustro de los años treinta.

liste t a r r o, antes empleado con 
combustible líquido se le utilizaba en el 
campo, como recipiente. Iin los días de 
feria de los pueblos servía de medida de 
volumen para granos: “Un tarro de 
porotos, de cebada, de maíz”. Desplazó 
al tradicional almud peninsular de la 
vieja cultura morisca.

(artoso. adj. Dícese de la persona que 
habla con articulación defectuosa.

Al apunte de Toscano sobre esta pa
labra escribo este breve comentario: 
nunca he tenido oportunidad de escuchar 
en el medio hablante azuayo la palabra 
tarto, aparentemente la sinónima de 
t a r t o s  o de la cual Toscano apuntó que

“en Cuenca sólo se dice tarto ”. (Español, 
p. 404). No es exacto, decimos tartoso.

taruga, (quich. taruga), s. Venado.

tarugo, s.fig. Rémora, molestia, obstáculo, 
cf. hipoteca.

tas con tas. loe. adv.fam. Que concuerda 
exactamente una cosa con otra: “Quedó 
el remiendo del tablero tas con tas”.

La frase ecuatoriana tiene el ante
cedente castellano registrado en el 
DRAK, taz a taz, forma desconocida 
entre nosotros.

tastás. s. Estribillo común en Loja.

tatay. (quich. tatay). Exclamación de 
disgusto, de asco: ‘‘-No me gusta... ta
tay... asco". E. Cevallos G., Caras y 
caritas, 87.

laxada, (de taxo). s. Fresco de jugo de 
laxo.

taxo. s. Planta trepadora (Tacsonia tripar
tita) con fruto comestible. //2. Fruto de 
esta planta muy sabroso al paladar. Se 
emplea en fresco o llanamente el fruto 
mismo. Es el gulldn del Azuay y Cañar. 
“ . . .montones de papayas, de babacos y 
de taxos... D. Nolcr, Las lágrimas, 
160.

Luis Cordero en su Botánica des
cribe dos especies de tacsonia. La una 
descrita ya en esta papeleta a la cual 
observa que en el norte del país se le 
conoce con el nombre de purupuru, el
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• gullán cuencano o azuayo; y, la segunda 
especie, la Tacsonia nwllissima parecida 
a la anterior, con el fruto menos alargado 
que el gullán y más bien algo abultado al 
que “llámase ordinariamente grulla y 
por algunos campesinos tacso ”, según 
apunte de Cordero, (p. 81).

tayo. 5. Ave nocturna de la selva oriental 
próxima a la cordillera. Vive en cavernas. 
Tiene abundante grasa almacenada en 
el vientre; especialmente se observa la 
grasa en los pichones. (Steaiornis. sps).

Son notables y afamadas las cuevas 
de los layos en las faldas septentrionales 
de la Cordillera del Cóndor en la Pro
vincia de Morona Santiago.

taza. c. Cesto, canasta.

té.

Con esta palabra nonosilábica, el 
nombre de la sabrosa y aromática hierba 
oriental, se comete error cuando se forma 
el plural: tests: "-Pase dos teses y tres 
cafeses "Un lé, dos tés ".

tecla, s. Cada una de las navecillas de una 
máquina de escribir, que lleva la letra u 
otro signo y sobre la que se pulsa con la 
yema de los dedos para producir la im
presión en el papel; esa misma pieza en 
otro tipo de máquina como calculadora, 
linotipo, computadora, etc. 112. Brazo 
metálico movible en el eje de una máqui
na de escribir y que en el extremo libre 
está de realce una letra, u otro signo.

t ' > - ' ■

Ni le e  la  con las acepciones arriba 
anotadas, ni las cuatro derivadas subsi

guientes constan tanto en el Manual 
comoen el DRAH. l a  t e c l a  académica 
se refiere a los instrumentos musicales: 
órgano, piano, etc.

teclado, s. Conjunto de teclas de una má
quina de escribir, o de otra especie.

tecleado, s. (de tecla), s. Acción y efecto 
de teclear.

teclear, j . ir. liscribiramáquina,accionar 
las teclas de una máquina de escribir, 
calcular, etc. v. ti peor.

tecleo, s. Tecleado.

techo, (ingl. ceiling: techo), s. barb. Lí
mite, magnitud a la cual puede aproxi
marse otra sin sobrepasarla: "Se fijó en 
280.000 barriles de crudo el techo de 
producción de crudo".

('orno se puede ver. el anglicismo 
sacado de ceiling -tocho- está presente. 
Se trajo la traducción cruda sin motivo 
plausible, lín inglés, ceiling cutre las 
varias acepciones, la 3a es, "altura sobre 
el suelo de la capa inferior de la masa de 
nubes que cubre por lo menos la mitad 
del firmamento obscureciéndolo", lis 
decir, en buen romance, ese ceiling es el 
límite de visibilidad permitido por la 
presencia de nubes, noción que, en el 
normal procedimiento de reducción y 
síntesis léxica es, limite. Límite y nada 
más.

i  ■
i

Con lodicho se aclara el llnmunenlo 
expresivo. Al aclararse sobresale la nece
sidad del uso cuidadoso y decir límite 
para evitar la comisión del barbarismo

• /

848



tefe—temer

l c c h o, la poco feliz traducción del 
inglés.

tefe. s. Cicatriz de un corle de la piel, 
especialmente de la cara.

L1 Manual anota t e f e  con esta 
acepción: " Colomb. y licuad. 'l ira o 
jirón de piel o de lela”.

teja. s.Jam. Importancia: “Darse leja”.

No he dado con dalo o documen
tación sobre el origen del significado de 
l e j a  por importancia. Mis lucubracio
nes me llevan ados posibilidades, ambas 
hipotéticas. 1.a primera es lomando a 
l e j a  en la acepción de “sombrero de 
teja de los eclesiásticos” . La respeta
bilidad del clérigo de antaño daba im
portancia y honor al sujelo. "Darseleja ” 
pudo entonces salir de esta considera
ción, algo arbitraria de mi parte. La se
gunda posibilidad quizá tenga mejor 
asidero. I lay undichocnstcllanoanliguo, 
desconocido entre nosotros y no sé si 
sea familiar en España que dice “pagar 
a loca teja” . Ls a José Ma. Iribarren a 
quien acudo y abro las páginas de su 
obra lil porqué de los dichos. Ln la 
primera mitad del siglo XVII se acuñaron 
en Lspaña unas grandes monedas de 
plata y otras de oro, a las que se las llamó 
lejas. Irribarren apunta que las primeras 
“tenían el valor de cincuenta reales de 
plata fuerte y ciento veinte y cinco de 
vellón...” , (p. 2X5). Se prefería a las l e- 
j a s para cierta clase de pagos “como 
ahora sucede con los billetes de banco”. 
Colijo que el castellano portador de la 
bolsa de tejas debe haber demostrado 
ser algo así como un oligarca. Lntonccs 
t e j a  es signo de importancia... Ls una 
mera suposición.

tejedor, s. Cue. Persona que teje sombreros 
de paja toquilla; son especialmente mu
jeres. “...las tejedoras le ayudan”. A. 
Cuesta. Hijos, 13.

tela de cebolla, s. Clase muy ordinaria de 
lienzo ralo y de poca resistencia.

telefunken. (al. Telefunken: marca de fá
brica). 5. Cierto juego de cartas.

Lamento desconocer el origen del 
nombre puesto a este juego de naipes 
que tanto gusta y divierte a los alemanes 
y a unos cuantos ecuatorianos. T e 1 c- 
f u n k e n es la conocida marca germana 
de aparatos electrónicos.

temático, (de lema), adj. Díccsc de la per
sona que por capricho, o por prurito de 
porfiar insiste con pertinacia sobre una 
misma cosa: “El es temático por colec
cionar estampillas”. •

temblador, s. Anguila eléctrica, v. bo- 
raque.

temblor, s. Movimiento terráqueo por 
causa volcánica o telúrica; temblor de 
tierra.

Ln el habla general decir t e m- 
b 1 o r se sobreentiende el temblor de tie
rra. El terremoto es un temblor de mucha 
mayor intensidad y es causa de desastre.

tembleque, adj. Trémulo, perlático.

temer.

"Me temo que lleguen ahora”. 
“ .. .-y mucho me temo que de puro va-
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líenle...". J. Montalvo, Capítulos, II, 
13.

Sabido es de lodos que el verbo l e- 
m e r  es activo cuando significa "tener 
a una persona o cosa por objeto de 
temor", o, "recelar un daño, en virtud de 
fundamento, antecedente: 'temo que 
vendrán mayores males', o ‘sospechar, 
recelar’: ‘temo que sea más antiguo’ ", 
'rodo lo dicho es sacado del DU Al •!. Sa
bemos, por fin, que también el verbo 
l c m c r es neutro cuando significa “sen
tir temor".

Mas, visto queda en los dos ejemplos 
del comienzo de esta papeleta y el 
segundo con la autoridad de Montalvo 
en el que el verbo t e m e r  aparece como 
pronominal, cosa ilógica, salvo en sen
tido figurado, o real si se quiere, de 
llegaralgún sujeto a temerse a sí mismo. 
La locución “me temo" tiene la carac
terística de que solo se le emplea en pri
mera persona y en el presente de indica
tivo: "me temo" y nada más. listono ser 
la construcción viciosa porque no cabe 
valerse de la expresión recíproca en un 
acto que no admite acción refleja, lin 
función neutra: “Temo que no lleguen 
ahora" es lo correcto y en el lugar mon- 
talvino: "Mucho temo que de puro va
liente no alcance sino las penas e lemas".

Todo lo dicho hasta aquí concuerda 
admirablemente con el criterio acadé
mico hasta laXIX edición. Pero, cambia 
la cosa, al observar la enmienda intro
ducida en la XX edición en la que la 3a 
acep. es del siguiente tenor "Sospechar, 
recelar, creer. Temo que sea más antiguo 
de lo que parece. U. i. c. pml". Por lo 
visto, “me temo"... está bien.

tem peram ental, adj. Apasionado, vehe
mente, voluble de carácter.

Me parece haber tenido buenas 
razones para sospechar en este adjetivo 
castellano bien fonnadoel inílujoinglés 
de la inglesa palabra temperamental 
lin Un millar de anal teísmos loqué el 
punto y ahora repito parcialmente: “Que 
tiene temperamento excitable; que 
fácilmente se disgusta; colérico”. Con 
lo expuesto -es la definición del Webs
ter Twentieth Ccntury, se descubre que 
i e m p e r a  m c n t a I como venimos 
usando de un tiempo a esta parte se aco
moda más al sentido de la acepción in
glesa que al significado académico. 
Mientras tanto el DUAL del mismo 
adjetivo dice: “perteneciente al tempe- 
nunento".

Pero esto no es lodo porque el IVo- 
fesor Justino Cornejo en 1038 en Fuera 
del diccionario advirtió la ausencia del 
DUAL y pidió el tumo de entrada 
ivspeciivo, cosaque fue escuchada, pero, 
la definición es incom pleta y no 
suficienteinenieexplícitaal no contener 
el sentido dado en esta papeleta. Man
tengo la influencia anglicada.

tem peram ento, s. Dicho de un lugar, re
gión o paraje, su clima: “Lse valle tiene 
temperamento sano y agradable".

tem peratura, s.fam. Dicho de la que tie
ne una persona, la del estado febril: 
"-No puede ir el chico a la escuela 
porque está con temperatura ”,

¿Y quién no tiene t e m p e r a t u- 
r a? Lo que pasa es, lo dicho en el giro, 
la que va sobre la l e in p e r a t u r a nor
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mal de 37 grados Celsius.

templado, adj. Dicho de un. lugar, el de 
clima benigno.

tem plador, adj. Cierta variedad de agua
cate pequeño de cáscara negra. "Las 
chirimoyas y los templadores tan cono
cidos en el país”. (El Com., 12/Mar./ 
87).

tem pladura, s. fanu Daño temporal que 
se siente en un tendón, o músculo por 
exceso de ejercicio, o por efecto trau
mático.

templón. s. Acción y efecto de templar.

tem plar, tr. Matar.

tendal. .v. Sitioalcual se le nivela y arregla 
para seair al solcafé, maní, cacao, arroz, 
etc.: "Buena parte del patio estaba ocu
pado por los tendales o secaderos de ca
cao” . L. Martínez, A la Costa, 197. 
“Despiden olor grato los tendales, ba
ñándose en el sol de las pepas de oro”. 
V. M. Kendón, Pepa de uro, 206.

Lste ccuatorianismo merece unas 
cuantas líneas con el comentario con
siguiente.

Iremos por partes. Justino Cornejo 
en 1938, en Fuera del diccionario al 
redactar la papeleta de tenilalada, de re
filón, aclara el significado del primitivo 
del cual se deriva dicho sustantivo, es 
decir de t e n d a 1. Y, entonces, el más 
tarde académ ico Cornejo escribe: 
"...tendalada es la porción de cacao o 
café puesta a secar en un t e n d a l ,  esto

es, en un espacio soleado donde se pone 
-no solo café, señores de Madrid- algún 
grano para que se seque al sol...” , (p. 
310).

Cornejo, costeño, lexicógrafo y más 
tarde académico nos ha dado la defini
ción de un t en d a 1 ecuatoriano.

Pero, la definición académica de 
t e n d a l  en la acepción ecuatoriana es 
llamativa, sorprendente, inverosímil. 
Estos tres adjetivos quieren rodear al 
hecho impracticable de hacinar granos 
en una construcción aérea. Así, el DRAE 
de t e n d a l ,  dice: "Ecuad. Armazón o 
barbacoa usada en las haciendas para 
asolear las almendras de cacao” .

Imagínese el lector unas diez tone
ladas de cacao tendidas en una barbacoa. 
Y comobarbacoanoesunapalabramuy 
corriente y familiar, por lo menos en el 
habla de la Sierra, en el DRAE contamos 
con ocho acepciones. Las de nuestra 
conveniencia son: "parrilla para asar 
carne al aire libre; una especie de catre 
primitivo”; "andamio en que se ponen 
ios muc hac hos ' pa r a  guardar  los 
maizales”; “zarzo o tablado tosco en lo 
alto de las casas, donde se guardan gra
nos, frutos, etc.”; carne asada; y, sepa
rándonos del Diccionario Acádémico, 
el Larousse en la última acepción nos 
dice ser el t e n d a l  “Ecuad. y C. Rica. 
Emparrado para plantas enredaderas”.

Todo esto reunido y luego separado 
para la crítica del caso queda en la mente 
del lector.

tendalada, s. Costa. Porción de grano 
puesta en un tendal para asolearla: "A 
Fulano le han robado una tendalada de
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maní”. J. Cornejo, Fuera deldiccionario, 
310. v. tendal.

tendalero, s. Costa. El que trabaja en un 
tendal.

tenderlacam a. “Ecuad. Hacer la cama”.

El entrecomillado es el breve texto 
del diccionario Larousse, muy preciso 
en el registro de los ecuatorianismos.

tener corona .fr.fig.fam  Para expresar la 
condición privilegiada de una persona 
y que exagera su importancia para ser 
servido: “-¿Y por qué llegas tan tarde; 
qué crees que tienes corona ? ”. “¿Qué 
corona tiene el chulla?”.

tener puntuAones.fr.fig.fam. Para indicar 
que una persona es valiente, muy va
liente; ser muy hombre, til. Ejercer la 
primera autoridad en el hogar: “-Laque 
tiene los pantalones es la señora Michi, 
porque el señor medio pendejón viera 
es”, //tener los pantalones bien puestos. 
fr.fig.fam. Tener pantalones, con inten
ción enfática, //tener un entreten!- 
m iento .fr.fig .fam . Para en giro cufc- 
mísüco significar que un sujeto tiene 
querida, //tenerle a uno cabezón, fr. 
fig. fam  Porfiar, insistir, importunar, 
machacar: “-¿Me trajo ya los zapatos? 
Le pregunto porque la chica me tiene ya 
cabezón con este cuento” , //tener co- 
rreus.fr. fig. fam  Para indicar que una 
persona tiene serenidad y paciencia para 
aguantar impertinencias, necedades, 
insolencias: “-Hay que tener correas 
para lo más de vivir”. Fie apiedra, (7:7 
Mercurio, 3. Enc./85).

Tenencia Política. s. Oficina del Teniente 
Político: “ .. .por un secretario de tenen
cia política”. J. Icaza, Mama Facha, 
203.

teneres, s. pl. I lacicnda, bienes, patrimo
nio: “.. .que podían haber menoscabado 
sus teneres". E. Mora Moreno, Humo, 
(LosMej. Ctos. Ecuat.. p. 351).

tenida, s. Tertulia nocturna larga: . .era 
una tenida alegre sin rigidez”. R. 
Dcscalzi, Murmullos, 137.112, Jarana.

Del francés viene esta palabra y por 
supuesto de las viejas y misteriosas 
logias medievales, de las hermandades 
de los constructores de las soberbias 
catedrales. Y lodo lo dicho es antece
dente para dar paso a la definición aca
démica de l e n i d a: "Sesión de una lo
gia masónica” .

teología, s. Mancha grasicnta visible en el 
sombrero debido al sudor de la frente 
del que lo lleva.

El libro que todo tiene, el Quijo
te nos trac algo afín al ccuaiorianismo 
t e o l o g í a .  Es el tra sudor del DR AE. 
Veamos el siguiente pasaje: "...piensa 
que desde una legua se le descubre el 
remiendo del zapato, el trasudor del 
sombrero, la hilaza del herreruelo y la 
hambre de su estómago”, (p. 1460).

Pero esto no es lodo. Cordero Pala
cios en Cuenca, y Cevallos en Ainbato 
registraron en sus respectivas obras el 
ccuaiorianismo de esta papeleta. En el 
Catálogo de errores de este y en el 
Léxico del primero está t e o l o g í a  con

852 *



tercena—tercio

las correspondientes definiciones, (p. 
2*15). Ccvallos aclara más el punto al 
idenlillcarel provincialismo con La caste
llana saín, palabra desconocida en el 
lenguaje corriente. Id DRAM de saín 
escribe: “(irasa que con el uso suele 
mostrarse en los paños, sombreros y 
otras cosas” .

Vázquez y el Chantre Matcus no 
registran el ecuatorianismo irreverente. 
De lijo, se inhibieron de aproximar la 
ciencia que trata de Dios y de sus atribu
tos y perfecciones al humano desaseo y 
¡k ) bre/a vi s i b les en bon e tes de cartón i g os 
vicjilns y escleróticos y sombreros de 
párrocos humildísimos en camino a una 
santidad alimentada en esta vida por 
renunciaciones y un ascelismoataráxico.

tercena, .y. Tienda donde se vende carne; 
carnicería.

No sé" de dónde nos vino este inu
sitado significado de t e r e  c n a.

I.a de España es nada menos que 
“almacén del estado para vender por 
mayor tabaco y olios electos estan
cados”.

tercenista, s. I I vendedor de cante en una 
tercena.

terciado, adj. Mezclado, no puro: “Una 
vaca terciada ". 1/2. Dicho de la madera 
la compuesta de tres planchas unidas 
por pegamento,  l lamada también 
contrachapada.

tercio, s. La mitad de una muía, v.: “Un 
tercio de papas” . 112. Cada uno de los

dos bultos de carga terciadas sobre el 
lomo del animal.

Esto de que t e r c i o  sea una mitad, 
y por lo tanto cada uno de los dos fardos 
de cíirga, merece comentario. T e r c i o  
es en el DRAE “cada una de las tres par
les en que se divide un todo”, y también, 
"cada una de las dos mitades de la carga 
de una acémila, cuando va en fardos”.

La anomalía del significado, en
tiendo, puede tener explicación al refe
rirse a la antigua actividad y ocupación 
de arrieros y carreteros. Posiblemente 
en un principio se distribuía la carga en 
tres fardos, dos a los costados y uno al 
centro. Se tenía, por consiguiente, tres 
unidades. Pero, asimismo, quizá, o sin 
quizá, asegurar la carga del centro no 
ofrecía la misma firmeza de la que porta 
el animal a los dos costados, acomodados 
de modo fácil y repartiendo el peso por 
igual a uno y otro lado. Id tercer fardo, 
el del centro, acaso, resultaba carga 
postiza. Siendo así podía aflojarse, y 
por este hecho, o aún en el peor de los 
casos, por quedar Hoja la carga, obligaba 
al arriero a detener las recuas p;ira volver 
a asegurar los fardos con las consi
guientes molestias y retardos. Resuello 
el problema, si así ocurrió este lance 
habitual en la vida y el trajinar del arriero, 
había que eliminar el fardo central, pero 
aumentar proporcionalmcntc el peso de 
cada uno de los dos que van bien aco
modados y como en balanza a los costa
dos de la acémila. Descartada la tercera 
parte -el t e r c i o- la conflictiva diré, 
pero incorporada en las dos restantes, el 
sentido aritmético sufrió la consecuencia 
de quedar invariable la fracción y llamar 
a cada una de las mitades un t e r c i o .
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terco, adj. Duro de carácter, recio; severo.

tereque, s. Trasto, efectos personales. “Los 
actores llegaron con sus tereques, co
rrieron la cortina roja...” J. Dávila, 
Ventana, (Hoy, 3 l/Jul./84).

Consultado el DRAE el encuentro 
de t e r e q u e  es para saber que la voz 
es del Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico 
y Venezuela con el significado de “trasto, 
trebejo".

term inal, (ingl. terminal), s. Lugar en el 
que comienza, o termina, o es punto 
intermedio de comunicaciones pañi el 
transporte de personas o de carga: “El 
terminal aéreo"; “faltan fondos para el 
terminal terrestre".

No está registrada en el DRAE la 
acepción aquí apuntada. Es anglicismo 
porque es la fiel traducción de la palabra 
inglesa terminal de claro origen latino. 
T e r m i n a l  para el criterio académico 
ortodoxo es solo adjetivo.

Pude haber prescindido del párra
fo anterior pero lo he dejado presente 
para la historia de El Habla del Ecua
dor. Obedece esta nota a la inclusión de 
te  rm  i n a 1 en la edición del DRAE, la 
XX de 1984, con la 4* acepción redac
tada, así: “Cada uno de los extremos de 
unalíneade transporte público". No ad
mite, o mejor dicho, no contiene in
formación etimológica procedente del 
inglés, sino simplcmcntcdc laoríginaria 
latina terminalis.

term o, (ingl. nombre de marca de fábrica: 
THERMOS). s. Vaso o recipiente de

cristal especial hecho para conservar 
caliente el contenido; o, al contrarío, 
mantencrel frío en su interior". “Y sacó 
una taza de leche caliente del ternw...", 
M. Corylé, Mumio, 29.

Como queda ya dicho, pero repito, 
el nombre ya españolizado y genera
lizado proviene de la marca de estos 
vasos o envases de la marca inglesa 
lítennos. Aunenel misino idioma inglés 
se emplea también dicha palabra a la 
que los diccionarios remiten a la voz 
vacuum bou le, es decir botella al vacío. 
En efecto, dicho recipiente como una 
botella tiene un espacio intermedio al 
vacío.

ternejo. adj. Corajudo, muy valiente, 
valeroso; enérgico, áspero de carácter: 
“...importa no descubrirse, pero parece 
ternejo". N. Martínez, la s  guandos, 45.

Elccualoríanismoquenocsexclusi- 
vidad nuestra se conoce también en el 
Perú según el Uiroussc. Mas, aquí no 
acaba lo concerniente al adjetivo de 
nuestro interés. El DKAE inscribe 
ternejón -tiene empaque de parónimo 
de nuestro i e r n c j o- con sentido abso
lutamente contrario al ccuadorianismo 
porque ternejón significa “aplícase a la 
personaque se enternece con facilidad". 
Sin embargo, no es de encontrar des
propósito en l e r n e j o porque de terne 
apunta el mismo DRAE, esto: “Que se 
jacta de valiente o de guapo... fuerte, 
tieso, robusto de salud".

Y, punto en esta papeleta de en
contrados movimientos del ánimo: 
ternura vs. grosería; dulzura vs. dureza.
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tcrnerada.  s. Conjunto de temeros: 
“...separado de la ternerada quedó desde 
ese día...” . G. Mera, Lucero, (Los Mej. 
Ctos. Ecuat., p. 265).

temo. s. Traje de hombre compuesto de 
tres piezas: saco, chaleco y pantalón. //
2. El mismo traje compuesto de saco y 
pantalón. //3. Conjunto sastre de mujer, 
con chaqueta y falda, cf. sastre.

tero real. s. Ave zancuda de las Islas 
Galápagos, llamado también changamé. 
(Himantopus himantopus). Residente 
común de las lagunas salobres y charcos 
de agua dulce, notable por sus grandes 
palas coloradas, su cuerpo pequeño con 
plumaje negro en el lomo y blanco en la 
región ventral y su kirgo pico negro.

tertuliar, int. Conversar, estar de tertulia.

testim oniar, ir. Manifestar sentimientos 
de afección a una persona. “Atestiguar 
una cosa” es la acepción ortodoxa.

tetear. int. Costa. Pulular: “. . .lostiburones 
están que lelean por estos lados”. D. 
Aguilera M ., Jaguar, 188.

tetlllera..v. Costa. Puñal “...am arró... su 
tetillera, fino relámpago de acero”. J. 
Gallegos L„ Madereros, (Los que se 
van, p. 120).

tía, no hay tu. fr. fig. fam . Con que se 
expresa inconform idad, resolución 
contraria terminante frente aembustes o 
pretextos fútiles.

(lana. s. desús. Asiento: “ ...sentaban el

cadáver en una silla o liana ”. Mons. F. 
González Suárez, Historia, 1 ,105.

La t i a n a referida por Mons. Gon
zález Suárez para Vemau y Rivet es 
tianga: “ ...quand muriat un chef ou 
quelque personnage important de la 
tribu, il erait á sa demiére demeure assis 
sur un siége appelé t i anga . . . ” . 
Etnographie Anc., 18.

tiánguez, (náhuatl?), s. desús. Plaza de 
mercado de los aborígenes, v. calo.

Fueron los españoles los que tra
jeron el vocablo t i á n g u e z  desde 
Mesoamérica.

tlatro. s. barb. Norte y Costa. Teatro.

El grupo consonántico ea tiene 
frecuente cambio en ia como en el caso 
presente. El uso de t i a t r o  está presente 
aún en el habla culta. *

tiempos, adv. pl. Hace mucho tiempo: 
"Tiempos que no nos hemos escrito”. 
"Había estado con la mujer del chino 
Eustaquio. Hacían (sic) tiempos andaban 
en enredos...” . E. Gil Gilbert, Lo que 
son, (Los que se van, p. 77). Se encarece 
la idea del largo tiempo transcurrido 
que admite también el DRAE, pero en 
este pasa a la forma singular, //tiempos 
de la chispa./r. fig. fam. Para indicar 
que algo se refiere a un tiempo muy anti
guo: “Eso es bueno para los tiempos de 
la chispa, contestó el otro”. R. Murguey- 
lio, Cerro, 27.

tierno, adj. Fruto todavía verde que no ha 
madurado completamente.
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tierra , s. w. ¡Jacta.

tierrero , s. Terreno seco y suelto del que 
sale fácilmente polvo, o tierra. H2. Esa 
misma tierra y polvo.

tierroso. adj. barb. Terroso.

tieso, adj. Jaque, valentón, corajudo, recio. 
H2. Patidifuso: “-Me quedé tieso y di 
una magnífica propina". Palacio, Dé- 
bora, 101.

tiesto, s. v. Chayaría.

tigre. Ecuad. s. Pájaro de tamaño mayor 
que una gallina, tiene pico largo y plu
maje pardo con manchas negras el cual 
se asemeja a la piel del tigre.

Todo el párrafo anterior pertenece a 
la cuarta acepción del DRAE. Nuestros 
lexicógrafos no registran la voz.

tigrillo, s. Felino de la Costa y del Oriente, 
(Felis pardalis).

El t i g r i l l o  académico describe 
al animal, así: “Arnér. Cent. Col., Ecuad 
y Venez. Mamífero carnicero de pequeño 
tamaño, de cola larga y pelaje adomado 
con manchas".

tijera reina, s. Viga principal de una cu
bierta. H2. Insecto llamado también 
sacha tijera. Es la tijereta o cortapicos 
del DRAE.

tijereta, s. Fragata.

tilingo, s. Ave canora de la Costa de

plumaje negro, //cazar tilingos, fr. jig. 
fani Holgazanear, cf. pastar chirotes.

tilín, s. onomat. Para indicar el sonido de 
una campana o campanilla. Se usa más 
repitiendo la palabra: " ...y  las campa- 
nitas sonaron con su tilín tilín disperso 
y hueco". I. Petroff R., Delmira, (El 
Coni, Supl. Dom., 17/Fcb./80, p. 12).

tillo1, s. Arbol de la Región Oriental, (Bro- 
simu/n latifolium). III. Madera de este 
árbol empleada en carpintería.

tillo1, s. Aféresis de platillo, la tapa de bo
tella o tapacorona metálica que cierra 
una botella herméticamente: "Jugabas 
con Dios a las bolas y a los tillas. . . ". J. 
Rivadeneira. Las tierras, 204.112. Juego 
de escolares con las lapas de cierre de 
las botellas. Ift.Jig.fam. Cosa de hacer 
muy simple y fácilmente: "1 Isted no lo 
podría resolver. Pitra Dédalo fue tillos".
S. Espinosa Dédalo, (Hoy, 6 /l;eb./H4). 
“Esos problemas de álgebra son tillas 
para mí".

Por meras presunciones sospecho 
que t i l l o  fue palabra acuñada -creada- 
por la gente menuda. En electo, los 
escolares se dan tiempo libre y ancho 
para suscntretcnimientos y distracciones 
-ocupación más grata que hacer los 
deberes- y al tener a la mano un puñado 
úctapacoronas, v, o platillos metálicos 
que sirven de tapa a las botellas de agua 
de Gllitig, v, de bebidas gaseosas, de 
cerveza, etc. en lugar de referirse a lapa, 
o a tapacorona, o a platillo finalmente, 
optó algúnch ¡cuelo vivaracho por acudir 
a la ley lingüística y natural, es decir, a
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Ineconomía verbal. Millonees, suprimió 
la sílaba inicial. Así quedó por un lado el 
término t i l  lo, y por otro, por supuesto, 
la invención de un pasatiempo, inocente, 
baratísimo, pacífico: el juego de t i- 
11 o s.

Pero la injuria del tiempo está pre
sente para transformar, innovar, destruir.
I d juego, su frecuencia y gusto, parece 
que fuera debilitándose. Viene en su re
emplazo la tecnología foránea con ju- * 
gueles estrambólicos, de continente y 
funcionamiento desaforados atentato
rios al bolsillo de los pobres padres de 
familia y sin duda modeladores del 
carácter infantil hacia un norte no del 
todo amable, sereno, respetuoso y baña
do de la alegría y travesura infantiles, 
sino modeladores de una personalidad 
agresiva, insolente, de ino/os frescos, 
audaces, forrados de alegría destructiva, 
potencial o efectiva.

timbiquc. s. (irán tambor de los indios 
quijos.

timbrador..v. Empleado fiscal encargado 
de colocar los timbres fiscales, en las 
cajetillas de cigarrillos, o en las botellas 
con bebidas alcohólicas.

timbiisbca. s. ( miso o sopa popular en la 
Sierra, especialmente en el norte, com
puesto de papas, carne y coles.

timón, s. Los dos brazos con manubrios 
para guiar la bicicleta, v. guidón.

tinaco, s. ( 'uc. Ll fuerte y penetrante olor 
de orinas en los pañales de los niños, 
colchones, ele.

Pues este t i n a c o  acre, resultante 
de la combinación del nitrógeno y el 
hidrógeno, es decir el subido olor del 
amoníaco de la orina encerrada, en cas- 
lelhmo es nada menos que el “líquido 
fétido de la aceituna apilada” según en
seña el Diccionario de Madrid. Como 
no somos tierra de olivares, el nombre 
quedó más bien para producto humano 
y doméstico.

¿Cómo pasó el nombre del caldo de 
la aceituna al fruto de la micción?

La respuesta, aparece simple: por 
analogía gramatical.

tinajera, s. p. us. Ln las haciendas, sitio 
destinado a guardar tinajas. 112. desús. 
Armazón de madera en la cual se aco
moda el recipiente de piedra pómez 
para filtrar el agua y hacerla potable.

Ln América Central, Ecuador y Perú 
se usa la palabra en la 1“ acep., según 
indica el Uirousse. Lo aceptado en el 
ORAL es en masculino.

tincar. íquich. tingaría), ir. Tingar.

tincazo. “(de la onomat. tiñe), s. Arg. y 
licuad. Golpe que se da a uno en la ca
beza, capirotazo", v. tingar.

Ll entrecomillado indica la defi
nición del DRAL.Tobarensu Consultas 
inscribe el ccuatorianismo tingazo con 
similar definición a la recogida por el 
DRAL (p. 457). Por fin Mateus en su 
Riqueza recoge la voz (p. 447), la define 
y corrige la escritura del léxico acadé
mico. “No es tincazo ni tincar como 
anota el Diccionario ” es la sentencia
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" del Chantre de la Catedral Metropo
litana.

Y para no descuidar ahora, el punto 
final. Me refiero a la onomatopeya de 
tiñe que se figura el Diccionario de 
Madrid. Es respetable la aseveración 
académica pero el verboquichuatingana 
lo dice lodo. No existe símil onomato- 
péyico porque el referido verbo signifi ca 
arrojar algo a papirotazos.

tincullpa. (quich. tincullpa). s. Pequeño 
adorno de cobre con motivo antropo
mórfico. La arqueología ecuatoriana está 
bien enriquecida con ( i n c u 11 p a s 
aborígenes.

tingada, (úc tingar). s. Acción y efecto de 
tingar.

tingar, (quich. tingana). tr. Impulsar una 
bolita o caneca u otro objeto pequeño y 
liviano por medio de un golpe seco con 
el dedo índice o el anular: “...entonces 
tingaba un lápizque teníaa su alcance”. 
Picapiedra, (Tiempo, l8/May./80). 
“-¿Sabes/f/igar?”. “-Sí. Só tingar, lanzar 
piedras...”. J. Rivadcncira, Las tierras,
205. v. tincazo.
. 1 *

El verbo quichua tingana se infiltró 
en el vocabulario español sudamericano 
como muchas otras palabras más sin 
dejar huella de su etimología original.

En el Diccionario quichua de Luis 
Cordero encontraremos tingana. La 
significación en español según el 
referido diccionarista es “Arrojar algu
na cosa a papirotazos, sobre todo en el 
juego de los niños con bolas de cristal, o

con jurupis. Véase esta palabra".

Argentina y Chile en la cabecera 
septentrional de sus territorios tienen 
substrato quichua bien identificado, 
especialmente Argentina. Por esta cir
cunstancia puede den varsc el hecho del 
usodeí/nrar según el apunte de Alfredo
N. Nevcsen su Diccionario de america
nismos: "tincar. l./trg. Chile. En el jue
go del boliche: lanzar la bolita impul
sándola con un movimiento rápido de 
los dedos mayor y pulgar. IIA rg. y Chile. 
Dar un papirotazo".

tlnguetazo. s. Acción y efecto de tingar: 
“...de un tinguetazo arrojó lejos a la 
araña...". (í. II. Mam, Sunuig, 22 ID. 
Capirotazo.

tingúete, s. Tinguetazo.

tinoso, adj. Atinado.

tinto, s. Infusión de café negro.

Es un simpático colombianismo de 
general aceptación. Usado en C'liile va a 
traer confusión: no vendrá café sino 
vino tinto.

tiosa. s. Avccitade lasclvaorícntal amazó
nica de plumaje negro y pico rojo. Su 
corazón utilizan los nativos en ritos má
gicos.

tlpazo. s. Aumentativo de tipo; sujeto 
importante. ID. adj. Muy hábil, diestro: 
“Es un tipazo para el billar".

tipeador. (ingl. typist). s. Mecanógrafo.
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tlpeur. (ingl. lo type). ir. Dactilografiar, 
escribir a máquina.

0

Este anglicismo tiene muchos adep
tos. ¿Son odiosas las comparaciones? 
T i p e a r  por un lado y por el otro la 
alternativa entre dactilografiar desu
sada, y escribir en máquina, muy usada 
pero son tres palabras y las dos relati
vamente largas. T i p e a r  descuella. 
Tiene cerca a su padre anglosajón: lo 
type.

tlpldor. (quich. tipina: deshojar las ma
zorcas demaíz). v. Chu/o pequeño, origi
nalmente de madera, luego de hierro, 
ambos instrumentos puntiagudos, utili
zado para rasgar el pacón, v, de la ma
zorca de maíz p;ira sacarla, al cosechar 
el grano: " ...y  hendían las puntas de su 
envoltorio con el lipidor", J. R. Bus- 
lamante, /Jara malar, 27.

Para dar vida a este quichuismo se 
empleó la morfología española, con la 
terminación dor propia del agente o 
instrumento. ¡Y quedó bien!: l ip id o r .

tlplnu. (quich. tipina). s. Tipidor: “...el 
maíz, se deshoja con la tipina, especie 
de cuchillo pequeño.. 11. Toscano, FA 
español, 32.

Mientras en el sur del país decimos 
lipidor en alguna otra área serrana debe 
decirse como señala Toscano, siempre 
preciso y bien informado. No silencio el 
hecho de hallarse la palabra tipidor y no 
t i p i n a  en la novela Para matar el 
gusano del señor Buslamanle, notable 
varón quiteño dueño del apacible y 
rom ántico relato rural en alguna

hacienda de Pichincha.

Por último, Toscano dice ser cu
chillo la t i p i n a .  Así será. El tipidor no 
es instrumento cortante sino punzante.

tipo. s. Sujeto, persona, individuo: "Buen 
tipo, mal tipo ”. cf. man.

tiquete, (ingl. ticket), s. barb. Billete, bo
leto: “Los tiquetes del pasajero".

tira 1, s. Cue. En el juego de las bolas, la 
preferida con la que juega el jugador. //
2. Alfajía.

tira2. 5. Grupo, cáfila: "Una tira de vagos”. 
Tómase a mala parte: "...los hombres 
son una tira de hijos de perra...” J. 
Dávila V., Los hijos, 104. "...no  somos 
sino una jorguita de amargados... una 
tira de corrompidos...”. E. Cárdenas, 
Juego, 67.

tiraderu. s. Asa, manubrio: "La tiradera 
de la puerta, del cajón”.

tirador, s. Tiradera. H2. Catapulta, pallca.
//3. Esm. Pescadores que pescan en los 
ríos con dinamita: "Tiradores llaman 
en el norte de Esmeraldas a los cristianos 
que pescan con dinamita”. J. García, La 
maldición, (El Univ., 27/Oct./71. //4. 
Fornicador.

tiradora, s. Bola con la que se tinga en el 
juego de las bolas; tira.

tiraje, s. Tirada.

tirar, prnl.fam. Equivocarse el estudiante
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' en un examen: “Tirarse el examen de 
química". I I I . Fracasar un estudiante y 
perder el año: "-Papá, no me pegue; me 
tiré el año". 1/3. Fornicar: "-Le tiré a la 
longa". G. A. Jácome, Garzas, 61. “-Te 
ofende que me tire a una virgen". V. Le- 
ví C., Fuego, 296. "Un hombre la re
ventaba y jadeaba de placer igual que 
cuando se la tiraban ". Denisse Rosales. 
Llamado, (Libro de posta, p. 97).

tiriar. (de tira), tr. Colocar tiras o alfajías 
para el entablado o para forrar el cielo 
raso.

tiricia, s. barb. Ictericia.

tirlclado. adj. barb. Atacado de ictericia. 
//2. Escuálido, escurrido, muy flaco.

tlridento. adj. vulg. Tiriciado; ictérico.

tirnishca. (de tierno), adj. y s. Guarapo 
todavía sin fermentar.

La formación de esta palabra es por 
procedimiento quichuizado.

tiro. s. Disparo de arma de fuego: "PA
CIFICO. Mi marido, (tiros)". T. Mera, 
Guerra y paz, (R. Descalzi, Teat. Cr(t„ 
II, p. 417). 112. Cartucho de arma de fue
go: "Muchas carreras y sudores costaron 
los cincuenta fusiles y los seicientos 
tiros que conseguimos”. L. A. Martínez, 
Mis memorias, (LosMej. Ctos. Ecuat., 
p. 119). 1/3. En pirotecnia, cartucho del 
cohete en el que va la carga de pólvora.

tis con ta s . fr . Tas con tas.

tispo, (quich. tispug). s. I arva de insectos 
y especialmente de mariposas.

tlshador.(quich.tisana: guiar), s. Fique 
guía la yunta.

Se nota claramente la castellaniza- 
ción de la palabra quichua con la sílaba 
final que denota el instrumento o agente.

tlshar. (quich. tisana), tr. Guiar una yunta 
en el campo de arada.

La terminación verbal ar denota la 
castcllani7ación del verbo quichua.

tlshtlsh. (quich. tishtish). Voz con la que 
repetida sucesivamente, el tishador llama 
y guía a la yunta por el campo que ara el 
arador.

tití. s. Variedad de camarón.

tiumhil. s. Arbol de la Sierra, (C lusia  
alata). U2. Madera de este árbol usada 
en carpintería.

tlyo. s. bar. Aldeanismo por lío.

toba. s. Depósito do sales de la orina acu
mulados en las bacinillas.

tobillera, s. Vendaje para el tobillo.

tocado, adj.fam. Î oco, chiflado.

tocar el violín, fr. ftg. fam. Con que se 
indica que una persona se halla de testigo 
de amoríos de una pareja, cf. cargar.

toclla, (quich. ludia), s. Lazada, nudo
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corredizo.

tóete, (quich. tugti). s. Fruto del nogal. // 
2. Nogal (Juglaría nigra).

liste noble árbol, por sus hojas, su 
madera fina y su sabroso fruto, es especie 
vegetal en peligro de desaparecer.

<

tocho, adj. y s. Dícesedc! sujeto de pequeña 
estatura. 112. adj. Cue. Persona pequeña 
y rechoncha: “¿Dónde está el locho Lo- 
boviejo?”. J. M. Astudillo, Marinearlas, 
16. //3. s. Pedazo de madera cilindrico 
que se afirma a una pared, o pilar, con el 
fin de batir en 01, alfeñique. //4. Vaso 
pequeño con aguardiente.

No ando descaminado si afirmo que 
l o c h o  cscuencanisino. Fn la Costa se 
desconoce la voz, en la Sierra -excepto 
Azuay y ( ’añar-1 o c h o es también des
conocido el término. La noción de 
estatura pequeña, o de persona rolliza y 
corla, me figuro a través de Cervantes. 
Con la transcripción de este lug;ir del 
Quijote, el lector se d;irá clara cuenta 
del fundamento de mi sospecha y quizá 
haga causa común con mi suposición: 
“-Medios, Sancho, con nuestro estado - 
respondió Teresa... y el casarla dejadlo 
a mi cargo que ahí está Lope locho, el 
hijo de Juan locho, mozo rollizo y sano 
que le conocemos” . Quijote, 1031.

Honorato Vázquez apunta el to- 
c h o cuencano por el tozo castellano, 
es decir, "enano, o de baja estatura”.

toda harina, s. I hurí na de trigo sin florear 
para hacer mestizo: “ ...y  por fin los 
mestizos de toda harina, de pesada

digestión”. L. Moscoso V., Espadachín, 
58.

toda vez., tn. adv. Puesto que.

Lstamos con un modo adverbial 
entrometido y fallo de elegancia.

Puede ser subjetiva mi apreciación 
anterior. Lntre gustos y colores... A lo 
dicho agrego hacer causa común con el 
Padre Mir: “Más disparatada es la 
expresión t o d a  v e z  que, ni francesa, 
ni española, bárbara por demás”. En su 
lugar tenemos ‘una vez que’, ‘puesto 
que’. Diccionario, 170.

Aunque hay opinión y gustos con
trarios, no por eso se usa el modo ad
verbial y se halla en plumas de primera. 
Pruebas id canto: (una, y buena): "Toda 
vez que siempre fue considerada la 
palatalización...” . R. Mcnéndcz Pidal, 
A propósito de la ll y la l latinas. 
(ORAL, Mayo-Agosto, p.p. 170-182, 
Madrid, 1954).

todo, s.fam. Partes pudendas: “...tú de
rrumbado y desvergonzado con todo 
afuera”. G. II. Mata, Atacocos, 19. // 
m ostrar todo.fr.fam. Exhibir lies partes 
pudendas, //y todo. Locución com
plementaria a una serie de partes: “Me
tieron en el tanque de gasolina a la má
quina con rodillo y todo “van a vender 
la casa con muebles y todo”.

Aparentemente es superflua esta 
locución y t o d o. Mas, el hablante con 
tal refuerzo está señalando mayor im
portancia a lo que dice por el agregado 
enfático de la locución. En los ejemplos 
arriba escritos, en el primero, se supone
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que el rodillo de la máquina de escribir 
no debía meterse en gasolina, porque se 
reblandece y porque siendo caucho el 
petróleo va a estropearlo. I)c aquí la 
expresión “con rodillo y iodo" pañi 
resallar el absurdo cometido. Juan Mon- 
lalvo echa mano al giro: “ ...id octavo 
afeite con tontera y lodo". Siet. I'rat., I. 
206.

todoy. udv. Ahora: “ ...todito temblaba 
todoy". A. Pareja, Lo Bcldaca, 1X4.

tola, (quich. lula. ¡ola), s. Montículo fune
rario de la época precolombina en que 
se encuentran restos humanos, pic/as 
de adorno, objetos domést icos d i versos, 
armas, etc.

1:1 DRAI: no ha recogido esta vo/ 
americana importante incrustada muy 
hondo en la prehistoria y arqueología 
del continente. 1:1 Padre Ve lasco ya nos 
habló de las t o l a s  de los (a ra s  (siglo 
XVII); Pedro Permití Cevallosdescribe 
las t o l a s  de los ('.'iras (circo 1X60): 
I;cderico (ion /ále/ Su Are/ hi/o cosa 
igual en su Historia; (1X90): Luis 
Cordero en el Diccionario ( l X90) regis
tró la palabra quichua t o l a  y su paró- 
nima tula; Carlos R. Tobar trata sobre 
la misma palabra y reproduce el párrafo 
histórico de Cevallos, ( IX90), (Consul
tas, p. 462); Alejandro Mateus en su 
Riqueza (p .450)define (o la(PJ IX) ;  
Manuel Moreno Mora con su pasmosa 
imaginación, avivada por su erudición 
sorprendente en su Diccionario (1967) 
tiene como siempre cosas nuevas sobre 
materia etimológica. Lsla ve/, también 
cumple su norma con t o I a. Su con
clusión es tajante: t o l a  es palabra de 
idioma mcsoamcrícano, del cakchiqucl

de la familia maya guatemalteca. I in sus 
propias palabras tenemos: “tola, susl. 
Túmulo, montículo artificial que se 
levanta sobre una sepultura". Ph. M. 
Cak.totdn: “vacío, deshabitado”. Dice., 
I.p. 1IX.

tolar./r. Aflojar la lien a con la azada para 
deshierbar el planuo.

tollMin. adj. Dicho de una persona, lerda, 
pesada por demasiado gorda.

tolete, s. ( ¡arrotede madera y más general
mente de goma dura usado por la policía 
civil.

Parad  DRAI i el t o l e t e  es un "ga
rrote largo” . Su empleoestá circunscrito 
a América ('cutral. Colombia. Cuba y 
Venezuela. Aunque no se menciona el 
I icuador.es notable el hecho de encontrar 
bajo esa misma palabra y en la 4* acep
ción este texto: *7/4. licuad.. Tolcta/o, 
golpe de tolete".

Palla coherencia en la noticia 
lexicográfica del Diccionario Acadé
mico. lia primer término, t o l e t e  de
bería señalarse uunbién como ecuatoria- 
nisino conjuntamente con los países de 
América Central y las tres naciones más. 
Luego después es inexacto que i o I c- 
t e en el Leñador sea golpe de tolete o 
toleta/o. Tal golpe con esta arma con
tundente de la fucr/a pública Ihunamos 
los ecuatorianos tole tazo.

toma. .v. ('anal por el cual corre agua para 
regadío: “...por la loma ya no pasa el 
agua y el pasti/al es una mancha ocre”. 
L.Moscoso, Espadachín, 248. ”-Sí,au
ra, ca, tenemos la toma ". “-Sí, señor, la
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loma de agua, una obra de la que el 
pueblo debe estar orgulloso”. J. Ica/.a, 
Sed, (Los Mej. Cías. E cu á t., p. 303). 
"...robar un pocode agua de \atoma del 
patrón píira que la sementera no pe
rezca...". H. Cárdenas, Polvo, 41.

Para el DRAE la t o m a e s  solo la 
"abertura u orificio en los canales”. Por 
inctaplasmo, en el ecuatorianismo, se 
extendió el significado al canal entero. '

tom acorriente. s. Artel acto en las instala
ciones eléctricas p;ua tomar y derivar 
contacto con la red que surte de fluido 
eléctrico.

tomate, .y. Arbusto solanácco indígena del 
Ecuador (Cyphomandra betacea) que 
produce fruto comestible; tomate de 
árbol. //2 . 1 rulo de esta planta, //tomate 
de árbol, .y. Arbusto llamado también 
tomate, l , aecp.//2 .I rutocomestiblede 
esta planta:" ... noquedarían en la retina/ 
y en la lengua los frutos:/ tómale de 
drlfol, a jí...” . J. Pa/os, Levantamiento, 
35 . v. Iamarillo. //tom ate riñón, .y. ( )tra 
solanáccaque hace mata pequeña, anua 
con fmto comestible. //2. I-I fruto de 
esta mata.

tomina..y. Bebezona de indios después de 
funerales: “...los indios deben corres
ponder la favorable acogida con la lla
mada tomina que es el gasto de bebida”. 
(N. Burgos, ínterrelacidn, p. 201).

A no dudar l o m i n a vendrá del 
verbo tomar.

tom e. adv. Aféresis de entonces.

"Es muy frecuente en la pro
nunciación descuidada”, señalaToscano 
en su Español, 127.

tones para los preguntones, fr.fam. De 
tono humorístico que la persona mayor 
responde a una pregunta impertinente, 
audaz o inconveniente de un niño.

tonga, s. Costa. Fiambre que lleva el 
trabajador de la Costa para su almuerzo 
alrededor del medio día:" ... lleva desde 
la mañana la tonga, o sea un poco de 
arroz cocido, con un pedazo de carne o 
pescado, envuelto todo en hojas de 
plátano”. J. de la Cuadra, Plan, (00 . 
CC., p. 903).

tongo, .y. En algunos deportes, pacto 
inmoral enire los competidores, en el 
que el uno, por dinero, voluntariamente 
ofrece la victoria al otro, en acuerdo 
secreto. //2. Pelea de boxeadores y lu
chadores en que fingen luchar con deci
sión, pero en realidad es simulado y 
ficticio el encuentro.

tonodeNiño. s. Cue. Músicade villancico 
que se toca en diciembre hasta el carnaval 
en ritos ofrecidos al niño Jesús: “El tono 
del Niño en el cual sallan de alegría 
hasta los pinos del parque...”. L. Mos- 
coso V., Cuando nadie, 13.

tontificado. (de tonto), adj. Medio tonto, 
perplejo.

tontifienr. ir. Entontecer, perturbar, ú. m. 
c. prnl.

tonto, s. vulg. Palanca de hierro que usan
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los rateros para forzar las cerraduras y 
saltar los candados.

t o n t ó n ,  adj. Un poco tonto; no del todo 
muy tonto.

t o p a r ,  ir. N orte . Tocar, asir. 112. Hurtar, 
llevarse algo a escondidas.

Es curiosa la significación de t o- 
p a r  en el Norte porque al sustituir al 
verbo to ca r  le está privando a este de su 
significación original. Piensan los que 
emplean topar que to ca r es solamente 
con la significación de “tocar un ins
trumento musical".

"-T ópele , tó p e le" . “-Solo le topa  
en el brazo nada más". Con estas indica
ciones y otras por el estilo apuntadas en 
las dos líneas precedentes un Oficial de 
Policíadc Quito, indicaba a uno por uno 
de un grupo de estudiantes, para que con 
el acto de solo tocara un sujetocntre va
rios más, identifique a quien se sospe
chaba ser el presunto autor de la muerte 
de un colegial: "-T ópele, tóp e le  al que 
le reconozca".

Aunque no cuente con testimonio 
literario aquí van estos otros ejemplos: 
“-¿Dónde está mi cartera?”. “-No sé, ni 
la he to p a d o  siquiera". “-¿Ya cogiste el 
libro del estante?". “No le he topado  
todavía”. “-Aquí quedaron todas las 
herramientas, y ahora no hay una sola". 
“-No sé, señor, sí las vi hace ralo, pero 
no he to p a d o  nada".

Resumiendo: t o p a r  se usa con 
estas significaciones: locar, coger, lle 
varse.

No he lachado de barbarisino a este 
empleo particular de topar en el habla 
del norte. Y no lo he hecho porque en
contré muy a tiempo documentación 
que libra a la vez y a los hablantes de 
hallarse incursos en falta gramatical. Es 
un arcaísmo. Juan de Valdez sale en 
ayuda nuestra: “como llegáramos a topar 
algunas cosas...". D iálogo, 41. En este 
lugar del Q uijo te quedo en duda si el 
uso de t o p a r puede tomarse en el sen
tido del arcaísmo anotado, y consiguien
temente, como emplea al momento el 
hablante ecuatoriano del norte; o, si t o- 
par lleva la actual y corriente signifi
cación de topar “Este es el prado donde 
topamos a las hi/arras pastoras". Quijote, 
1743.

En la cita cervantina topar puede 
estar en el bien conocido sentido del 
empleo contemporáneo de “hallar 
casualmente una cosa".

Coraminas trae dos buenas colum
nas sobre l opa r. I >e las varias acepcio
nes de este verbo, no hay referencia 
alguna al sentido del ccuatorianisino. 
Subrayad maestracídesvíodc la signifi
cación original de ‘buscar’,o ‘hallarpor 
casualidad una persona o una cosa’. Ea 
acepción de hallar con citas tan antiguas 
como en Juan Ruiz, en Ncbrija, Valdez 
y otros autores más recientes me lleva a 
colegir que a la cosa que se halla sigue 
el ademán físico de tocar, de coger, de 
apropiarse. Si hubiera acierto en mi 
suposición, si no estoy hilando delgado 
sobre el mecanismo semántico, la vieja 
-arcaica- significación de hallar, derivó, 
o mejor dicho, fue a dar en i o p a r, por 
aquello de que se toca, se palpa la cosa 
hallada.



tope—toquilla

Y hasta aquí no más la lucubración 
lexicológica y lexicográfica.

tope', s. Clic. Juego que consiste en tirar 
una moneda contra una pared y en el 
que, alternando cada jugador por tumo, 
después del rebote de la moneda, saber 
en qué parle de la lo/.a, o del ladrillo del 
piso cae la dicha moneda. Cuanto más 
hacia el centro cae ésta, tiene la ganancia 
el jugador, y a la inversa, pierde aquel 
cuya pie/a, pisa en raya de la juntura, o 
se halla más cerca de ella.

tope2, (ingl. lo/).). (uij. Dicho del precio de 
las cosas, el límite máximo.

1.a expresión precio tope es angli- 
eada porque es el calco de top prive.

l in la decena de acepciones acadé
micas ninguna se aproxima y menos 
concuerda con la significación señalada 
aquí, fil hirousse, sin señalar vincu
lación con el inglés apunta precio tope 
como precio máximo.

topetón, .v. Topetada, topela/o: "...los 
lernerillos extraen la leche a fuerza de 
topetones”. J. R. Dustamante. Para 
matar, 9.

tópico, (ingl.tapie), s. barí), lema, asunto, 
materia: "l istos tópicos v;ui a tratarse en 
la reunión por ser muy importantes”. 
"I .os más variados íápicos se conocieron 
en la conferencia” .

.Sabemos, t ó p i c o  tiene estas cua
tro acepciones: "Perteneciente a deter
minado lugar. 112. Perteneciente o rela
tivo al lugar común. //3.m. farm. M edi

camento externo. //4. Principios gene
rales de que se sacan pruebas y expresión 
trivial, lugares comunes” . I Iasla aquí lo 
enseñado por el DRAfi. Y lo que nos 
dice el Diccionario de la lengua inglesa 
Random House es esto: (traducción) 
“topic. m ateria de conversación o 
discusión. H2. Parte de una discusión o 
de la que se compone un discurso” . Co
mo puede notarse, el anglicismo ha 
pegado firmemente en el suelo del caste
llano. Si vamos por las leyes ortodoxas 
de la gramática castellana, así, tomado 
l ó p i e o es llanamente anglicismo.

Veamos la otra cara de la medalla 
en el buen uso de t ó p i c o  en la pluma 
de dos escritores cuencanos: de I lonoralo 
Vázquez y de Alfonso Andrade Chiri- 
boga. Del primero: . .ella es la palabra 
patriotismo que ha quedado para tópico 
de una literatura oficinesca” . La obra de 
Crespo Toral. Del segundo: "...con tó
picos también se esparce el ala del 
epigrama”, Hemeroteca, I, 157.

topo. adj. Man. Ganado sin cuernos, ú. t. 
c. s. 112. Musaraña.

toquilla. 5. Palmado nuestra zona tropical 
húmeda de la que se utiliza la hoja para 
con la fibra de ella tejer sombreros y 
otros artículos, fin Botánica se conoce a 
la planta con el nombre de Carliulovica 
pahnata. 112. Paja toquilla, la fibra de 
esta pituita. //3. Sombrero hecho con 
esta misma fibra: ‘‘...tejes el toquilla 
sobre la misma muerte” . G. II. Mata, 
Chorro, 17.

La noticia lexicográfica del Dic
cionario de Madrid es "Bol. Ecuad. 
fispccie de palmera sin tronco, cuyas
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hojas en forma de abanico salen del 
suelo sobre un pecíolo largo. Suministra 
la paja con la que se tejen los sombreros 
jipijapa”.

El DRAE no anda conforme en 
cuanto a las definiciones de toquilla, 
jipijapa y sombrero Panamá. IX: jipija
pa dice ser la tira larga y flexible que se 
saca de las hojas del bombonaje. f  alta 
aclarar que bombonaje y jipijapa son 
nombres para el mismo vegetal. Al no 
hacer esta aclaración, puede pensarse 
que las dos voces son dos plantas 
distintas, cuando en realidad es una sola.

toqulllero. aiij. y s. Dícesc del que está en 
el negocio de la paja toquilla: “...entre 
las manos de los toquilleros". G. II. 
Mata, Chorro, 13.

torcasa. s. Torcaz.

torcaza, s. Torcaz, variedad de tórtola 
común de la Sierra.

torillo, s. Vacuno macho que por su corta 
edad todavía no tiene señal de hierro.

Tobar Donoso trae esta nota digna 
de reproducirla: “torete, torillo”. El 
Diccionario contiene las dos palabras, 
pero como simples diminutivos de toro. 
Suele distinguirse en el Ecuador “el 
torillo que es el que tiene media señal, 
del torete que ya soporta el hierro”. 
Lenguaje rural.

torlnera. s. (it. de Toriho, Turín). adj. y s. 
Botella de un litro de capacidad: . .dos 
pinganillas que portaban una guitarra y 
dos tormeras depuro”. E. Mora Moreno,

Humo, (Los Mej. Clos. Ecuat., p. 352). 
“Muchas tormeras de aguardiente se 
vaciaron esa noche". 1 i. Cárdenas, Polvo,
50. i

T o r i n c r a viene del nombre de 
la ciudad italiana de Turín, es decir, 
dicho en indiano. Tormo. iX’sdc dicha 
ciudad venían antaño varias clases de 
vinos compuestos, amargos, del tipo 
llamado vermut y entre estos hubo uno 
con la marca Tormo. Originalmente 
fueron envases de un litro de capacidad, 
en contraste con la botella corriente de 
75 centilitros de capacidad.

torlnero. (it. de lorino, T urín). adj. De la 
clase de los vinos i tal huios dulces:".. .de 
los vinos tormeras, de la champaña que 
uno puede beber.. E. C Cárdenas, Polvo,
41.

torno, s. Pez de carne dañina.

toro1, s. Esnu Ola muy grande.

toro2, s. Nombre que se da al sueño en len
guaje infantil, //venir el toro.fig.fam. 
Dominar el sueño a un niño tierno. 112,
En el juego de bolas, al grito de toro, 
toro, los j ugadores en forma desordena- j
da y violenta recogen las bolas y se ,
apropian arbitrariamente de ellas. '

1 i , , {

torsal. 5. Torzal. j
i!

torta. 5. Variedad de poroto grande y pla
no de color blanquecino.

tortilla, s. Fritada con papa aplastada y 
sazonada con achiote y queso: “Están •
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to r tillera — totora

las tortillas en esa lata crepitante.. J. 
Pazos, Levantamiento, 27. 112. Amor 
lesbiano.

tortillera, adj. Dícese de la persona que 
hace o vende tortillas. //2. Que comete 
amor lesbiano: .. no le gustan los hom
bres sino las mujeres. Vos eres tortille
ra”. ‘‘-¡Y más que juera! a vos que 
('importa!". J. Gallegos, Al subir el agua
je, (Los que se van, p.140).

De pasada, tocando el homosexua
lismo femenino, esto es, lesbianismo, 
lesbiana y lesbiano, no constan estas 
palabras en el DRAK (1970), ni en los 
varios diccionarios de la lenguacspañola 
consultados. Lesbio y lesbiano se refie
ren solamente al gentilicio y til adjetivo 
correspondientes a la isla griega de 
Lcsbos. lista palabra moderna aunque 
los significados sean tan viejos como la 
humanidad misma, deberían entrar ya 
en las páginas del DRAE, y de cuanto 
otro diccionario español más salga a 
circulación.

I le dejado el apunte tal cual quedó 
redactado antes de la circulación de la 
XX edición del DRAH (1984). Ahora 
(1986) las cosas han variado. Y para 
bien, fil I)R AI* contiene ya lesbianismo, 
lesbiano, ¡¿\bico, lesbio.

torzón, s. Timpanitis, meteorismo de los 
animales.

tostado, s. Por antonomasia, el maíz 
tostado: .. ni un grano de tostado (maíz 
tostado) que ha caído en el lodo...” . E. 
Bonifaz, Los indios, 89.

Pasó buen tiempo a raíz del reparo 
de Don Carlos R. Tobar para dar paso a 
la actualización y enmienda requeridas. 
La confianza y optimismo del mencio
nado académico queda cristalizada en la 
cuarta acepción del DRAE (1984) con 
estas tres palabras: “Ecuad. Maíz tos
tado”. En 1911 en la página 464, de 
Consultas al diccionario de la lengua, 
Tobar rec lama a la Academ ia “por haber 
aceptado la voz quichua cancha y no 
tostado Y es útil agregar unas lincas 
más sacadas de la misma obra: "Tostado 
es por antonomasia, en el Ecuador el 
maíz tostado. La palabra cancha no es
tá en uso ya más que entre los indios que 
no hablan castellano... mientras que 
nuestro término pertenece al vulgo, a la 
burguesía y aun a la nobleza... ”. El des
uso de cancha es noticia absolutamente 
valedera en el tiempo presente (1986), 
lanío más que en 1911, Tobar encontró 
a la palabra quichua fuera de circulación 
del hablante castellano. El DRAE en su 
edición de 1984 mantiene cancha con 
la misma acepción antigua: "cancha. 
Maíz o habas tostadas que se comen en 
la América del Sur”.

tostar, tr.fig. Vencer, arruinar: “En ese 
partido les tostamos a ustedes: siete a 
cero”.

tostada, .v. Sombrero de paja, de consis
tencia rígida: “Lucía almidonado y 
planchado con tostada nueva”. A. Or- 
ti/, Juy ungo, 13.

totora, s. Planta acuática (Scirpussps), de 
la que sus falsas hojas se emplean para 
la hechura de esteras, petates, sopladores, 
etc. Abunda esta planta en los lagos de 
las provincias de Imbabura, Chimbornzo
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tra b a d o — tra g a r

y Cotopaxi. Hay algunas variedades: 
“ ...el suelo debió ser terrizo y cubierto 
probablemente por esteras de totora... 
Mons. F. González Suárez, Historia. 
VIII, 176. “Selva estrecha de lanzas/ de 
las verdes totoras que custodian...“ . C. 
Suárez V., Yaguarcocha. “listeras, aven
tadores hechos con la totora de los 
lagos”. A. Buitrón, líl valle, 15.

trabado, adj. Sujeto que se hallacn trance 
por el efecto de haber fumado mari
huana: “-Por favor, saquen a ese hombre, 
está trabado...". I:. Viten, Chiquillos. 
(Cuentos, p. 68).

trabador, s. I Icmunicnia de carpintería 
para dar la inclinación apropiada a los 
dientes de sierras y serruchos para que 
se facilite el corte.

Nadie entre nosotros dice triscar el 
verbo para indicar la acción de trabar los 
dientes de las herramientas y triscador 
el instrumento para dicho objeto.

trabajoso .adj. Trabajador, diligente.que 
se aplica mucho al trabajo. Hay una 
traslación semántica con este vocablo, 
traslación que vuelve barbarismoa t ra 
b a  j o s o, al emplear la voz como sinó
nimo de trabajador. I ¿I sentido corriente 
de l r a h a j o s o es que “demanda aten
ción y trabajo", “ ...un día de labor 
demasiado trabajoso", (i. II. Mala, 
Sunuig, I.

trace..y. Trazado: “I ¿I trace de lucarretcra”.

traer.
t

I listona tiene el verbo i r a c r. Y

¡qué palabra no tiene historia! Pero esta , 
tiene trayectoria especial como ocurre a ¡ 
un enjambre de voces del período for- | 
malivo del castellano. I I verbo ap:ircce j 
en testimonios literarios con modalida- , 
des de la conjugación no usadas moder- ¡ 
namente. Sin embargo ene! habla rústica í 
y en la descuidada no es raro encontrar 
cristalizado el arcaísmo. "-Tray mi 
guitarra”. “-No estás pes leñendo vus 
mismo”. M. A. Landfvar el al, La fiesta 
de San Pedro, 137. A este uso en im
perativo tray le siguen los arcaísmos 
truje, trajiste, etc. I labiendo dicho uso 
arcaico no está por demás reprodu
cir aquí estas ricas citas: “PHRIBAÑF.Z. 
-¿Cómo, están aquí los dos? ¡Oh! que 
nunca les truje ron". 1.a evocación de 
Lope revive el arcaísmo. “...Don Juan 
Manuel es mi padrino y fue quien me 
trujo al palacio.. R. del Valle Inclán, 
Sonata de otoño, 30. "...tray le, tray le". 
Arcipreste de Hita /./ Libro del buen 
amor, 414 ." ... y también de los galose j 
perros domésticos que se truxeron de ! 
I ispjuia...”. ( ¡. Fdz.de (W\cdo, Historia, í 
1,85. //traer cola, loc.funi. Para indicar 
que algún hecho es o será causa de 
electos sobrevevientes generalmente 
negativos o contrarios: " ...la  nueva | 
fábrica de cemento va a traer cola si 
fracasa...”. M. T. Guerra, Superpro
ducción, (Uxpreso, 21 /A glo ./82 , 
Guayaquil). ¡

trafanario. s. Cue. Tafanario, posaderas. 1

tráganos, ad. vulg. Que oculta su edad, 
que revela ser más joven.

tragar. Ir. I ingañar a otro en un negocio y 
arruinarle al fin: “I jc tragó el socio y por 
eso quedó el pobre en la calle”. //2. ftg.
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Ln forma negativa, sentir antipatía por 
una persona: “Lo que pasa es que no le 
tragas al Director”. \

trago, s.fam. Bebida alcohólica en general. 
112. Aguardiente: "Para penar he nacido./ 
Y a vivir sin que me quieran./ Poco me 
importa, caramba,/ Denme trago y 
vengan penas”. Cap. Pop. “-¡Tómale un 
trago!”. C. Andradc y C.t Sombras, 
(Hombre, p 407). “-Dame un trago, , 
¿quieres?. B. Camón, Por qué, 223.
“.. .empecé a servir agua de am ela bien 
caliente con una punta de trago a los de 
confianza y coñac a los otros.. .” J. Dá- 
vila, Dafne, 87.

Y este uso de t r a g o  como sinó
nimo de bebida alcohólica no es nuestro 
exclusivamente. Tragoqueensent ido 
recto significa “porción de líquido que 
se bebe de una ve/”, por mclaplasrno 
pasó a ser el mismo licor alcohólico. 
Quevedo nos da muestra clara del uso 
antiguo y peninsular, por supuesto: 
"-¡Qué digo, camarada! ¡Qué trances 
liemos pasado, y qué tragos!”.

Y con el paso de los siglos y en este 
año de l ()7(), R;unón J. Scnder nos dice 
en su admirable Crónica del alba: “-¡A 
ver! Y luego va y viene un trago!”, III,
27.

traguear, int. vulg. Beber aguardiente.

traje de carácter, s. Traje de ceremonias. 
líl. Traje de etiqueta, frac.

Para el DRAli t r a j e  d e  e t i 
q u e t a  "es el uniforme propio del cargo 
o dignidad que se tiene". Para lps

ecuatorianos llega la dicción solo al 
traje conocido con el nombre de frac. Y 
dicho sea de paso, esta indumentaria 
otrora de uso frecuente en determinadas 
ocasiones, es en la actualidad especie en 
vías de desaparecer. Recuérdese, si no, 
el chaqué, el esmoquin y el frac. Los 
roperos de estos tiempos ya no tienen 
estas ropas ceremoniales.

tra jinar, int. Trabajar: “En nuestro diario 
trajinar de IaTV”. H2. Bregar, afanarse:

," . .  .en el constante trajinar por los ban
cos...”. R. Dcscalzi, Murmullos, 105.

tranca, .v. Esm. Lncuentrodc las aguas de 
un río con el mar en el que se produce 
oleaje y ruido especial.

trancar, ir. barb. Alrimcar.“ . . .huyeron a 
lo largo de los corredores, el zaguán em
pedrado y se trancaron dentro de algún 
cuartilo estrecho.. Ii. Cárdenas, Pol
vo, 42. //2. vulg. Atragantarse.

tranquiza, s. Zurra, paliza; golpes dados 
con una tranca.

transparente, adj.fig.fani Muy pálido, 
hecho una cera por causa de miedo, 
desmayo, u otro motivo.

transporte, s. Vehículo transportador de 
carga o de pasajeros: “Sólo consiguieron 
Res transportes para la excursión”, 
“ ...se quiten y se borren del interior de 
los transportes (buses y colectivos)” . J. 
Dousdebés, De esto y aquello, (El 
Tiempo, 26/Jul./7l).

trapería, s. Tienda de la trapera líl. Tienda
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donde se venden cosas robadas.

trapear, ir. I'regar un piso con trapo o 
estropajo y agua para lavarlo.

Bien (orinado el verbo. No registra 
el DRAli.

trapero , .v. Persona que comercia en ropa 
usada. 112. f  Vendedora de cacharros: 
“ ...el viejo de la calle de las imperas 
nos dio cincuenta...”. R. Pérez T.. 
Micaela. V).

traposo, (de trapo), adj. Andrajoso: “. . . tu 
corazón de caballero traposo... " .  (i. 11. 
Mata.Aír/a>mv, 26. “Acaso tienen dere
cho a la vida los i raposos y los muertos 
de ham bre...”. /./ linio. (10/1 cb.AM. 
Cuenca).

Así como andrajo se deriva de 
andrajoso, no se ve obstáculo para la 
formación deeste adjetivo. I ístáauscnic 
en el DRAli. lil larousse  inscribe el 
adjetivo y dice, “trapiento”.

trusedcntul. adj. barb. Trascendental.

liste barbarismocs tan común y co
rriente que nada nao  es oír a oradores, 
políticos, profesionales, profesores, 
comunicadores y comunicadorcs, etc., 
etc. explayarse en sus peroratas en las 
que las frases socorridas son “esta hora 
ira sede ni a l", “las decisiones ira sede lí
tales ", “este momento histórico es trase
de mal ", y así por el estilo otras más. I ji 
comisión del barharisino es pan de cada 
día.

Kant supo qué es Transzendentul.

(Teó esta palabra. I.e sirvió para pro- j 
fundos tratados filosóficos. IVro, por f 
estas latitudes, en ocasiones trasven• } 
dental ha venido a envilecerse. O mejor * 
dicho, ha sido envilecido el término. Se j 
ha vuelto tópico trillado al echarlo a j 
perder por minúscula corrupción formal 
en boca del hablante incompetente: 
l r a s e d e n i a I.

I ¿i voz, sufriendo de metátesis pare
ce haber quedado desprovista del conte
nido prominente de su principio.

trascender, int. Oler mal una cosa.

IV la cima filosófica vino t r a s -  
c e  lid e r para con buen Iandamento y 
motivación aceptable descender a la sima 
y serv ir como sirve para decir que "el 
pescado tr a s c ie n d e que “el colchón 
del niño meón está trascendiendo esto 
es. que por descomposición se siente la 
fetidez del pescarlo y por la presencia 
del tinaco, v. huele mal el colchón.

Bien recogido el significarlo para 
por extensión llevarlo de la suprema 
filosofía acampóla» disímil y descender 
a lo basto y ordinario. Sea próximo, o 
remoto, pero el nudo bien que ala los 
polos opuestos: la filosofía y locorriente 
-la circunstancia orteguiana- que es 
también suerte de filosofía. Trascen
dente es lo que queda más allá, lo que 
sobrepasa, y se proyecta lejos, muy lejos. 
IV las concepciones kantianas a I ; ls 

nociones escolásticas ha quedado este 
verbo l ra se e n d e r para “oler mal una 
cosa”. I .os extremos se tocan. Recorde
mos el pasaje shakcspcrkuio. I á\ magna 
filosofía y la pequenez humana cíuninan 
viéndose las caras: “Algo está podrido 
en el estado de Dinamarca” es la res-



tre in tiu n o — trin ch e

hojas del bombonaje y se emplea en la 
población de aquel nombre y otros 
puntos de América Meridional, para 
tejer sombreros, petacas y diversos 
objetos muy apreciados”.

treintiuno. s. vulg. Callos de vaca.

trenzar, prnl. Pelar la pava los enamora
dos. //trenzarsea golpes.fam. Peleara 
puñadas.

trepadora, s. pl. Espuelas de que se valen 
los trabajadores de las compañías de 
electricidad para trepar a los postes, o a 
los árboles.

tres en raya. s. Juego de estudiantes en el 
cual dos jugadores contienden a colocar 
en un tablero ad hoc tres fichas juntas, 
y sobre las que el opositor con movimien
tos acordados trata de impedir tal pro
pósito. cf. triquis.

trinca, s. Camarilla cerrada, absorbente, 
abusiva, que tiene en sus manos la con
ducción de los asuntos de una colecti
vidad, grupo, junta, etc. “Esta patética 
palabra, trinca no se había todavía crea
do en el siglo XVIII”. M. Cháve/. !•*., 
Crónicas, 1,163. “...y  que lodo era una 
trinca basada en el Iraude electoral... ”. 
A. Pareja, Catador, 339.1/2. Agrupación 
de personas comprometidas en el pro
vecho individual a costa de los demás: 
“ ...hay trincas de abogados con sucur
sales en cantones”. C¡. 11. Mala, Sal, 23. 
cf. argolla.

Esta creación popular como es 
también argolla su sinónima tiene

características semánticas que no con
tienen otras vives afines -no sinóniinas- 
del castellano, tales como canuirilla, 
conseja, conventículo, mesnaiia, gremio.

T r i n c a  tiene carácter muy parti
cular. lYimero, son muy pocos, poroso 
lo de trinca -tres- que para los casos 
nuestros serán un poco más de este tan 
corto número; segundo: la hermandad o 
cofradía cerrada no admite sino a los 
que son seguros por su lealtad; tercero: 
el egoísmo, la arbitrariedad, el despo
tismo, la injusticia, son sus divisas; 
cuarto: el provecho propio a costilla de 
los demás son claros y positivos para 
sus fines.

I lay t r i n c a s  en la universidad, 
en el magisterio, en las organizaciones 
laborales, en las entidades deportivas, 
en los clubes sociales, en fin, hay t r i n 
cas  en cuantos otros cuerpos colegiados 
más. Argolla y t r i n c a  forimin buen 
par de pájaros gordos que se posan y 
anidan en donde se encuentra fácil o 
duro el ejercicio y el abuso del poder 
para provecta > pr< >pio y dañi ule ex trata >s.

trincar, ir. Pillar: “... pero onde le trinquen 
verá no más lo que le hago” . J. Ica/a, 
Huasipungo, 24. H2.tr. fam. Coger, 
sorprender in fraganti: “Alfredo logró 
trincar al motorista". J. Gallegos L., 
Cruces, 1.

trinche, .v. Cue. Tenedor.

Apenas desde la edición de 1970 
del DRAE aparece t r i n c h e .  Junto al 
uso de ecuatorianos están los colom
bianos, chilenos y mejicanos.
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trinchi. s. barb . Trinche.

f rlpamishqul. (quich. tr ipam ishqu i: tripa; 
m ishqui: dulce), s. Híbrido castellano 
quichua significativo de plato indígena 
preparado con el intestino delgado de 
vaca, asado a la parrilla sin sal. “...las 
moteras y las que venden tr ipam ishqu i, 
a ellas sí les va b ien ...”. S. Cordero de 
íEspinosa, Té d e  b ien ven id a , (H oy, 22/ 
I)ic./84). í

La hibridación se desprendió del 
vocablo en quichua total m is h q u i-  
chunzhulli, con el mismo significado 
anterior: tripa du lce . I a  preparación no 
es agradable a la vista, pero cosa distinta 
es al paladar.

triquls. s. Juego de estudiantes consistente 
en reunir en un tablero hcchoa propósito, 
tres fichas sucesivas pertenecientes al 
misino jugador, v. tre s  en  raya.

trizado, s. frisadura.

trizad uní. s. Rajadura leve.

No tiene el verbo el DRAE. El 
L a ro u sse  inscribe el verbo como chile
nism o. S igni f ica  “hender, ra ja r 
levemente; tr isa r  un cristal”. Estamos 
con los chilenos.

trizar, tr. e int. Trisar.

triste, s. Música de aire melancólico: “.. .el 
cantinero al principio tímido tocó esos 
tr is te s  de la antología”. J. M. Astudillo, 
M o rla ca d a s , 7. ” ... me enseñó a tocar la 
guitarra, a templar sus cuerdas, a cantar

tr is tes, chilenas y pasillos...”. E. Cár
denas, P olvo , 20. //triste lágrim a de 
puerco, fr .  vulg. Insulto.

El nombre sustantivo t r i s t e  del 
L a ro u sse  es lomado del folklore de 
Argentina y Perú. Agrego más de mi 
parte: por lo visto ha habido el mismo 
gusto y desde antiguo entre ecuatorianos 
y peruanos, porque Arana, el lexicógrafo 
limeño del siglo pasado (fines del 800), 
apunta: “...toca un tr is te  yaraví’. D ic 
c ionario . Aquí t r i s t e  no es sustantivo.

froje. s. m . y f .  Granero.

Se puede trazar una isoglosa bien 
definida con la demarcación del uso de 
t r o j e  masculino en el Azuay y Cañar, 
y de la  t r o j e  para el resto de la Sierra.

En este lugar de Víctor Manuel Al
bornoz viene la mués tra del uso literario 
que se aparta del empleo corriente y 
vi vocn las provincias azuayas: “ .. .luego 
viene la trilla con el equino coro y la 
conducción a la tro je " . L u is  C ordero  
D ávila , 112.

T r o j e  femenino, entra con paso 
fírme en la literatura. Vimos en el párrafo 
anterior la cita del polígrafo cuencano 
Albornoz; ahora vamos con otro co
terráneo, Remigio Crespo Toral: “...m i 
madre ante la  tro je  v a c ia .. ." .  Leyenda, 
144. Y caminando hacia el norte del 
Ecuador estamos en compañía de Julio 
Zaldumbide, quiteño: “...de la futura 
hcnchida/rcy'e ” D e la n a tu ra leza , (P oe
ta s  R o m á n tico s , DEM, p. 343).

Omitir la valiosa nota de Julio To
bar Donoso sobre t r o j  c en su L engua je
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. rural no sería bueno. Por eslo voy a sus 
páginas. Y tenemos "troje: Troje. troja, 
troj. términos iguales de los cuales sólo 
el primero se usa en el Lcuador. Todos 
son femeninos...”. A pesar de lo dicho, 
que t r o j e  es femenino, don Pedro An
tonio de Alarcón da género masculino 
en su célebre Viaje de Madrid a Súpoles. 
(p. 278).

Medigoenlonces, ¿qué vinculación 
habrá entre el uso cuencano masculino 
y el del notable escritor español nacido 
en Ciuadix? Pues, de pura gana he puesto 
esta interrogante porque Ciuadix está a 
50 kilómetros al noroeste de ( ¡ranada, y 
por lo tanto en el corazón de Andalucía, 
el gran bastión árabe. Y Cuenca, la de 
Hspaña, muy al norte en el Corazón de 
Castilla la Nueva. Ln suma no hay 
vinculación alguna.

Quedan dos conclusiones: primen), 
el uso femenino de t r o j e  se sitúa en 
el género poético, en el campo literario, 
además, de estar en el habla estándar de 
la Sierra norteña; segundo, el t r o j  e, 
así, del género masculino, encontramos 
en el habla estándar de a/uayos y ca- 
ñarenses.

trom pa, s.fam. Cite. Boca, hocico, espe
cialmente la boca del que por gesto de 
disgusto, o de ira reprimida, sobresale 
fuera de lo ordinario.

Los canarios -los de las Islas Ca
narias- usan también t r o m p a  como 
lo hacemos nosotros. De ellos, nos vino, 
naturalmente, el regionalismo. Alvar 
registra el término en la tierra de los 
guanches.

trom pear, ir. Dar trompadas.

trom petero, s. Ave del ( )rienle (Teophia 
crepitans).

trompe/.arse. v. ref vul,g. Tropezar: “...lo 
sacó a patadas... y él l rompezdndo.se c n 
las piernas de los arrodiliados...", J. lí. 
Adoum, Luiré Marx. 7 1.

trompe/.ón. ,v. barí). Tropezón.

Ln Lspiuta es anticuada esta pala
bra. lislá viva en las Canarias secón el 
profesor Alvar, l n  el medio popular 
ecuatoriano suena el t r o m p e z  ó n.

trompiza..v. Pendencia a puñadas: "...una 
trompiza (pelea)entre dos hombres”. I -, 
Bonila/, Indios de altura, 113.

trompón, s.fam. Jaque, valentón: “ ...ha 
bía un billar donde se reunían los mejores 
trompones de Q uilo...” . P. Cuvi, His
torias. (Revista Diners. N” 22. Dic./X3, 
p. 32).

trompudo, adj. Que tiene la trompa gran
de: bocón, hocicón.

Se usa más el adjetivo para las per- 
sonas.

troncal, adj. Dicho de una vía de comu
nicación, la principal: “I .a troncal de la 
('osla (carretera)”: “la troncal de la 
empresa (central telefónica)".

Desconoce esta acepción el dic
cionario español.

troncha, s. Presa. //2.//g. Canga, trofeo,
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buen deslino con que se contentan ciertos 

políticos ai negociar con el adversario y 
así asegurar la cuo ta  d e lp o d fr :  "...los 
directos beneficiarios de la troncha  para 
calm arlos...”. J. Ortiz, G obierno , (E l 
C o m , 2/Sct./82). “.. .reclamó sin rodeos 
la troncha , es decir la mejor presa del 
caldo que se cocina en política”. B. 
Ortiz Brcnan, La co n vergencia , (H oy, 
17/Jun./85).

F.sta palabreja  no reg istra  el 
D icc io n a rio  d e  la A c a d em ia  E spañola . 
Mas. t r o n c h a  sí puede verse en las 
páginas del D icc io n a rio  L a ro u sse  con 
dos acepciones. Son estas: "A m é r . 
Tajada. IIA m ér. F am . Ganga, buen 
destino: sacar troncha”.

De llegar a escribirse el diccionario 
ecuatoriano de política esta palabreja 
porque no es palabrita ni palabrota, 
estaría firme en sus páginas. Hizo 
historia desde Mayo de 1982. I;uc un 
dirigente político el que lanzó al espacio 
el reparto  d e  la troncha . (Rafael de la 
Cadena). V por el dalo que puse al 
comienzo, el maestro normalista antes 
nombrado manejó bien el término, 
porque su idea fue precisamente marcar 
cotí t r o n c h a  la presa, la ganga, la ta
jada, el buen destino ansiados por los 
hombres de su piulido.

Y el sustantivo generó derivados a 
los que veremos en seguida.

tronchen», adj. Tronchista.

tronchlsmo. .v. Procedimiento político de 
enervar la oposición m ediante la 
concesión de cargos u otras prebendas a

los adversarios. //2. Actitud conciliadora 
del opositor político mediante la nego
ciación y reparto de cargos y otras pre
bendas.

tronchista. s. Político beneficiado por el 
tronchismo.

troncho, s. Pedazo, porción, bocado, espe
cialmente de carne.

tronera, s. Cue. Abertura en el piso o sue
lo por el que pasan las aguas al sumidero.

tropezón, s. Cue. fa m . Dulce de frutas de 
estación: "T ro p ezó n  de durazno”.

tsádchela. s. Nombre del grupo étnico al 
que los españoles pusieron el largo y 
abstruso nombre de Santo Domingo de

- los Colorados. //2. Idioma de los
Colorados, v. co lorados.

*

tsantsa. (shuar: tz a n tz a ) .  s. Cabeza 
humana reducida al tamaño de un puño, 
tenida como trofeo de guerra.

Lsogni. (quich. del norte: tsogni). s. Lagaña, 
cf. chugni.

En quichua norteño el grupo 
consonántico ts  corresponde a la 
palatalización y golpe africado de ch:  
chugni: tsogni, a ch ira ; a tsera, corriente 
en el quichua del sur.

tsognlento, (de tsogni). adj. vulg. La
gañoso. vv. chugn ien to , tsogn i.

tu y yo. s. Silla doble en la que las dos 
personas se sientan dándose lasespaldas:
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“Estosjuegos se componían de dos sillo
nes tu y yo, una mesa central, un burro 
pie y 14 sillas individuales". R. Pérez 
Pimental, Las casas viejas, (El Telé
grafo).

tuavía. adv. barb. Todavía: “ ...y  lúa vía 
tiene que l l e v a r . J .  A. Campos, Cosa s, 
143.

tubo. s. Cámara neumática que inflada 
con aire a presión rellena la llama de 
caucho o neumático de los vehículos.

tuc. Voz que repetida varias veces se usa 
para llamar a las gallinas: "tuc, tuc, tuc, 
y las aves corren porqué saben del reparto 
de granos para su alimento".

Es simplemente reflejo condicio
nado. A pesar de lo dicho no sé cómo se 
comportarán las gallinas españolas con 
el grito americano-ecuatoriano-de tuc, 
t u c ,  t u c ,  porque ellas, según la Aca
demia Española parael mismo propósito 
de reunirías y darles el alimento, en
tienden el equerativo ¡tila, pita, pita.

Habrá que volver a recordar a 
Pavlov.

T u c ,  t u c ,  t u c, y pita, pita, pita 
son equerativos. Significa esto que la 
emisión repetida semeja al eco. He 
tomado del griego eche sonido, de don
de lomó el latín y formó echo. Distintas 
son las nociones de frecuentativo, 
iterativo y reiterativo, términos más bien 
aplicados a diferentes clases de verbos.

tuco. s. Rollizo del tronco de un árbol 
cortado en pedazos: “ ...llevando leña

de tuco". E. Gil Gilbert, Nuestro pan, 
37.

tucumán. s. Cordel, tejido. 1/2. Rienda y 
otros aperosde las caballerías. //3. Cierta 
clase de tejido trenzado hecho con linas 
tiras de cuero.

tucurpllla. (qufch.tucurpilla). s. "licuad. 
Especie de tórtola pequeña". (Colum- 
bigallina psserina). El color gris del 
plumaje le permite confundirse con el 
color de la tierra.

El entrecomillado significa la 
definición del DRAE.

tuerca y tornlllo./r. Para indicar que una 
persona es de una sola pieza en sus con
vicciones; recalcitrante, firme: " ...l i 
beral de tuerca y tornillo, sabía decir 
que Monlalvo..." R. Andrade, Tacho 
Villamar, 131.

tuga, (quich. luga), s. Tórtola:" ... las tugas 
murmullan estribillos de amor". C. 
Andrade y C., Tarro, 174.

tugar, (quich. tugana: arrullar), i ni. Arru
llar una tórtola: “.. .de las tiernas torcaces 
que tugaban enamoradas...". J. M. 
Astudillo, Por donde.

tuguiana. (quich. tuguiana: reventar), s. 
Cue. Cierta dase de pan basto que se 
hace en Cuenca.

Ea artesanía de la panificación en el 
folklore cucncano ha sufrido cambio 
notable desde el decenio de 1960 a esta 
parle. Establecimientos pan i Picadores
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de la pequeña industria han ido pau- 
laliiuunente desplazando y dando muerte 
a los tradicionales negocios lamiliares 
c< niel e( >rrespond ie n te cambio a la mcca- 
ni/aeión y a fórmulas nuevas de pan. 
Así las cosas, el m estizo , la p a sp a , la 
costra , la ro d illa  de  C risto , la t u- 
g u i a n a, la ración , el p a n  d e  burro, 
han dcsapíirccido unos, y otros van ca
mino de acabarse por la aparición del 
p a n  fra n c é s , el brioche, el p a n  d e  m olde, 
el de cen ten o , el in tegra l, el p a n  de; 
agua. etc. Y para terminar i u g u i a- 
n a o tugyana . en quichua reventar, 
originó el nombre del pan porque este 
corona en su centro con un bulto como 
tumor, nombre que es también en 
quichua el de tu  y  y a  na.

Tul», s. I lipocoríslico de Gertrudis.

tul», s. Cue. p. us. Palo en forma de estaca 
con una punta biselada para cavar la 
tierra y descubrir los frutos que en ella 
se encuentran.

Es el profesor Alfonso Cordero 
Palacios a quien debo el dato al sacarlo 
de su L éxico . Dice ser cañarismo. Luis 
Cordero da como quichua y describe a 
la misma herramienta otrora usada por 
los indios, v. tu lar.

tulur. ir. Cavar con lula. 112. Empujar una 
herramienta para cavar.

Nuevamente menciono a Cordero 
Palacios porque es él quien inscribe este 
verbo y el sustantivo visto en la papeleta 
precedente como cañarismo. El paró
nimo ta la r  asoma al proceder al examen 
de t u 1 a r. Ya vimos, to la r es aflojar la 
tierra para oxigenar el suelo y librar a la

i

planta de cultivo de la mala hierba. Dejo 
la pregunta ¿Habrá alguna relación 
etimológica de tu la  y t u l a r  con to la r?

Algo de desengaño le invade al le
xicógrafo cuando ocurren estos pe
queños grandes problemas etimológicos, 
o semánticos. Pero el optimismo queda 
porque se abriga la confianza de que 
otro u otros más afortunados o más in
formados y competentes darán con la 
solución.

tulpa, (quich. tu lipa), s. N orte . Tulipa, 
piedras dispuestas para formar el fogón 
y acomodar las ollas sobre el las:" ... una 
débil candela lanzaba destellos: la tulpa. 
Sobre ella una olla de barro". E. Bonifaz, 
N o c h e b u e n a , (E lC o m ., 27/Dic./77).

Ir por las páginas del L a ro u sse  es 
para encontrar a t u 1 p a sin etimología 
quichua y sí colombianismo neto: 
"Nombre de las piedras que forman el 
fogón de la gente de campo". Y la 
incursión en el DRAE da por resultado 
el encuentro de la voz con más amplio 
espacio geográfico: "tu lpa . (Del que
chua: lulipa, hogar, fogón). Col., E c u a d  
y Perú. En el lenguaje rural, cada una de 
las tres piedras del hogar” .

tulipa, (quich. tu lipa ), s. Piedra que sirve 
para acomodar las ollas en el fogón. “En 
la mañana acomodando las tu lip a s para 
su agua de raspadura". T. Crespo de 
Salvador, A na , 6.

Se distingue el quichua del sur del 
Ecuador con respecto al del norte en 
algunas diferencias m orfológicas, 
sintácticas y fonéticas. Con t u l i p a  
tenemos el ejemplo de la palatalización
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tumbado—tuquear

de la consonante en la primera sílaba. 1:1 
hablante del norte dice íulpa, y en 
algunas áreas tushpa.

tumbado, s. Cielo raso: “ ...la planta de 
sábila suspendida del tumbado esté o no 
plantada en maceta o tiesto”. C. J. Cór- 
dova, Contribución. Art. sábila.

El DRAE no registra el ccualoria- 
nismo pero sí el Larousse con este 
apunte: "Ecuad. Techo raso”.

tuna1, s. Chumbera, nopal (Opuntia 
bonplandi). II2. Fruta sabrosa de esta 
planta cactácea.

tuna2, s. Borrachera; diversión; jarana 
ruidosa y desordenada.

tunante, adj. Que gusta de la tuna o di
versión.

tunar, int. Dedicarse a la bebida y diver
siones desordenadas desatendiendo las 
obligaciones.

tunda. 5. Es ni Fantasma vestido de negro, 
de aspecto de mujer que roba niños.

El profesor Justino Cornejo con 1 uj o 
de detalles y su chic estilístico ofrece 
extenso material folklórico sobre la 
tunda csmeraldeña y sus dos congéneres 
costeñas: la lutona manabita y la viuda 
fluminense.

tunduli. (shuar: tunduli). s. Instrumento 
de percusión usado por los jíbaros o 
shuar en sus ceremonias guerreras: 
“ ...retum barde tundulis, lamento...” . 
L. Pérez de Oleas, Historias, 148. “El

turululi es un instrumento musical de 
percusión...” . M. A. 1 andívar, Música 
Folk., (Rev. Antrop.. N" 6. p. 82, Julio 
1979, Cuenca).

tuno. adj. Tunante, ú. t. c. s. “Comenzaron 
a llegar los tunos a la guarida...”. M. 
Corylé, Mundo, 41.

tuntuneo. s. Acción y efecto de golpear la 
marimba o el tambor.

tupe.í. Insecto que se desarrolla dentro de 
la piel de los animales, común en algunas 
regiones de la Costa y del ( )ricnlc y que 
constituye peligro para el ganado mayor.

tupo, (quich, tupu). s. Prendedor de oro, 
plata, cobre u otro material que usan las 
indias: "Alfileres o tupos de oro o pla
ta” . J. Carrera A., Una civilización, (El 
Com., 6/l)ic./7l).

tupu. (quich. tupu). s. Tupo, prendedor de 
las indias: "...lie encontrado lupus de 
obsidiana”. H. Bonila/. Cazadores, 33. 
" ...o tro  peda/o de bayeta llamado 
pachallinaolupullinaagarradoal pecho 
conuntupu... ”. P. F.Cevallos,Historia, 
VI, 146.

tupullina. (quich. tupullina). s. Manta 
pequeña que cubre la espalda de la india 
y se anuda al pecho o se la asegura con 
tupu: “.. .otro peda/o de bayeta Ikunudo 
pachallinaom/w///7kJ agarrada al pecho 
con un tupu... ”, P. F.Cevallos,Historia, 
VI. 146.

tuquear. (de luco), ir. Cortar madera en
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turco— tusa

tucos.

turco, adj. y s. Dícese del antiguo inmi
grante libanés o sirio que se radicó en 
nuestro país: “...llegaron los ‘tu r c o s ’ 
con sus buratos de contrabando...” . R. 
Andrade, C la ra b o ya , (E l C om ., 15/ 
May780). ¡ti. Por extensión los descen
dientes de estos inmigrantes.

Porque los inmigrantes de origen , 
árabe que llegaron al Ecuador, los más 
procedentes de Líbano y Siria en el 
primer decenio de 1900 y unos pocos 
años más adelante, pertenecían en aquel 
entonces al imperio otomano se les llamó 
t u r c o s ,  sin que fueran realmente de 
Turquía. Muchos fueron víctimas de la 
tiranía turca, razón por la cual emigraron 
a mejores playas.

turpunu. (quich. tu rp u n a : punzón), s. 
Lanza de chonta.

turrón. 5. Luja. Dulce lojano hecho de 
rapadura y maní.

turrón, .y. barh . Turrón.

turum pu. (quich.?). s. Instrumento mu
sical de cuerda de los indios quijos.

tusa1, .y. Raspa del maíz, eje cilindriformc 
que conforma la espiga del maíz y 
alrededor del cual cuajan y se adhieren 
los granos: "Aum entad fucgocon cañas 
de maíz y tu sa s  o con ramas secas” . A. 
Buitrón, V alle, 80. “La mazorca para 
sacar el grano, la tu sa  pitra secar". R. 
Murgueytio, Yachai, 231. “Ya los halló 
lanzándose tu sa s  del desgrane”. C.

Andrade y C., B arro , 200. “...ochenta 
años caídos uno a uno dejando escueta 
la cenceña fura de su vida”. C. Andrade 
y C .,P a ta i'm u ía , (A n to log ía , IV, p.46). 
//2. Contrariedad, pesadumbre, azar, 
pena por un fracaso o mal éxito en algo: 
“...tengo ruin y el corazón despeda
zado”. G. H. Mata, S a n a g ü ín , 30.

La t u s a de que nos habla del Dic
cionario de Madrid es otra cosa aunque 
se encuentre en el mismo maíz. Dice ser 
en Venezuela y Cuba la “espala o per- 
folla del maíz”. Para nosotros los dos 
primeros sustantivos extraños -e s p a ta y  
p erfo lla - son en el provincialismo ecua
toriano nada menos que el consabido 
pucó n , v.

Pongo seguidamente dos citas sobre 
t u s a  con el merecido comentario. Voy 
primero por cita forastera con este texto: 
“ ...su orgullo viril de fumar en pipas 
mugrientas de tu sa  y llevar sweaters no 
menos mugrientos”. Sinclair Lewis, E l 
D octo r A rro w sm ith , p. 793. De fijo, en 
el original inglés dirá c o m c o b , corres
pondiente al americanismo t u s a, de 
"B ol, C o i ,  P. R ico  y Venez. Zuro, caro
zo, corazón de la panoja”. El entreco
millado es transcripción del DRAE. Se 
muestra corto el D iccionario . Falta el 
Ecuador. Y por último, lamento desco
nocer la nacionalidad de Carlos de Onís 
el traductor de la novela del nombrado 
escritor norteamericano. Su nacionali
dad es la que le ha permitido usar t u- 
s a y no zuro , ni carozo , ni co ra zó n  de 
la p a n o ja .

Ahora sigo con la otra cita ofrecida. 
Se trata de una de las centenas de coplas 
recogidas por Juan León Mera. Sus líneas
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tusar—tzádchela

son así como suenan: “Eres mal 
agradecida/que de mí te andas quejando/ 
porque te he dado la tusa/ después de 
comerme el grano”. Antología, 312. 
Aquí encuentro intención sugestiva por 
la ambigüedad del sentido de t u s a  y 
grano. Ha habido un lance amoroso. Se 
siente el desengaño. Y con el juego de 
palabras se ha conformado con ingenio 
la transferencia de significado y la 
presencia de metonimia.

La malicia del lexicógrafo -malicia 
en el mejor sentido de la palabra- puede 
llevarle a uno por el buen camino, pero 
en otras también por el falso. O sí; o no. 
El argumento y conclusión de modelo 
binario que es el espíritu de los ordena
dores -computador- surte muy bien en 
este menester lingüístico. Pero, voy al 
grano. T u s a, no es el grano. Es un 
despojo. T u s a es el despecho, el dolor 
del fracaso, la contrariedad. Es el despojo 
moral. Hay metonünia. ¿Habrá trans
ferencia de significado? Del premio que 
es el grano suculento y fresco queda 
también la l u s a  fofa y neutra como 
cosa de desecho y basura. De la ilusión, 
de la encendida y feliz, esperan/a más 
bien cae el sino adverso y llegad despojo 
del éxito fallido. Un desecho de anhelo. 
Ante la frustración del personaje de 
Sanagüín de Mata, exclama el des
venturado cristiano. “ .. .tengo tusa y el 
corazón despedazado", cf. chuchaqui.

tusar, tr. p. us. Trasquilar.

Este verbo anticuado tiene vigencia 
en el habla campesina.

tusso.{qu\ch.tussu).s.p. vulg. Entumido.

Ver la pronunciación de la s doble

en el artículo sobre esta consonante.

tutl. (it. tuno, mili?), s. Abuso sexual co
lectivo y criminal de varios hombres a 
una mujer.

Queda el interrogante sobre el ita- 
lianismo.

tutu. s. Cae. Voz que repetida varias veces 
adormece a los niños así como se les 
mece y prosigue lacantata. //hacer tutu. 
fr. fam. lYovocar el sueño a los niños 
meciéndolos y dieiéndoles repetida
mente ¡uní, tutu.

El cquerativo surte el efecto 
deseado, v. tuctuc.

tuturutu.  "adj. licuad. Turulato, lelo”.

Esaes la definición del Manual. No 
ha habido ocasión para mí de ver escrita 
la palabra, o de escucharla. Además, y 
lo más importante, nuestros lexicógrafos 
no registran el término.

tuya, u la .fr. vulg. I .ocución elíptica que 
oculta una palabra, pero no por ello es
conde la intención insultante en las riñas 
de verduleras: “-Anda verduga con tus 
chismes a otra parte". "-A la tuya, sin
vergüenza, ignorante". Es decir está pa
tente “anda con eso a tu madre, sinver
güenza".

tzádchela. (colorado: tsádchela). s. En el 
idioma colorado, el nombre de la tribu o 
grupo étnico del occidente de la pro
vincia de Pichincha. 112. Idioma de los 
colorados. //3. adj. Relativo a los colo
rados.
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tzala—tzimbalo

Prefiero i s á d c h e l a  a la otra 

escritura tz á d c h e la . vSoy adverso a la 

segunda porque no tiene razón de ser el 
fonema con el grupo consonánlico iz. 
Con is  está bien representado el fonema.

Izala, (quich. ísa la ) . s. Designación des

pectiva del indio hacia el mestizo. II2. 

d esp ec t. forastero, cf. la ic h u .

Da 2* accp. la he recogido de May- 
narden Irid ian  M e s l iz o R e la t io n s , estu- 
dioan tropológlco sobre las comunidades 
indígenas de la provincia de Chim- 
borazo.

Dos mestizos se designan a sí mis
mos como blancos, pero los indios no 
les reconocen como tales y más bien 
tienen calificativo especial y desprecia
tivo: ¡sa la  o I z a l a .

tzantsu. (shuar. tza n íza ) . s. Cabeza hu
mana reducida al tamaño de un puño.

Dos jíbaros o shuar, grupo 6mico

selvático del oriente ecuatoriano con 

reducidos enclaves errantes en la 

provincia del Guayas en el pasado, hasta 
hace unos treinta años o  un poco más 
(1940?) practicaban todavía el rito 
guerrero de la preparación de las i z a n- 
t s a s. En sus feroces luchas tribales el 
vencedor decapitaba al enemigo y en 
una complicada ceremonia reducían el 
macabro trofeo a la cuarta parte del 
tamaño natural al extraer la masa cerebral 
y apartar la parte ósea craneal de modo 
uü que la piel conserve aunque grotes
camente las facciones del muerto.

tzantza. (shuar: tzan íza ). s. Tsantsa, cabeza 

reducida: “el hambre de las bestias en 

las panzas/ fuera el grito del jíbaro que 
acecha/ y hunde en cabezas de indios 

para ¡ z a n tz a s . . . ,\  R. Romero y C., 
C o n d ó rica rn en te , 531.

tzancar. (quich. c h a n c a n a ). v. C h a n ca r .
%

tzimbalo. v. C ím b a lo .
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u— ucunchi

u.conj. Usase en vez de o, pero no corno 
manda la gramática para evitar la caco
fonía esto es en la regla por la cual se 
señala que la conjunción o cuando pre
cede a la palabra con inicial o, se cam
bia a u: “Siete u ocho”.

Veamos este vivido episodio: “-Me 
creo que debemos agarrar una canoa”. 
“-(/ dos". “-Las agarramos”. J. de la 
Cuadra Halo de balsa, (00 . CC., p. 
775). K1 segundo bolón de muestra es 
también de la Cosía, donde más fre
cuentemente aparece el uso de u en lu
gar de la o: " ... le lo sabes amarrar u se 
le caen". J. A. Campos, Cosas, 2 1.

Ln la segunda cita el empleo de u 
como puede notarse no va en reemplazo 
de la conjunción o.

Tenemos un segundo punto de ob
servación sobre la u. lis ta  siendo ori
ginal de palabras quichuas que en no 
poco número han entrado id castellano 
ecuatoriano ha sufrido cambio para 
transformarse en o, para conformarse 
más espontáneamente al genio de la 
lengua española. Así, suco, longo, 
proceden de sucu, lungu, en el mismo 
orden.

ubicación, s. Localización, situación: “Su

nueva ubicación es el departamento de 
Agronomía”.

ubicar, ir. int. ('olocar, situar, localizar. 
"Ubicar los cultivos de c;uia en las 
áreas de mayor luminosidad”. III. prnl. 
Situarse; asignar una función: “lisa 
empleada no está bien ubicada en el 
departamento; ella es mecanógrafa y no 
contadora".

Ll uso del verbo en I a  Plata y ( ’h i le 
se coló a nuestro mundo hablante. Su 
empleo es común y corriente.

ucalito. s. barb. AIdeanismi > pi>r euc;dipli>.

Ll campesino indígena prefiere 
acomodar como es natural a sus propios 
patrones fonológicos los fonemas exó
ticos; es por esta razón el cambio de 
eucalipto a u c a l i t o .  También se oye 
encalo y ucalo.

ucunchi. (quich. ucunchi). s. balda o saya 
interior de las indias: “...que ya tienen 
ucunchi/  novio en sus suspiros...", (i. 
11. Mata, La morlaquía muere. “Id 
bolsicón de merino/ que levanta al andar/ 
a que el ucunchi bordado/ lodos pueden 
admirar”. R. Parquea Im chola cucn- 
cana. “Ciñen sus formase! ucunchi... ”.
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uchu— ushco

J. M. Astudillo, Carretera, 112."... y y0 
encontraré en tu ucunc/ii la mejor chi
cha...” . La Escoba, (Selección de C. 
Malo, p. 162).

uchu. (quich. uchu). s. Ají: " ...y  el ají, 
uchu, era el condimento...” . Mons. F. 
González Suárez, Historia, 1 ,157.

i

Ufemia. 5. barb. Aldeanismo por Eufemia.

ugshl. (chich. ugshi). Exclamación pará 
avivar o arrear al ganado mayor.

Ulalia. s. barb. Aldeanismo por Eulalia.

Uloglo.5. barb. Aldeanismo por Eulogio.

última, estar en la .fr.fam. Hallarse una 
persona muy ebria:".. .los toreros esta
ban en la última... ”. E. Bonifaz, Indios,
127.1/2. pl. I istar una persona en agonía.

ultrismo. s. Para designar las agrupaciones 
políticas extremas ya de dereeha como 
de i/quierda: "Los ultrismos no han 
desaparecido, dice el Secretario Gene
ral”. El Coni, 6/M;ir./H0, p. A-3.

ultim adam ente. adv. Por último, en con
clusión.

El adverbio es de uso vulgar o des
cuidado hoy; ayer leníaclase. La prueba, 
venga esta enternecida invocación de 
Don Quijote: "¡Oh! mi Señora Dulcinea 
del Toboso... depósito de la honestidad 
y ultimadamente, idea de lodo lo prove
choso y honesto que hay en el mundo”. 
Cervantes, Quijote, 393.

ulloco. s. Milloco.

untada, s. Acción y efecto de untar.

uña larga, loe. Ladrón: "El entregar al 
incorrecto, al uña larga a la justicia no 
desprestigia al gobierno; al contrario, le 
enaltece” . A. Carrión, Notas, (El Com., 
21/Jun./84).

upalll. (quich. upalli). excl. Imperativo 
para hacer callar. Del verbo upallana, 
callar.

upland. (ingl. upland). s. Variedad de 
algodón.

urcucam a. (quich. urcucama; de urcu: 
cerro; canuig: cuidador), s. Cuidador o 
guardián de los cerros y páramos de las 
haciendas de la Sierra.

uribe. s. Variedad de fréjol.

urpl. (quich. de allpaurpi). s. Allpaurpi, 
culurpilla, variedad de tórtola pequeña 
de la Sierra:".. .sacrificó a dos tórtolas, 
dos urpis... ”. R. Romero y C , Con esti
lete de oro.

urzudo . s. barb. Orzuelo.

ushco1. (quich. ushcu). s. Gallinazo.

ushco1. (quich. ushcu). Exclamación para 
detener a las caballerías y a otros ani
males: "-Padre, el caballo”. "-¡Ushco! 
Cójale”. O. H. Mata, Sumag, 58.

OctavioCordero Palacios encuentra 
origen cañan en u s h c o .  Luis Cordero 
por su parte registra dos voces para el 
mismo pájaro carroñe no de nuestros aires 
y de nuestros suelos. Los llama u s h- 
c u y ullahuanga. Habiendo el par, se
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ush u ro—¡ uy uy uy!

afirma la hipótesis de Cordero Palacios 
sustentada en su /:/ quechua y el cañan 
de considerar a los sinónimos incorpo
rados al quichua, el uno como palabra 
quichua, y el otro sinónimo, palabra 
cañan.

ushuro. iquich. ushuru). s. Sombrero 
ordinario tejido por inano inexperta.

utensilio, s. barh. Utensilio.

utilaje. s. Herramientas.

Hago este comentario sobre ul i la-  
j e: primero: no está en la parte principal 
del DRAI: (1970); segundo: aparece en 
el suplemento de la antedicha XIX edi
ción, con esta acepción: ("del Ir. oulilla- 
,i>e). m. Conjunto de útiles necesarios 
p;ira una industria; tercero: es palabra 
de uso especializado: “...los sistemas 
de fluidos a presión y su utilaje". (Ley 
üefomento artesanal, 1%9). y, cuarto; 
consta la vo/. en la XX edición del 
Diccionario oficial.

ututo, (quich.7). .v. Cite. Insecto de color 
ncgro.de vida nocturna que se encuentra 
solamente en Cuenca, y aquí, solo en la 
parle meridional de la ciudad, dentro del 
área donde abundan las cercas de cantos 
rodados entre el espacio intermedio de 
los ríos Tomcbamba y Vanuncay. I is el 
Antolicasenu'la: “¡Que* lindo panorama! 
Solo que había ututos”. M. Muñoz. ( \ ,  
Otra vez, 94. 1

1 ;i nombre de este desagradable in
secto que afortunadamente tiene su 
habitadenel área reducida de la periferia 
de ( 'uenca en su costado meridional tie
ne todas las características de ser palabra

quichua. Luis Cordero en su Diccionario 
y los hermanos Cordero Palacios en sus 
respectivos tratados lingüísticos -()eta- 
viocnel Quechua y Alfonso en su ¿¿Uz 
eo-no registraron ul utu. Perosíconta- 
inos con la voz en el Diccionario de 
Manuel Moreno Mora. I.a tiene por 
palabra quichua con antecedente meso- 
americano.

uva de monte, s. Planta de la alta Sierra, 
(Fourconui choana).

uvilla. .v. Planta de la alta Sierra. 
(Lourconui choana).

uvilla. s. Planta de la Sierra, común en los 
lugares abrigados que da una pequeña 
fruta amarillenta cuando madura, 
(Htysalis peruviana). III. Variedad de 
papa temprana común en el norte.

I-Atraigo la primera parle dedicada 
a este vegetal escrito por don I .uis Cor
dero en su botánica: "Pequeña planta 
llamada uvilla por la loimadel Irulo, el 
cual madura curiosamente encerrado en 
el cáliz, convertido en bolsa que lo res
guarda”. (p. LAS).

uyari. (quich. uyari). s. desús. Conjunto 
de productos de la hacienda que perió
dicamente remesa el mayordomo a la 
casa del patrón residente en la ciudad.

uyanza, (quich. uyansa). s. Propina ofre
cida a alguien por el estreno de un ves
tido, o de otra cosa.

¡uyuyuy!. (quich.?). I-Aclamación de 
miedo, de sorpresa: "... uyuyuy, que fría, 
al primer contacto, el agua..,” . 11. Ca- 
rrión, l’on/uá, KM.
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v—vaina

V

l isia letra consóname llamada ve o 
uve, labiodcntal o dentilabial para 
distinguirla de labe -la labial- es una de 
las letras que provoca dificultades 
ortográficas entre el uso de la v y la b. 
Se la llama familiarmente ve chica o ve 
de vaca para diferenciarla de la be 
Xrarulc o be de burro.

1 a  pronunciación de una y otra letras 
es idéntica. A pesar de esto no deja de 
haber personas -muy contadas son- dis
puestas a pintar en sus labios un gesto 
diferenciador que lejos de acertar, lo 
que consiguen es “mostrar un alarde de 
pedantería" según las palabras del 
maestro I iinilio Martínez Amador, rasgo 
que vuelve chocante la pronunciación 
de la fuga/ remordida de labios y dientes.

vaca, hacer. Hacer vaca.

vaciante, s. Costa. Acción de bajar la ma
rca: “El río se deshacía en la vaciante ”.
E. Gil Gilbcrt, Juan der Diablo, (Los 
que se van, p. 96).

vade, (de vademécum), s. Contracción de 
vademécum, el curril o maletín de esco
lares en el cual van suscuademos, libros

y demás enseres.

Quien sabe si habrá que decir que 
v a d e  es ya palabra desusada. Antaño 
era de uso diario, especialmente en las 
escuelas confesionales.

vagam unda, v. Prostituta.

vagamundo, adj. Holgazón, vago; el que 
no tiene oficio ni beneficio.

vago. adj. Dicho del estudiante, el que no 
cumple con sus obligaciones.

vailejo. s. Norte. Dailcjo.

Ni bailejo como tampoco v a i 1 e- 
j  o constan en el DRAE. El término se 
usa en el Norte% Plana es como se dice 
en Cuenca a esta herramienta de alba
ñiles, la llana del Diccionario.

valna./am. Molestia, preocupación, con
trariedad, situación incómoda; “-Aquí 
jodido en esta vaina que cada día va de 
mal en peor". B. Carrión, Porqué, 163. 
“VERGARA. Me dijo que eres muy 
simpático pero (haciendo ademán de 
tomar algo) muy buche". "LUIS. Que 
vaina... ”. R. Andradc, Suburbio, (R. 
Dcscalzi, Teat. Crfí., III, p. 893). “-¡Que
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vainilla—vaquilla

va in a! I )espués<Je la m er ien d a  preparará  

e l  p e d id o ” . ( i. ( ) r iega . Buitres. S. .4 .(1 ai 

1;. C o r n e jo ,  e l  a l. O r a  P r o  N o b i s . p. 

1 0 3 ) .  112. íidj. l*or e x t e n s ió n ,  p erso n a  

m o le s ta ,  s e v e r a ,  e x ig e n t e .

v a in i l la ,  .v. A lgarrob o .  1/2.( Y tp su la m etá li 

c a  e n  la q u e  va  la ca rg a  e x p lo s iv a  c o n  la 

b ala  o  p r o y e c t i l .

v a in i l l o ,  .v. Costil. A rb o l d e  la C o s ta .

v a ld iv ia . .v .  Costil. A  v e d e  la C o s ta  a la q u e  

p or  su  gr ito  n o c tu r n o  p la ñ id er o  se  reputa  

fa t íd ic a  y  d e  m al a gü ero :  “( )ía g r itara  la 

valdivia... n a d ie  m á s  ten ía  q u e  m orir” . 

I*. ( i i l  ( i i lb e r t .  Nuestro pan. 3 5 .  . . c o n  

e l  g r ito  d e  la valdivia y  el v u e lo ” . I.. 

M a r t ín e z ,  A la Costa. 2 0 3 .

va lona ..v . ( 'or le  d e  la crin de  l; iscaballerías:  

“ . . . c o r l a d o  d ab a  la s e n s a c ió n  d e  valona 
d e  p o tr o ” , ( i .  A .  J á c o m e ,  Barro. 102 . / /  

h a c e r  la  v a lo n a ,  tr. T u sar  la crin  d e  las  

c a b a lle r ía s .

'l e ñ e m o s  n o v e d a d e s  c o n  es ta  p a la 

bra s e g ú n  e l  Manual. N o s  d ice :  "Col., 
licuad, y  Venez. ( 'r iñ e s  c o n v e n ie n t e 

m e n t e  rec o r ta d a s  q u e  cu b ren  e l c u e l lo  

d e  la s  b e s t ia s  m u la r e s  y  a s n a le s ” . ¿Y  

c u á l  la  n o v e d a d ?  Q u e  s e g ú n  e l  re fer id o  

d ic c io n a r io ,  lo s  G ib a d o s  y las y e g u a s  n o  

t ie n e n  e l  co r te  d e  la  v a lo n a .  Y e s t o  n o  e s  

a s í .  T a m b ié n  lo s  c a b a l la r e s  so n  s o m e 

t id o s  a l recorte  d e  su  crin  y se  le s  h a c e  la 

v a 1 o  n a.

v a l o r  a l  c o b r o .

“ S e ñ o r  J u ez :  e n  m i c a l id a d  d e

e n d o s a ta r io  va lor  al c o b r o  d e  lo s  s ie te  

p a g a r é s . . ." ,  l i s i o  d ic e  un a b o g a d o  e n  su  

e s c r i to  e n c a m in a d o  a c o n s e g u ir  p or la 

v ía  ju d ic ia l  la r e c a u d a c ió n  d e  d in e r o  

d e b id o  y n o  pagarlo  a su  c l ie n te .  Q u e  

fa lta  h a c e  el d o c to r  A le ja n d r o  C á r d e n a s  

para q u e  le sa c u d a  e l  p o b o  al ju r is ta  

o lv id a d iz o  d e  la g ram ática :  “e n  m i c a l i 

dad  d e  e n d o s a ta r io  v a lo r  al c o b r o . .

I .a  r e d a c c i ó n  t e l e g r á f i c a  t i e n e  

e m p le o  y e s  ju st if icab le  e n  d e te r m in a d a s  

c i r c u n s t a n c ia s ,  e n  m u y  p a r t ic u la r e s  

o c a s io n e s .  I’e r o e l  m is m o p r o c c d im ic n io  

p u e s to  e n  u s o  e n  p ie z a s  p r o c e s a le s  e s  

in a d m is ib le ,  “ lu í  m i c a l i l la d  d e  e n d o 

satar io  d e  d o c u m e n t o s  c a l i f i c a d o s  d e  

c o n s t itu ir  v a lo r e s  p u e s to s  al c o b r o . . ." ,  

a s í  habría  q u e  p o n er  e n  e l  borrador, en  e l  

dictarlo , e n  e l  e s c r i to  d ir ig ir lo  al ju ez ,  e n  

e l  a u to  riel m a g is tr a d o  y en  torio e l  

p a p e le o  d e  la s u s ta n c ia c ió n  y la s e n 

tencia .

v a p o r in o . .v .  Costa. M a r in o : “ . . . a h o r a h á -  

b la m e  ríe su  s itia tic \iiponno...". I v. 

V ile r i ,  M tuñuño Agustín, (Cuenh>s, p. 

58 ) .

v a q u e a d a .  ,v. R o d e o ,  r eu n ió n  d e  g a n a d o  

d e  p á ra m o  para c o n h ir lo ,  herrarlo , e tc .  

“Q u e  la vaquearla , la c u e n ta ,  lo s  c u l t i 

v os" .  R. C r e s p o  T .,  Lis pumas. 7 5 .

v a q u e r a ,  .v. ( )rdcñadora: “ . .  . l o s d o s  r e c io s  

c h o r r o s  sa le n  d e l  p u ñ o  d e  la vaquera y 

se  r o m p e n  e n  c a l ie n te  e s p u m a ” . J. M o n 

ta! v o ,  Lis Siete Prut.. 1. 15‘). c f .  cha- 
huadora, ordeñanta.

v a q u i l l a ,  s. T ern era  q u e  n o  t ie n e n  t o d a v ía  

hierro.
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vara— vehículo

“Los ganaderos en Chile llaman 
vaquilla a la ternera de año y medio a 
dos años” es el apunte del DRAL.

vara. s. Bastón, v.

varayo. (de vara), s. Antigua jerarquía 
que se daba a los indios importantes 
para ejercer autoridad en sus propias 
comunidades, y que, para identificar su 
mando, portaban una vara o bastón es; 
pedal, el símbolo de autoridad: “...a l
caldes y varayos que no sirven”. M. 
Muñoz C ,  Cuentos, 99. "Los agentes 
del Teniente Político -los varayos per
turbaban de vez en cuando”. J. de la 
Cuadra, El sacristán, (0 0 . CC, p. 319).

vechlcu. s.fanu Ve de vaca, la letra conso
nante ve dentilabial.

La norma familiar para distinguir 
las dos consonantes la b y la v es la 
consabida denomimición de be grande 
o be de burro, la consonante labial y la 
dentilabial, y esta ve de vaca o v e  
c h i c a. //vede vaca. I .a letra consonante 
v dentilabial.

vehicular, adj. Perteneciente a los vehícu
los y por extensión al tránsito y especial
mente id motorizado.

Carece el Diccionario Académico 
de este adjetivo bien formado. La au
sencia de la citada voz se anota en todos 
los diccionarios consultados.

vehículo, s. Máquina que sirve para el 
transporte de personas, o de cosas con 
motor o sin él, y especialmente los des
tinados a la transportación terrestre.

Puede la definición puesta en la 
línea anterior servir de pie para otra 
mejor con el fin de modernizar la que 
lleva aún el DRAE en su edición de 
1970. El apunte académ ico dice: 
“Artefacto como carruaje, embarcación, 
narria o litera que sirve para transportar 
personas o cosas de una parte a otra”. El 
mismo concepto inamovible aparece 
desde 1914,elaño de laXV edición. La 
noción de carruaje describe al vehículo 
con fuerza animal y no al mecanismo 
motorizado. Tampocoqucdan incluidos 
en la definición anticuada la bicicle ta, la 
motocicleta. En cambio subsiste la litera, 
aquel vehículo antiguo como palanquín 
llevado por hombres. Los sistemas de 
locomoción y transporte mecánico han 
progresado de manera sorprendente 
desde el citado año de 1914. Los dos pe
ríodos de posl guerras, de modo especial 
han revolucionado el mundo de la 
transportación por aire, mar y tierra.

%
Lo escrito en el párrafo precedente 

he mantenido intacto hasta la redacción 
final de este manuscrito (1986). Te
niendo a la vista la reciente edición del 
DRAE, la XX, correspondiente a 1984, 
el encuentro con v e h í c u l o  es para 
llenarle de contento.

Está actualizada. Marcha con el 
tiempo presente. Comprobemos esta ver
dad: "vehículo, m. Medio de transporte 
como carruaje, bicicleta, moto, auto, 
embarcación, narria o litera, que sirve 
para transportar personas o cosas de una 
parte a otra”.

Destácanse dos puntos en la defi
nición del DRAE. El primero, el uso de 
la abreviación de los nombres de dos 
vehículos livianos de inmensa utiliza-
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vejanco—velorio

c ió n :  la  m o t o  y  e l  auto; e l  au to  y  la m o to .  

L a  r e d a c c ió n  s e  apartó  d e  la  d e n o m i 

n a c ió n  o r to d o x a :  a u to m ó v i l ,  m o t o c i 

c le ta .  E l  s e g u n d o ,  e l  s i le n c io ,  o  e l im in a 

c ió n  d e  lo s  m e d io s  d e  tran sportac ión  

p or aire.

E l a v ió n  e s  una  n a v e  aérea; h ay  las  

n a v e s  e s p a c ia le s ;  se  e s tá  fa m il ia r iz a n d o  

e l  m u n d o  d e  h o y  c o n  lo s  v e h íc u lo s  

e s p a c ia le s ,  c ie r ta m e n te  m á s  c o m u n e s  

e n  la  fa n ta s ía  d e  la c i e n c ia  f ic c ió n ,  p ero  

n o  e s  m e n o s  c ie r to  q u e  e s o s  v e h íc u lo s  

c o n  f r e c u e n c i a  c r e c i e n t e  r a s g a n  e l  

e s p a c io  s idera l l l e v a n d o  n o  s o la m e n te  

s e r e s  h u m a n o s ,  s in o  c o s a s  m a ter ia le s ,  y 

e s p e c i e s  d e  la fau n a  y la l lora  terrestres.

V is t o  e l  f e n ó m e n o  c o n  un p r ism a  

a c tu a l  y  p r o y e c ta d o  h a c ia  el futuro, v e-  

h í c  u 1 o  e s  ta m b ié n  to d o  ar te fa c to  

h e c h o  p or e l  h o m b r e  q u e  se  e l e v a  e n  e l  

aire, s e  m u e v e c n  él recorr ien do  e s p a c io s  

v a r ia b le s  d e s d e  d is ta n c ia s  cortas  hasta  

otras m e d ia n a s ,  largas y otras cas i in con -  

m en su r a b les  c o m o  ocurre c o n  las si indas, 

c o h e t e s ,  s a té l i t e s  y o tro  tipo  de  n a v e s  

e s p a c ia le s .

vejanco. adj. fani. A l g o  v ie jo ,  d ic h o  de  

una p e r so n a .

vejancón, adj.fam. V e ja n c o .

vela verde, decirle a uno. fr. fütn. 
D e c ir le  a  u n o  v e la  verd e .

velorio, s. V e la to r io .

E n  n u e s tr o  m e d io  s e  usa  m á s  v e -  

l o r i o  q u e  v e la to r io ,  p ero  en  e l e n 

te n d id o  d e  q u e  se  trata d e l  a c to  d e  velar  

u n d i l im l o .  I la g o  la a c la ra c ió n  porque  la

1* a c e p .  d e l  D R A H  n o s  e n s e ñ a  esto :  

"veloriol. R e u n ió n  c o n  b a ile s ,  c a n to s  y 

c u e n to s  q u e  durante  la n o c h e  se  c e le b r a  

en  las  c a s a s  d e  lo s  p u e b lo s ,  por lo  c o m ú n  

c o n  o c a s ió n  d e  a lg u n a s  fa e n a s  d o m é s 

t ic a s  c o m o  hilar, m atar  e l  p u e r c o ,  e tc ." .  

Por lo  v is to  p arece  ser q u e  n o  e s t a m o s  

e n  la s e g u n d a  m itad  d e l s ig lo  X X .  P ero  

s í  e s t a m o s  c o n  la 2" a c e p .  red actad a  

tam b ién  en  té r m in o s  v á l id o s  para el 

m o m e n to  presente: “ V e la to r io ,  e s p e c ia l 

m e n te  para ve lar  a un n iñ o  d i f u n t o ” . 

V a lid e z  p a lp itan te  en  e l t i e m p o  y en  e l  

e s p a c io .  Si no , v e tu lio s  e s t e  lugar de  

Juan R u lfo  en  su ob ra  m a estra ,  Pedro 
Páramo: “ .. .ahora  q u e  v e n ía  e n c o n tr é  

un velorio. M e  d e tu v e  a rezar un p a d r e 

n u estro . . ." . ( 'o r n o  se  p u e d e  o b se r v a r ,  lo  

d ic h o  e s  e n  M é j ic o ,  l a  é p o c a :  la de  

( 'a n a l iz a  y la d e  ( )b regón . I í s ta m o s  enti e  

I 9 l ( ) y  1920. k u l lo e s c r ib e  la gran n o v e la  

h ac ia  1 9 5 5 .  A h o r a  a p r o x im e m o s  en  

c ie r to  m o d o  - e s to  e s  r e la t iv a m e n te -  el  

t ie m p o  y el e s p a c io .  T o m a r é  litera lm ente  

e s ta s  l ín e a s  d e  Ju st in o  C o r n e j o  d e  su  

ob ra  Fuera del diccionario (19 .18 ):  

“ Velorio. V e la to r io ,  e s p e c ia lm e n te  para  

velar  a un n iñ o  d i f u n t o . .. I n e l I x u a d o r  

e s  c o s tu m b r e  g en era l  ve lar  a lo d o s  lo s  

m u ertos ,  g r a n d e s  i p e q u e ñ o s ;  por p o c a s  

h oras  e n  la ( 'o s la ,  por m u c h a s  e n  la 

S ie r r a . . .  l o d o s  e s t o s  v e lo r io s  o  v e la t o 

r ios-ta l vez  c< m e  x c e  pe i ón  de  I de ad u 11 o s  - 

son  p re tex to  para c o m e r ,  b eb er , fum ar,  

hablar d e l p ró j im o , h acer  el a m o r  i 

d iv er t irse  a p ierna  s u e l t a . . . ” , (p . 1 2 5 ) .  

E s ta m o s  c o n  la palabra v e l o r i o  e m 

p lea d a  e l e c t iv a m e n t e  en  la S ierra  y e n  la 

C o sta .  C o s tu m b r e  a n t ig u a ,  d i f íc i l  d e  

precisar. S e  c o n serv a .  I .o será c o n  fuerza  

d e c r e c ie n te .  Ea palabra s ig n e  y se g u ir á  

c o n  e l  v ig o r  y c o n  la d e b i l id a d  c o n  lo s  

q u e  e l  t ie m p o  y e l  h a b la n te  a c tú e n .
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vencer—vendré, yo

vencer, int. Zafarse algo que uno tenía 
asido con las manos, o consigo: “H1 ca
jón era muy pesado y nie venció”. 
“...aún los que cogía los hacía ven
cer... ”. C. Pesóme/., Mi última, 13.

vena. s. vulg. Tendón, nervio; masa mus- 
cular tensa. //2. Raí/. //3. Maraña: “L:n 
estos montes padezco/ enredado entre 
las venas J  y alzando la vista al cielo,/ 
sólo llevo las penas” . J. L. Mera, An- * 
tolo g (a, 182.

I xis sobado res. v, o algebristas, po
seedores de manos admirables, sienten 
las v e n a s  de los músculos tensos 
magullados o desgarrados, los tendones 
y nervios lacerados. Sin hacer distinción 
y clasificación anatómica de las partes 
enfermas, estas en su variedad tienen el 
solo nombre genérico de v e n  a.

vendaje, s. Adehala, yapa, descuento 
activo en especie para el comprador que 
le da el vendedor: l‘...aquí tiene cuatro 
panes de vendaje”, “ ...sus buenos ofi
cios por el interés del vendaje”. J. M. 
Astudillo, Mor lacadas, 21.

Creo que va perdiéndose esta anti
gua costumbre aplicada en las tran
sacciones comerciales, especialmente 
referida a los comestibles.

venir.

“-Vengo no más cuídquier rato, hoy, 
innñana, cualquier día. Vendrrd, ven- 
drrá ”. I is Roberto Andrade, fuente rica 
de ccuutorianismos en su obra clásica 
Pacho Villanuir. No estoy seguro si es 
vicio de dicción contemporáneo, o si es

arcaísmo peninsular. Toscano se refiere 
al verbo poner en “la formaponrré de la 
Sierra, por pondré, no debe considerarse 
rezago arcaico (ponrré se dijo antigua
mente), sino efecto de la especial pro
nunciación del grupo d r E l  español, 
245. Con esta observación es de suponer 
en venrrá o vendrrd, el mismo origen 
defectuoso debido a la presencia del 
grupo consonántico dr.

venir el toro, fr.fig.fam. Para indicar la 
. aproximación de la hora del sueño en 

los niños tiernos, cf. tullí.

vendré, yo.

"Lái las provincias del Azuay y
("arlar suelen decir: ‘¿yo vendré?',
h rcando la puerta de una habitación como
para rendir permiso para entrar”. Listas
líneas las he transcrito literalmente de la
Semántica del profesor Gustavo Icemos.

%

Quedé en suspenso, por instantes, 
ante la lectura del párrafo anterior. Cucn- 
cano soy, y por lo mismo me interesé 
por la noticia dialectal del señor Lemos. 
Alfonso Cordero Palacios apunta la 
locución, con leve variante. La redacción 
corre de este modo: ** Yo vendré. Tímida 
expresión con la que un individuo del 
campo da a conocer que solicita ser 
recibido en una casa, de visita, etc, etc”.

I lan pasado los tiempos, tanto de 
Lcmos como de Cordero Palacios -a 
ambos profesores los sitúo en el decenio 
de 1920-. lista peregrina expresión debió 
ser usada muchos lustros h a  L la quedado 
solamente como materia de antigualla c 
historia lexicográfica.
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ver—verdugo

v e r .

Q u e d a  e n  la b o c a  p op u lar ,  y  del  

c a m p o c s p c c i a h n c n l c . e l a r c m s m o t / í / e .  

vida. para e l  p a sa d o  d e  \rr. vi. T a m b ié n  

e s  fr e c u e n te  e n  la m is m a  Area rural vi a 
p o r  veía. I*slas  f o r m a s  n o  p u e d e n  

la c h a r se  d e  b itrbarism os o  c o r r u p c io n e s  

p o r q u e  s ;üen  d e  fu en te  rancia  y b ien  

c a s t e l l a n a ,  l i s  m á s  b ie n  d e  d e c i r  

a r c a ísm o .  Y , e l e c t iv a m e n t e ,  e s ia c s i r o ía  

d e l  Romancero n o s  l l e v a  a l s i g l o  X II o  

XIII: “Ui l in da  in fan ta  S e v i l la /  vuio 
entrar un m o r o  v i e j o / q u e  a e l la  guardar  

s o l ía /  ( 'a la id o s  q u e  le  viiU>Jl l e g a d o  a él  

se  h a b í a . . . ” , l i .  d e  O c lu ía .  Tesoro de 
romances, 39 .

L o s  e c u a to r ia n o s  o r iu n d o s  d e  la 

Sierra  p r e te r im o s  e l  v e r b o  v e  r al mi
rar. I in la ( 'o s la  mirar e s  m á s  I recu en te ,  

y c o s a  igual p u e d e  d e c ir s e  d e  I .oja.

v e r  d o s  c o s a s .fr.Jig.fam. L n lr a r e n d u d a  

un ju g a d o r ,  e n  c ie r to s  j u e g o s ,  an te  la 

p o s ib i l id a d  d e  una  a ltern ativa , y al fin  

d e c id ir s e ,  m á s  c o n f ia d o  al a /a r  q u e  a la 

r e f le x ió n :  v a c i la r  en tre  d o s  o p c io n e s .

l in  c a s t e l la n o  hay la an tig u a  lo c u 

c ió n  fa m il ia r  d e  "estar entre Tinto v 

Valdomero” c o n  a lg u n a  s e m e j a n /a  a 

n u e s t r o  p r o v i n c i a l i s m o ,  c o m ú n  e n  

C u e n c a .

v e r ,  n o  p o d e r l e ,  fr. ftg. fam. C’o n  q u e  se  

s e ñ a la  la a n im a d v e r s ió n ,  la an tip atía  d e  

una p e r so n a  co n tra  otra: “ - A  m í,  nada,  

p e r o  a e s a  p o b re  j o v e n  no le puede ver". 
L. A .  M a r t i l le / ,  A la Costa. ( B L M ,  p. 

2 9 5 ) .

v e r a n i l l o  d e l  N iñ o .  loe. l in  la Sierra,

p e r ío d o  s in  l lu v ia s  por m e d ia d o s  de  

I í i c i e m b r e c o n  p r o lo n g a c ió n  hasta  f in es  

d e l  m is m o  m e s .

v e r d e ,  .v. C ier ta  c la s e  d e  p lá ta n o  q u e  n o  se  

c o m e  c r u d o  s in o  c o c id o :  “ l a m u la ta  

d e jó  e l  verde en  e l  s u e l o ” , ( i .  R a m ó n ,  

Tierra. I . V ‘1 I n o d e c l l o s c o c i n a b a . M u 

c h o s  p e laron  verdes y lo s  m e t ie r o n  en  

las b rasas” . J. ( i a l l e g o s  I ... L >.v modere- 

rt>s,(lj»Síftie se van. p. I \ \).//2.atlj.Jiii. 
Jam. P á l id o a c a u s a d e e n le n n e d a d .  susto ,  

c ó le r a .e t c .  “ ;Q u é  le pasa  p r im o! ¡L s lá  

verde!". “ - M e m u e r o . p r i m a . . . ” . / .  M. 

( 'a s tro , locan el tonlue. (I la n d c lsu ia n n .  

¡he: escritoras, p. (v 4 ) ./ /  V //y. R u s t ic o ,  

ord in ar io ,  d e  r a /a  ind ia . I .s in su lto ,  ú. I. 

c . s. e l  . medalla.

I I a d je t iv o  v e  r d e .  en  la V a c e p .  

l a l v c /  se  o r ig in e  e n  e l c o lo r  v e r d o s o  

c a r a c te r ís t ic o  ile  la m a n c h a  m o n g ó l i c a  

q u e  se  o b s e r v a  e n  la r a /a  in d íg e n a  d e  

A m é r ic a  y q u e  c o n  f id e l id a d  -y  a v e c e s  

c o n  f id e l id a d  in s u lta n te -a s o m a  tam b ién  

en  e l m e s t iz a je  p r ó x im o .  I .s la c o n s a b id a  

medidla, la seña l g e n é t ic a  m fa l la b le .

v e r d o l a g a ,  .v. Costa. M a la  h ierba  d e  lo s  

; u T o /a l e s .

N o  s e  trata d e  la v e r d o la g a  d e  la 

Sierra , p lan ta  m e d ic in a l .  (Tortulaca 
olerácea).

verdugo..v. B e l la c o ,  b ribón , p i l l o . / / 2 .  R u 

f ián . ru in , c a n a l la ,  d e s g r a c ia d o .  //.V  

Indio: “ . . .h o m b r e s  y m u je r e s  l la m a d o s  

roscas, m ita y o s ,  lo n g o s ,  venlucís, gu an -  

g u d o s .  r u n a s . . ." .  N. K in g m a n .  Dioses, 
53.

890



i

veredazo—vertiente

V e rd u g o  es palabra de mal talan- 
le. Hs un gran insulto. Tienen rostro las 
palabras. Para v e r d u g o  no reza eso 
de que el canto hace a la'canción. V e r 
tí u g o en todo momento y de la manera 
como se diga es invariablemente vocablo 
ofensivo y muy grosero. Así entiende la 
gente ineducada y sanscacabó. Pero tiene 
su geografía la voz. Hay un hábitat para 
aquel sustantivo de fementido origen. 
Está limitado el empleo a la parte norteña 
de la Sierra. En el Azuay y Cañar.» el 
inverecundo insultador no acude a v e r- 
d u go para lanzar su coz. Mas, como 
queda dicho, en el norte es otra cosa. 
Esta muestra es prueba fehaciente: 
“COMISARIO. Lo que temo es que se 
resista a venir, porque así son estos 
verdugos cuando les llama la justicia”.
C. A. Saltos, Tiburones, (R. Descalzi. 
Teal. Crll, III, p. 229).

Venga ahora este párrafo ilustrativo 
del alcance semántico que nos da clara 
ideade la mutación del significado recto 
de v e rd u g o : “ ...con no poca frecuen
cia los indios son denominados shuguas 
(otro quichuisino que significa ladrón) 
y más comúnmente se los califica tam
bién de roseas, verdugos, bandidos...”. 
N. Uurgos, Interrelación, 61.

El vocabulario más soez de verdu
leras encendidas, o del cargador o chofer 
más brutal no puede estar bien confor
mado con los epítetos más malsonantes 
y ofensivos si no incluye v e r d u g o ,  
ignorante, desgraciado. Al lado estará 
el infallablc joapula, con sus variantes 
afines, rematando la sarta de ofensas 
para poner lln al pleito, o para comenzar 
Inacción física con la locución completa 
hijo de puta, así con todas sus letras, tal 
cual vemos escrita más de una vez en el

Quijote, en el Lazarillo de Tormes, y 
bien que usa también nuestro hablista 
Juan Montalvo, aunque sea avaro en 
recurrir a esta clase de lindezas.

Muestras de vocabulario de subido 
color y tono son estas: “PERICO. Así, 
tal debéis ser como él”. ACACIO. Hi de 
puta, rapaz, bellaco, espera...”. J. Valera, 
Estudios de erudición española, II, 195. 
Y ahora esta otra prueba cervantina con 
buena cosecha de improperios: “-Oh, 
bellaco, villano, mal mirado, descom
puesto, ignorante, infacundo, atrevido, 
murmurador y maldiciente...”. Quijote, 
878.

veredazo. s. Golpe de la rueda de un ve
hículo contra el bordillo de la acera o 
vereda: “La camioneta se dio un vere- 
dazo y se torció el eje”.

veremos, en. loc.fam. Para indicar que lo 
que se debe hacer oresolver está descui
dado o sin solución: "Son las tres de la 
tarde y el almuerzo en veremos”. D. 
Oquendo, USA, 12.

verguiza, s. Azotaina con nervio o verga.

vermouth. (fr. vermouth). s. Función de 
cine en día domingo a las diez de la 
mañana, vv. especial, matiné, noche, 
tanda.

verruguete, s. Esnu Pez de las aguas 
csmcraldcñas.

vertiente, s. Fuente, manantial.

De aguas vertientes, la locución 
original, se redujo a v e n i e n t e  para
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veta—vidita

designar al manantial de agua subte
rránea u ojo de agua. Aguas vertientes 
son las que bajan de las montañas en 
forma de arroyo.

veta. s. Beta: “ ...hace rodar siempre al 
toro si no se arranca la veta ”. A. Andrade 
Ch., La Manuela. (Moríaquía, N° 13, 
Cuenca, 1933, p. 63).

ve terano , s. Viejo, persona mayor: 
. .había bajado del cerro en compañía 

de un veterano... ”. J. Gallegos L., 
Cruces. 7.

vía, derecho de. loe. Facultad de ocupar 
en cualquier tiempo el terreno necesario 
para la construcción, ensanchamiento, 
mejoramiento o rectificación de ca
minos.

Lo apuntado arriba es la reproduc
ción literal del Art. 30 de la Ley de 
caminos.

viada, s. Impulso inicial para poner en 
movimiento un cuerpo: “Con la misma 
viada le íbamos soltando...". R. Vallejo, 
Aquelarre, 50. “...el Pez te daría me
nos viada, la justa, la necesaria...". I. 
Eguez, El triple, (Bajo la carpa, p. 73).

V ia d a ,  sospecho, viene de aviar 
y de su sustantivo aviada, la acción y el 
efecto de este verbo. La aféresis, enton
ces, nos ha traído la voz de esta papeleta. 
Mas, solo es sospecha mía. Pero de la 
sospecha y de la suposición se alimenta 
el trabajo del lexicógrafo en paso previo 
a ulterior juicio y conclusión satisfac
toria. Aviar y aviada admiten el sentido 
de prevenir, encaminar, alistar, despa

char y por supuesto la acción y efecto de 
los verbos respectivos. Al aprendiz de 
ciclista su compañero le "da una viada ", 
es decir un empujón inicial para que 
rompa a deslizarse en el vehículo. F.sa 
v i a d a  es el efecto de encaminar, de 
alistar, de despachar al muchacho que 
está todavía bisoño en manejar la bici
cleta. Al automóvil con batería muerta 
los comedidos le dan un buen empujón 
inicial para activar el acumulador. Fse 
envión es la v iada , traído [visiblemente 
de aviada y aviar.

vianda, s. Norte. Aféresis por portavianda.

vlarasa. s. Esm. Acción violenta.

victrola. (ingl. Nombre de marca de fá
brica: Vid rola), s. Cierta clase de gramó
fono de motor eléctrico que reemplazó 
al fonógrafo tradicional accionado por 
medio de muelle. “1.a victrola en el 
monte apaga el amorriño". J. Gallegos 
L„ (Cita de J. de la Cuadra, en 0 0  C.C., 
p. 809). “.. .junioa la victrola cunbiando 
el disco”. J. Ica/a, Chulla, 55.

hl fabricante norteamericano, la 
empresa R. C. A. Víctor, puso a la venta 
la gran innovación del fonógrafo 
eléctrico, la V i c t r o I a, alrededor de 
1930, el adelantado reemplazo del 
fonógrafo de cometa "la voz del amo".

viche, adj. Costa. Dicho de las plantas y 
especialmente de los frutos, los todavía 
tiernos. 112. Plato sustancioso de la ('osla: 
“ Viche de pescado".

vidita. s. Voz expresiva de cariño.
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vidrio catedral—vtyao

El profesor Lemos apuntó ya la voz 
en 1920 como característica del habla 
de azuayos y cañarcnscs. Puede equi
pararse v i d i t a del sur cón el mamía 
del norte.

vidrio catedral, s. Plancha de vidrio no 
liso ni transparente y sí labrado, y en 
ocasiones coloreado, para emplearla en 
puertas, vitrales y ventanales.

vieja, s. Cierto pez marino.

vienesa. s. v. Esterilla.

vientre, s. Vaco na preñada.

viera.

Para el oído atento el imperfecto de 
subjuntivo del verbo ver tiene empleo 
bastante difundido en la comunicación 
vulgar. Ix)s gramáticos no han dejado 
escapar su presencia sin la observación 
y apunte correspondientes. V i e r a ,  
vieras, vieran, son las formas verbales 
vigentes. Kany subraya el uso “para 
expresar un deseo, en América Central 
y Méjico, como rezago de modo de ex
presarse en el habla española antigua. A 
la explicación siguen las pruebas 
testimoniales entre las cuales el Ecuador 
se encuentra presente con dos citas de 
José de la Cuadra. Las pondré aquí por 
ser válida su transcripción: “Estoy en 
pelotas, viera, mama” (ACI1, p. 265)'. 
“El ccrrito tiene la forma de la cabeza de 
un gato, vieran ”, Guasinton. 98. (Sinta-

' Las iniciales corresponden a Antonio R. 
Man/or, en Antología del Cuento Hispano- 
americano, Sanliagodc Chile. Zig-ZAg, 1939.

xis, p. 224)

El modismo ecuatoriano creo se 
aparta de constituir invocación “para 
expresar un deseo” porque más bien 
refuerza la intención del hablante en el 
sentido de atraer la atención del 
interlocutor. Así, entonces recurre al 
verbo ver. "-Son muy malos los policías, 
viera". "Con semejante creciente, viera 
el río se llevó toda la chacra”. El v i e - 
r a es un intensivo. El v i e r a del primer 
ejemplo retiene la idea de llamar la 
atención de quien le escucha. “Figúrese 
usted”, o algo parecido, está entre líneas 
en el v ie ra q u e  sigue a la ponderación 
de la maldad de los policías. En el 
segundo ejemplo podría sobreentenderse 
un "imagínese usted” reflejado en el 
v i c r a al parecer intruso: “Con semejan
te creciente, imagínese usted, viera, el 
rióse llevó...”.

vigüela, s. Vihuela: “Los oía recitar 
poemas para luego el piano o la vigüela 
hogareña, poniendo pespuntes de música 
amorosa”. A. Cuesta O. Andrés F., Cór- 
dova, (El Com, 1 l/Oct783).

vljao. s. Costa. Planta tropical (Heliconia 
bijao), de hojas muy grandes y útiles 
para cubrir la cubierta de los ranchos y 
casas pobres de algunas partes de la 
Costa.

El Padre Solano, hacia 1840 nombra 
al v ija o  con la denominación botánica 
arriba puesta. “Es la Heliconia de los 
botánicos. Hay varias especies, pero la 
principal es la H. bijai, de hojas muy 
grandes para cubrir casas y otros 
usos...”. Solano, 00 . CC., II, 364.
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vinagrera— virtiente

vinagrera, s. Acidez gástrica.

vincha, (quich. vincha), s. Sujetador, 
agarrador del cabello.

El viejo Diccionario quichua, uno 
de los primeros (1700), del P. Diego de 
Torres, incluye v in c h a  con esta defi
nición: “vincha. Venda de lana con que 
se alan la cabc/a las indias”. “ .. .una vin
cha en la cabeza". J. Carrera A., Una 
civilización, (ElCom., 6/l)ic./71).

El DR AH sí registra v in e  h a. Dice 
“de etimología quichua huincha". En 
quichua ecuatoriano es v i n c h a .

vinillo, s. Ultima porción del aguardiente 
que sale del alambique con bajo grado 
alcohólico: “El vinillo chorreaba en el 
balde...”. A. Cuesta, Hijos, 106.

vintilar. ir. harb. Ventilar.

vln/.huca. s. Insecto que con su picadura 
produce enel hombreel morbo conocido 
por el nombre de mal de ('hagas, vv. 
pepa de zambo, chinchorro.

violentamente, adv. barí). Inmediata
mente, rápidamente.

El barbarismo es tan fuerte como 
débil se encuentra el verdadero signi
ficado de la palabra, esto es, con violen
cia. Ea frecuencia del uso se encuentra 
en el habla inculta como también en la 
otra banda, la scinieulla. Su aparición 
fue en el hablante costeño; luego la 
contaminación trepó la cordillera y 
también el serrano sustituye rápida
mente, en seguida, inmediatamente por

v i o l e n t a m e n t e .

virado, adj. Dícese del que se pasa a cam
po contrario: “Ayer fue socialista, hoy 
es conservador; es un virado ". //2. Dicho 
del vestido masculino, el que por obra 
de sastre se hace de uno viejo > desco
lorido, otro más presentable, \ olteándolo 
enteramente.

viraje, s. A c c ió n  d e  m u d a r  d e  cr iter io  una  

p erson a , e s p e c ia lm e n t e  en  m ater ia  p o li-  

l i c a : “ . . .  su i i raje ú I ti m  o  m ue stra q ue e  1 

so l q u e  m á s  a lu m b ra  e s  R o ld ó s ” . (Vis
tazo, N ” 3 0 5 ,  ri/May./KO, p. 13).

virar, ir. Dar la vuelta o voltear un saco, 
o un pantalón: "Se viran temos”. 1/2. 
('¡unbiarde posición la mirada, lacabe/a, 
etc. “ Y luego viré mi cabeza justo al 
lado de la ventana”. E. Moyano, Justo 
en mi victrola, (El Teléi;. 16/May./71). 
//3. Voltear: “...con el párpado inferior 
virado hacia afuera...” . ( i. A. Jácome, 
barro, 210.

viravira, .v. IManta medicinal ((Jnaphalium 
viravira) reputada como pectoral.

virgo, s. Persona que se halla en estado de 
castidad absoluta: “ ...ella con toda 
seguridad no se engañaba que yo era un 
virj>o...”. A. Vera, Mi héroe, 27.

virgüela. .v. barb. Vigüela.

viringo, adj. Desnudo.

virtiente..v. barb. Vertiente.
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viruchuro— vividor

viruchuro. (quich. huiracchuru). s. Ave 
canonidc la Sierra, migrante, de plumaje 
vistoso el macho, negr.o y amarillo: 

. .mientras el viento silva entre los ár
boles con el acom pañam iento de 
vi rucha ros y kililos”. R. Villlacís M., 
Abalorios. (El Com., 3/Jun./84).

*

virusa. Viruta.

visa. (ingl. Ir. visa), s. Visado. ,

Entró v i s a  en el DRAE en 1984, 
en la XX edición. Con su entrada puede 
decirse que una potencial lacha de 
barhari.smo ha quedado eliminada, id 
DRAE anota ser amcriennisino.

¿Cuántos dicen v i s a y cuántos 
visado'! Imposible dar la respuesta. 
Pero sí se puede decir sin temor a equi
vocación que la mayoría abrumadora, si 
no la totalidad, dice v i s a .

V isa  esexiranjerisino. Primero, se 
trata de palabra francesa visa; segundo, 
pasó al inglés, visa. Pero antes que lo 
tino y lo otro es palabra latina. Ahora la 
tenemos ya como palabra castellana, 
l ista bien.

visiversa, s. barí). Viceversa.

vísperas, en. Locución cufciníslica para 
indicar que una mujer, o también la 
hembra de ciertos animales está a punto 
de parir.

vista, s. p l  Ojos, el órgano de la visión: 
"El polvo hace diúlo a la garganta, a las 
vistas, y da c a ta rro .(D e c la ra c ió n  de

una humilde mujer en un corto infor
mativo de televisión en el barrio marginal 
del Guasmo en Guayaquil).

vistas, s. pl.fam. ant. Cine.//2. Película de 
cine: " ...y  el cine me hace doler los 
ojos. El temblequeo de las vistas es fre
gado...” . J. Gallegos, Cruces, 206.

visto bueno, s. Autorización judicial por 
la que el trabajador es despedido del lu
gar del trabajo; o ,ala vez, la autorización 
de la autoridad laboral para dar por ter
minado el contrato a pedido del traba
jador.

vitrlol. s. barb. Vitriolo.

vitrola. s. Victrola.

viucho. s. vulg. Violín. Es aldeanismo.

viuda, s. Los Ríos. Fantasma que roba 
niños, cf. tunda, ¡mona.

; viva!. Exclamación de júbilo que aclama 
y ensalza: “¡Viva taita Diosito, Viva 
Vclasco Ibarra. Viva la baja del cam
bio” !. J. Gallegos, Cruces, (Lecturas 
ecuatorianas, p. 560).

vivandero, s. Comerciante de mercado 
público que vende víveres. Se usa más 
en femenino.

vividor, adj. Acomodaticio, condescen
diente en cuanto importa acercarse al 
gobernante para medrar y beneficiarse: 
"Hubo quienes fueron realistas decididos 
hasta el 24 de Mayo de 1822 y después
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viviente—volcada

de esta fecha se dieron maña de am i starse 
con los patriotas y aún conseguir em
pleos. A uno de estos vividores como 
los llama el pueblo se le fustigó con 
estas décimas... ”. J. L. Mera, Antología. 
XXI.

viviente, s. Costa. Arrimado: “Hn las ha
ciendas mayores existe el ‘viviente’, 
que casi siempre se convierte en apar
cero”. J. de la Cuadra, Los monos, (()(). 
CC., p. 898).

vivir mal. fr. fig. fam. Amancebarse: 
“-Joaquín, yo sé que estás viviendo nuil 
-lo dijo el cura”. J. Monlalvo, Los Siete 
Tral., I, 260.

voceador..?. Persona que en altavoz anun
cia para la ventad nombre del periódico 
deldíay a veces el notición del momento.

Aunque los diccionarios registran 
este sustantivo y también el verbo vocear 
con las correspondientes definiciones, 
aquí inserto uno y otro vocablo con las 
acepciones m is específicas. Los lectores 
van a rodearme haciendo causa común 
conmipunlodevista.Lfeetivainente.el 
encuentro con v o c e a d o r e s  de pobre 
calidad. El DRAE dice: “voceador. Que 
da muchas voces o vocea mucho. //2. 
Pregonero”. La calidad pobre a la cual 
aludo es solo por su sentido demasiado 
lato. Siendo el periodismo moderno un 
pilar fundamental de la ciencia de la 
información, no es ocioso y menos 
improcedente distinguir y separar del 
gran montón general el que da muchas 
voces o vocea mucho y traer el nuevo 
significado aunque históricamente 
antiguo a un casillero singular, l isto es

lo hecho en la presente papeleta, v. 
vocear.

vocear, int. Anunciar en alta voz el vo
ceador la presencia del periódico del día 
para su venta, u otra publicación 
periódica.

También aquí como en el caso del 
sustantivo anterior, las definiciones del 
verbo v o c e a r pecan de sagas y 
generales en los diccionarios. Por lo 
tanto, y para los electos de identificar 
aquella acción común y corriente del 
grito urbano simpático, altisonante, 
escandaloso, estridente y emotivo del 
vendedor de periódicos callejero, se 
instala la nueva acepción constante en 
esta papeleta.

volada, s. Perrada, trapacería, picardía, 
limo.//2. En el juego de billar, completar 
en una sola lacada un buen número de 
carambolas:“ I li/ode volada 22caram
bolas”.

volado, beso. s. Beso volado.

volador, adj. Astuto, bribón; descarado.

voladora, s. ('obele, volador.

volante, s. Chofer, conductor de auto
móvil: “El gran volante retirado nos 
cuenta su vida".//2. Rueda para guiar un 
vehículo motorizado.

volantusa, adj. Dicho de la mujer, la de 
vida libre.

volcada, s. Volcamicnlo, acción de 

volcarse un vehículo, el. volque.
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volca miento— v osalón

volcamlento. s. Acción y efecto de volcar 
o volcarse un vehículo motorizado. "Las 
autoridades de tránsito Estuvieron en el 
sitio del volcamiento ".

volcar, int. Invertir la posición normal o 
tumbarse un vehículo por accidente u 
otra causa, ú. m. c. ref.

«

Se conjuga como contar.
é

volque. 5. Volcamiento, vuelco de un ve
hículo.

volqueta. s. Camión de volteo, vehículo 
de carga que tiene un compartimiento 
movible por acción hidráulica para 
descargare! material que lleva; volquete.

volquete. 5. Volqueta:".. .despuésquc los 
volquetes transportadores de tierra". C. 
Ordóflcz G., Pláticas, (El Com, 14/ 
Mar./80).

volquetero, s. Chofer que maneja un vol
quete o volqueta.

v o l t e a d o ,  adj. Dícesc del traje al que se le 
desarma y vuelve a coser por el envez; 
virado.

v o l t e a r ,  tr. Desarmar un vestido para 
coserlo de nuevo por el envez. / / v o l t e a r  
l a  esquina .fr.fig.fam. Para indicar que 
se ha doblado la esquina, cambiando de 
rumbo al seguir la manzana de casas.

Con respecto a la frase, los venezo
lanos también la tienen en mente y en la 
boca. Angel Rosenblat apunta en sus 
Buenas y malas palabras diciendo: "Si

le dicen voltee la esquina, no quieren 
decirle que la derribe, sino que la doble 
usted". (T. I, p. 18).

volverse.pml. Recuperar el conocimiento 
después de un desmayo: "La niña Ma
tilde se hizo una cerita, se dio de carita 
contra el reclinatorio y corrí a hacer una 
agua de algo y le di con valeriana que es 
una maravilla para estos casos y se 
volvió". J. Dávila, Dafne, 86.

vosalón. adj. y s. Indígena que al hablar 
español estropea el idioma por la defec
tuosa construcción y pronunciación.

V o s a l ó n  y vozalón. Viene del 
pronombre vos o del sustantivo voz. Lo 
dicho, más bien que quede como 
pregunta. Pero, sea lo uno, sea lo otro, 
intentaré interpretar el origen de la 
palabra.

%
Si es por el pronombre vos, hago 

estas consideraciones: cuanto menos 
conoce nuestro campesino quichua- 
hablantc el castellano, vosea en el trato. 
£1 tratamiento de usted queda para el 
indígena más civil. Así, con vos en 
lugar del tú culto, y del más reciente 
usted, el indio caracteriza su lenguaje 
castellano con la prosodia y la sintaxis 
propios de quien maneja sin perfección 
el segundo idioma. Y como este giro 
dado al tratamiento, esto es con vos, es 
posible, entonces, el voseo llevó a con
seguir la derivada v o s a l ó n .

Si es por la segunda alternativa, la 
derivación de voz que considero menos 
posible que la precedente, acaso es 
porque la condición bilingüe del qui- 
chuahablante, con los defectos naturales
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voseo

al emplear la segunda lengua-el español 
en este caso- se delataba con su voz. 
tronco del cual vendría la derivada 
vozalón

voseo.

El v o s e o  es tema extenso. La 
dialectología, la lexicografía, la gra
mática tienen en él material para 
explayarse generosamente. El Habla del 
Ecuador a pesar de la importancia del 
v o s e o  en el medio ecuatoriano no va 
a extenderse más allá de la línea pro
puesta y por esto viene reducido su 
examen.

Francisco. J. Salazar (1889), Juan 
L. Mera (1892) y Gustavo Lcinos (1920) 
abordaron el lema, los dos primeros en 
examen que ve más el punto de vista 
estilístico con la división prominente 
del hablante culto y el de las clases 
populares en la clara estratificación de 
las clases sociales. Posteriormente el 
profesor Lemos toca la materia como 
gramático. Toscano profundiza el 
análisis. Recogidos los argumentos dis
persos en el tiempo y en el espacio y más 
las disquisiciones personales de cosecha 
propia queda en fin de fines una cons
tante visible, es la dicotomía geográfica 
constituida por el Litoral y por el 
hinierland andino, la transtierra pitra 
así no apoyarme en el hinierland ger
mano.

En el v o s e o  no va solo la 
evocación del pronombre personal sino 
el aditamento imprescindible de las 
correspondientes formas verbales. 
Además el v o s c o  contiene uno como 
tríptico: vos, tú, usted. Y como en el 
tríptico, vos y usted se doblan sobre el

central tú. Juntos, o bien separados pero 
siempre dentro del mecanismo verbal el 
tratamiento con el v o s  e o, o sus otros 
pares emancipados viven en competen
cia, en conflicto, en confusión, o con 
acierto también.

Recordemos a los oradores políticos 
encaramados en las plataformas dema
gógicas echando a los cuatro vientos la 
mescolanza del vosotros y el ustedes a 
cada rato. El ustedes vivo y el vosotros 
sin vida asoma en una como resurrección 
momentánea. El vosotros va a acordarse 
de su forma complementaria el os tan 
desusadocoinoel vosotros. Y el usted y 
el ustedes alternando con su s  anteceso
res caducos. Y el rebuscamiento por las 
antiguallas es para ir en pos de elegancia 
y estilo encumbrado. No se cumple con 
lo primero; se echa a perder el propósito 
segundo. Estas confusiones y trastornos 
ocasionales en la expresión oral, es cier
to, no hacen daño a nadie en pmticular, 
pero su presencia y acción en cierto 
modo chocan. Queda en losust.mcial un 
estilo oratorio afectado, sin espontanei
dad. Hay una lesiva transformación de 
la gramática y en el fondo se deja ver el 
volumen divisorio de la masa de ha
blantes cultos separada de la de los 
incultos. Enfocado el v o s e o  ya no en 
el uso pseudocullo equivocado caracte
rístico de la oratoria, sino en la pers
pectiva diaria del hablante común, 
estamos a la par de los hablantes de lodo 
el mundo hispanoamericano.

Charles F. Kan y en su Sintaxis 
observa atentísimo el fenómeno. A la 
teoría gramatical y evolución histórica 
seguida de la práctica dialcctológica por 
todo el ámbito de Hispanoamérica 
enriquece el capítulo con muchedumbre
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vuelo—vuelta

tic citas. Uno tras otro desfilan los países 
del continente y al llegar al Ixuadorcl 
profesor Kany llena casi cuatro páginas. 
El v o s e o puesto en la conjugación es 
el lema de bulto. Establécese la secular 
y clara diferenciación geográfica del 
país en Costa y Sierra con el hablante 
disparejo de una y otra región.

Alentado por la penetración de las 
observaciones del antes nombrado 
profesor norteam ericano encuentro , 
oportuno y de valor sacar de su Sintaxis 
el párrafo inicial sobre nuestro país. 
Aquí va: “En lo que al voseo se refiere, 
E cuador se puede d iv id ir en dos 
regiones: la región inlenuulina (central 
y norte) con inclusión de Quilo y la re
gión costera con inclusión de Guayaquil, 
lili la región intcnindina, el voseo es 
general en el habla diaria, tanto rural 
como urbana, incluso dentro de un 
amplio grupo de personas cultas. Sin 
ümbargo, la regla entre los grupos 
puristas es el uso normal del tú. En las 
clases todas de la región costera y sur 
central (con inclusión de Cuenca) el uso 
del tú es mucho más común que en la 
Sierra. I as formas dominantes del voseo 
son, en su mayor parte, las más gene
ralmente usadasen Chile (pero la r final 
se pronunciaen la Sierra): la terminación 
dis para los verbos en -ear, la termi
nación -ir para los verbos en -er y en 
-ir (qHerís, habís, decís, etc)’’, (p. 101).

El párrafo transcrito tiene carácter 
general y por lo mismo requiere de 
ampliación para clarificar y seccionar 
áreas particulares ajenas a la generali
zación sentada en la transcripción. En 
Cuenca, o mejor dicho, la Sierra del sur 
-Loja, A/.uay, Cañar y el pie de Chim-

borazo- no se dice quedáis, hacé, querís, 
tenis, calló de uso en el centro y norte de 
la Sierra, sino quedas, has, quieres, 
tienes, calla, en el mismo orden anterior. 
Por supuesto que el pronombre usado 
en la conjugación es el vos en sustitución 
del tú. Pero el tú aunque se usa menos, 
mucho menos, está presente en el habla 
culta. El hablante culto o semiculto incli
nado siempre al v o s e o  cuando escu
cha el tú encuentra estilo afectado y 
algo pomposo si no pedante mismo.

Volviendo a Kany. Los testimonios 
del v o s e o  son numerosos. Aquí solo 
pondré los convenientes para redondear 
el tema.

“-¿No te quedáis?" . (J. Icaza, En 
las calles, p. 6). "-¡Hacé justicia ami- 
tu!”. (Id. p. 21). “-¿Qué más querís?". 
(Id. p. 182). "-¿Tenis algo?”. (Id. p. 
285). Como se ve, los testimonios son 
del habla de la Sierra. Aunque no vayan 
expresos los pronombres, lo usual en la 
región es el vos. Ahora en la Costa con 
la predilección por el tú: “Tú sabés ". 
Aguilera MíUla, (Don Goyo, p. 8). 
"-¿Me tenés miedo?”, (id. p. 27). “-Yo 
vendré por lo que tú querás... ”. (Id. p. 
39).

vuelo. 5. Circunferencia de ciertos sólidos: 
“La carga de leña tiene un vuelo de 90 
centímetros.

vuelta, adv. O tra vez, nuevamente: 
"...vuelta se quedaron mirando ojo a 
ojo”. E. Gil Gilbcrt, Nuestro pan, 111.

. "Vuelta están sacando tierra”.

A este adverbio de uso popular y 
vulgar voy a dedicar unas pocas líneas
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vuelta de campana—vusté

más porque es un ejemplo de la evolu
ción, de la transformación y decaimiento 
de las voces en el transcurso del tiempo. 
I loy en el lenguaje cuidadoso no se atre
vería uno a meter v u e 11 a en la conver
sación. Si es ahora tomado como vulgar, 
antaño no lo fue.

Prueba espléndida de la corrección 
y buen uso va en estas líneas sacadas de 
la pluma de Juan Eugenio 1 lartzenbuch 
cuando el académico y hombre de letras 
español escribe a su colega y amigo don 
Rufino J. Cuervo. Dice el primero al 
segundo: “En vano procuro recordar el 
corto plazo que naturalmente queda para 
satisfacer esta clase de dudas; lo re
cuerdo, y lo olvido luégo y vuelta á 
recordarlo, y vuelta a olvidárseme". J. R 
Cuervo, Apuntaciones críticas, p. XXVI.

En estos tiempos, ya de viva voz ya 
escribiendo dentro del uso cuidadoso, 
no se usa la palabrita de esta papeleta. 
V u e l t a  es vulgar.

vuelta de cam pana./r. Para indicar que la 
cosa dio una voltereta para quedar lo de 
arriba abajo, y viceversa: “ .. .el golpe de 
una encrespada ola... lo hi/o dar una 
vuelta Je campana J. Estupiñán T., 
Relatos, 112.

vuelva luego, no me venga con./r. //g. 
faru Para indicar sin pretextos; reprende 
la demora, dilación y talla de decisión; 
induce a actuar directamente y en el 
misino momento.

En un programa popular de una 
emisora capitalina escuché lo siguiente: 
“No compadrito, hacerlo ya. porque no 
acepto con eso de que demora y por lo 
huno no me venga con vuelva luejfo

vusté, pron. Aldeanismo por usté, usted: 
“-Si vusteJes quieren,dijoal cabo, ahu
maré unas carnes para el avío". J. Rivn- 
deneira, Las tierras, Xd.
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water—whisky

’

w
water, (ingl. water: agua; de water closel: 

servicio higiénico), s. Anglicismo" 
empicado en contracción para designar 
el retrete, y el adminículo del servicio 
higiénico.

No vaya a creerse que la sola palabra 
w a t e r es de uso nuestro, o ampliando 
el empleo, de uso americano; es bien 
conocido en la misma España. "-Vamos 
a llevarle al water, debe ser un marco..
C. J . Cela, Colmena, 54. La cita es prue
ba plena del uso peninsular. La vemos 
aquí en boca de un español auténtico.

whisky, (ingl. wi.sky), s. Debida alcohólica 
hecha de granos, especialmente de ce
bada y centeno.

Así como el DRAE dio entrada a 
coñac, ron y vodka, no hay fundamento 
para negar la entrada a esta tan conocida 
bebida alcohólicadc consumo mundial. 
Por si fuera poco el ejemplo de arriba, 
también registra el Diccionario de Ma
drid, chicha y tequila. El w h isk y  bien 
puede agregar un número más a la lisia 
de las palabras que comienzan con la 
exótica h*. Así se completaría la docena 
de v( kx's extranjeras pero castellanizadas 
ya. I

I le dejado la redacción anterior sin

quitar una sola coma. Es del primer 
manuscrito y por lo tanto años antes de 
la aparición de la XX edición del 
Diccionario de la Academia Española. 
Ya aparecido a mediados de 1985 en 
Quilo, mi clamor, si clamor puede lla
marse a mi humilde petición por el 
ingreso de w h is k y  observé con satis
facción el ingreso del anglicismo fál
tame.

Mas, aquí no para él asunto. Tiene 
cola el ingreso de w h i s k y .  Estas son 
las noticias lexicográficas sobre el 
extranjerismo: "whisky. m. gUisqui". 
Hay que ir al primer lomo para la 
consulta. Llegado a él tenemos que 
gUisqui es “(Del ingl. whisky), m. Licor 
alcohólico que se obtiene del grano de 
algunas plantas". Hasta aquí el DRAE.

Es de ver en el cambio de w h i s - 
k y a gUisqui el desquite lingüístico del 
español frente a sherry nacido por 
corrupción de la palabra cas tcllanaJiriz. 
Como se las dan se las toman.

Puesta en campo neutral la pareja 
gitisqui - w h i s k y  para la selección y 
preferencia de una u otra, creo, la ma
yoría se pronunciaría por la palabra 
inglesa y la minoría por la españolización 
estrambótica gUisqui, sin uso entre 
nosotros.
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x ero x — xeroscop ia

X

xerox. (ingl. Nombre de la marca de la 
fábrica Xerox, del griego xeros: seco). 
s. Copia de un escrito, dibujo, lámina, 
etc., por el sistema eléctrico en el que la 
luz intensa fija el material que se copia 
por medio de un polvo resinoso y seco, 
de donde le viene el nombre.

Hn contraste con los tradicionales 
procedimientos de copiado o reproduc
ción húmedos, se inventó este, por vía 
seca, a la que se le denominó x e r o x,

tomando de la palabra griega xeros, se
co. Se ha generalizado el nombre al pun
to de llamarse a cualquier copia de esta 
clase sea o no de la marca Xerox, por el 
nombre genérico de copia x e r o x  o 
xeroscopia, v.

xeroscopia. (de la marca Xenix), s. Copia 
xerox; copia sacada por el pri ved i miento 
inventado primeramente por el fa
bricante de las máquinas de la marea 
Xl-KOX.
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¿y?—ya

m

Y

¿y? Elipsis de frases que pcxlrían ser "¿y 
qué paso?; "¿y qué ocurre?; "¿y de qué 
se traía?”, y otras parecidas.

Charles H. Kany ha encontrado 
testimonio literario del Ecuador de esta 
conjunción junto a citas tomadas de 
escritores de Argentina, Uruguay, Chile 
y Id Salvador. De las cuatro ecuatorianas, 
todas pertenecen a E. (Jil Gilbcrt. Una 
de ellas es: “¿Pero, con esa fecha?”.

Y?”. En cara no es lo que hace al 
hombre” . Nuestro pan, 79. (Kany, Sin
taxis, p. 465).

Para el hablante no enterado del 
valor semántico dado a la solitaria con
junción vuelta en un grave interrogativo, 
es un enigma que afortunadamente se 
disipa. "-¿ Y?". ‘‘-¡Ya me aprobaron el 
préstamo!”. I*t primera emisión, u-¿ Y?” 
es una interrogación llena de contenido 
que hace el un amigo al otro, al 
encontrarse casualmente en algún lugar. 
Uno y otro están al tanto de ciertos 
asuntos que son de interés, de gran im
portancia para el uno por ser directa
mente el beneficiado. Y a esa solitaria 
interrogación que ha sido comprendida 
totalmente porque encierra lodo un 
discurso bien entendido por ambos par
ticipantes del diálogo, de inmediato tiene 
respuesta; “-¡Ya me aprobaron el

préstamo!”. ¿Qué hubo en el interior de 
¿ y ?. Algo así como esto: “¿ Y cómo va 
el asunto de tu préstamo?” . El uso ecua
toriano de ¿y? está muy extendidoen el 
habla familiar y vulgar, siendo igual
mente empleada en la Sierra como en la 
Costa. Kany, además de su atención y 
perspicacia ha sido afortunado al dar 
con testimonios literarios en la nove
lística de Guayaquil. De la ocurrencia 
oral frecuente y familiar en el habla de 
la Sierra, es posible que exista prueba 
escrita en las obras de escritores de la 
Sierra.

ya. adv. Afirmación; sí. //2. adv. m. 
Efectivamente.

En las dos formas adverbiales usa
mos y a con mucha semejanza a la afir
mación alemana ja.

No sabría sostener de modo rotundo 
y documentado si es uso original, inde
pendiente e idiosincrático propio nues
tro, o si es una contaminación relativa
mente reciente de la influencia germana 
de tanto emigrado hebreo que vino al 
país entre 1938 y 1940, o poco más ade
lante, elemento quizá dominantemente 
germano o en otro caso germano parlante 
pero de otra nacionalidad (checos, po
lacos, etc).
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yacupishcu—yapa

“¿Vienes con nosotros a la excur
sión?”. “/ Ya!". “-¿Tomaste va el reme
dio?”. "¡Ya!.

Y este simple ya. en otros casos pi
de apoyo de verbo con Fines enf áticos: 
“-¡ VamosaJcine!”. "-Ya está, ¡vamos!”. 
Y no es extraño la extraña usan/.a en 
tiempo pasado para asentimiento pre
sente e implícita la realidad f utura. I in el 
mismo ejemplo anterior se dice, en
tonces, así: “-Nos vamos al cine”. "-Ya 
estuvo, nos fuimos al cine”. I .a realidad 
final como se comprende es de tiempo 
futuro inmediato.

yacupishcu.(quich.yacupishcu: dcyacu: 
agua: pishcu: pájaro), s. Pajarito de la 
selva oriental. Ln prácticas de brujería 
se emplea el cora/ón del ave.

yagual, .v. Arbol maderable de la Sierra. 
112. Madera de este árbol.

yaguarlucro. (quich. yaltuarlucru: 
yahuar: sangre; lucru: locro). .v. Ya- 
huarlocro.

yahuarlocro. (quich, yaltuarlucru: 
yahuar: sangre;lucru: locro). s. latero 
de papas con sangre de borrego.

yamor. (quich. ya mor: chicha), s. Chicha 
de jora preparada con cinco variedades 
de maí/. lis la bebida típica de Ola valo: 
“...de trechoen trecho, empujaba aden
tro con vasos del delicioso yamor. ‘¡Sa
lud, señor obispo!’ ti. A. Jácome, Las 
Pucho, 273.

yampa. s. Es ni. Cotona, casaca cerrada.

y anagua. s. Arbol del ( )ricntc.//2. M a d e ra  

de este árbol.

yanam ucu. (quich. yanamucu: xana: 
negro; mucuna: mascar), v. I ianadela 
selva amazónica que mascada mancha 
de negro los dientes.

yanapa..v. Modalidad de trabajodel vana- 
pero.

yunapcro.r. "Yanapero o ayuda es el que 
se obliga a trabajar en una linca un nú
mero determinado de días al mes o a la 
semana, según convenio, en compen
sación de ciertos beneficios que recibe1 
del patrón", vv. ayuda. apegado.

La definición de la papeleta corres
ponde al Art.2ú| del Código del trabajo 
ecuatoriano, l -n legislación reciente ya 
no incluye el Código del trabajo la 
existencia del y a n a p e r o.

yanoso. (quich. xana: negro), adj. vulg. 
Renegrido, prieto.

yapa, (quich. yapa), s. Añadidura, adehala: 
“...le di el valor de un sucre con una 
buena yapa”. A. Montesinos. A ralla, 
14. “ .. .un puñado de granos, s/1 ,oo con 
la yapa de la grosería verdulera". J. 
Cornejo, Del cercado, (1:1 Unix.. /14/. 
Abr./71). "Sus mejores hijos y su maestra 
de yapa ". A. Camón, La llave, 145. "Y 
de yapa, insultos y malos modos”. I*. 
Viteri, id mar, 136. "Cinco sucres le 
doy y como yapa puede escoger alguna 
de esas corbatas” . ( iarcía M uño/,

yanta, s. Cuenca. Llanta.
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yapar— yuca

Estampas, 314.

Con la abultada dpcumentación 
literaria aquí transcrita se exhibe el uso 
general de y a p a por todo el país: Gua
yaquil, Cuenca, Loja, Quito.

F.l DRAE sí registra la palabra con 
la señal de etimología quichua y de uso 
en la América Meridional.

yapar, (quich. de yapa), tr. Dar una yapfc.

yaraví, (quich. yaraví), s. Música y cantar 
triste de los indios de la Sierra: “ ...ya 
esp;uk>l izados los tradicionalcsyaravfe s 
de los indios". P. F. Cevallos, Resumen, 
(DEM, p. 433). "...montaña, río, nube 
picadora/varaví que pone/ un puntapié 
en la herencia del padre". J. Pazos, 
Levantamiento, 113.

i

yarum al. s. Sitio poblaldo de árboles de 
y animo.

yarunio. s. Guarumo o guarango, v.

yeguarizo, s. 1 i\ que cuida de la caballada 
en los píiramos.

yerba del soldado, s. Malico.

yerbal..r. Sitio poblado de yerbas: "...van 
salpicando de rojo el yerbal...". G. 
Noboa, La leyenda ,(El Com., 7/Mar. 
68).

yerbalal. s. Costa. Sitio poblado de yerba.

yerbatero , s. El que vende forraje para los 
animales, especialmente alfalfa. ,

Según el DRAE es palabra de 
Colombia, Ecuador, Perú y Puerto Rico.

yo. pron. pers. Sustituye al nombre de la 
persona cuando responde a la pregunta: 
“¿Quién es?” o "¿Quién va?", cuando se 
llama a una puerta.

Castellano es el origen. Con esta 
muestra basta y se enriquece la cita: 
"REGIDOR. Aquí hay gente. ¿Quién 
es? FRONDOSO. Yo, que espero 
vuestras licencias...” . Lope de Vega, 
Fuenteovejuna, 42.

yuca. s. Señal grosera, de carácter insul
tante, de reproche, de represalia, etc. II 
hacer yuca, int.fam. Mostrar a uno el 
antebrazo, en gesto insultante, doblán
dolo y con la mano del otro brazo en la 
coyuntura del codo, corte de manga

Alfonso Cordero Palacios hacia 
1920 registró en su Léxico la locución 
"la yuca” ; también Honorato Vázquez 
se refiere a "dar yuca", equiparando la 
locución a la española corte de manga. 
Por el año de 1938 el Profesor Justino 
Cornejo con lujo de detalles explica el 
modusoperandi del yucazo. Y como en 
todas partes se cuecen habas, por el Perú 
también se ha usado el ademán burdo y 
malcriado. Don Ricardo Pálmanos hace 
el recuerdo no con la y u c a pero sí con 
el giro castellano. Veamos sus propias 
palabras:".. .cuando algunos de ellos se 
asomaron, les hizo un corte de manga, 
diciendo...” . Los caballeros, (Trad. 
Per., p. 70).

L a y u c a, o el yucazo tienen aco
gida universal. En alguna parte -digo en 
algún libro de perdida memoria- me ha
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yucazo—yunga

quedado el recuerdo de que el ademán 
de marras se usó en el tiempo de los 
romanos.

Y para terminar y u c a  y yucazo 
bien pueden inscribirse también en el 
diccionario político ecuatoriano.

yucazo. s. Yuca, corte de manga.

yugular, ir. Reprimir, corregir, detener.

Parece que este estrambótico voca
blo fuera hecho a la fuer/a. Solo porque 
tiene terminación verbal en -ar, asoma 
como verbo. Viene de yugo, el instru
mento que formando yunta unce a ani
males para tiro o para tacnas agrícolas. 
Hay yugo cornal y yugular. Aquel va 
uncido por la cabc/a; este, el segundo, 
uncido por el cuello, de donde le viene 
el nombre por la presencia de las venas 
yugulares.

Dominar, reprimir, hacer abortar, 
detenercldcsarrollodcalgo. I lasta ahora 
no registra el DRAI: este verbo. La 
edición del Diccionario l/irousse de 
PJKI registra con el breve texto de las 
acepciones siguientes: "dominar, repri
mir, hacer abortar, detener su desarro
llo” . Y prosigue con la nota de ser la vo/. 
neologismo. Y u g u l a r  viene desde 
hace mucho sirviendo al hablante con el 
sentido exhibido en esta papeleta. De 
m isleclurasdiconel verbo en un relato 
patético de Jorge Luis Dorges en su 
tontito Ficciones, editado en Buenos 
Aires alrededor de 1‘J.M. Ls por lo Lanío 
un neologismo que ha caminado por lo 
menos treinta y más años. /.Será el caso 
de un neologismo antiguo?

Podía haber suprimido en su tota
lidad el párrafo precedente. O por lo 
menos la cortísima línea del comienzo 
con la noticia de no constar todavía el 
verbo y u g u l a r  en el Diccionario de 
Madrid. Mas, dejo íntegro el párrafo 
para la historia lexicográfica y la 
evolución de dicho término. Ya puesta a 
la venta en Quito la edición XX del 
DRAI: a mediados de 1D85 v va con los 
dos lomos más livianos y manejables a 
la vista comencé la con su I la pre limi nar. 
Para las últimas páginas la vista de y u- 
g u la r  fue de contento -agrado de lexi
cógrafo- ver que el vocablo tiene ya 
categoríade verbo con la siguiente acep
ción: *7/3. fig. I lahlando de determinadas 
actividades acabar pinino con ellas, 
ponerlas fin bruscamente”.

yumhn. s. Grupo étnico quichua que vive 
en el centro oriente, próximo a la cordi
llera oriental: “Parece probable que los 
verdaderos yumbos, moradores de los 
declivesoccidenlalesde los Andes hayan 
sido Lunbién pan/aleos” . J. Jijón ( ’., /./ 
limador interandino. //2. Indiodel nor- 
occidcnlc de Quilo que vivía en las es
tribaciones de los Andes en dirección a 
la ('osla.

yunga1, (quich. y uní; a), v. Nudo hecho en 
el extremo del cabestro que rodea los 
cuernos de los bovinos, o el cuello de 
otro animal y que por no ser corredizo 
asegurad amarre.

yunga7, (quich. yunya). v. Paraje de clima 
cálido.

Según el doctor Arriaga/’v/m,gn lla
maron los indios a los habitantes de la



yurac taruga—yuyo

Cosía de la zona tórrida y de los valles 
calientes”. Apn/i/er, 34.

yurac taruga, (quieb. yurac taruga; 
yurac: blanco; taruga: venado), $. Ve
nado de pelaje blanquecino. Es especie 
en vías de desaparición: "Sobresaliendo 
en especial una especie llamada yurac 
taruga, el ciervo blanco que va des
apareciendo. F. Barriga, Literatura, 8.

íl

yuyo, (quieb. yuyu). s. Norte. Yerbas em
pleadas en condimentar las comidas.

El DRAE abrió sus puertas a y u 
y o  en la XV edición (1925) con la ano
tación de usarse en Colombia y el Ecua
dor. En el Azuay y Cañar no se conoce 
el indicado nombre.

á ' » , . ,, r
■ ~  ^  - : l j  - Í C

ü ' 1

i

I
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záfiro—zamlm

záfiro, s. b a rb . Zafiro.

zafo. s. Cierto juego con bolas o canicas.

zafrero. 5. Trabajador que corta la caña de 
azúcar para los ingenios a z u c a r e r o s :  

“Quedarían sin trabajo mi les de zafreros 
que cortan la caña”. A. !•’. Rojas, Carias. 
(El Com., 30/May./X0).

l i lz a f r e r o  del DRAI: es el obrero 
de minas.

zafrar. ir .  ('orlar la caña de azúcar para 
los ingenios.

zam arro. j . Calzón para montar, decuero, 
con la pmpia piel y lana, hecho de la piel 
de borrego, o de cibra, usado en los 
páramos para proteger al montado de la 
lluviaycl frío: “Pero si este Dionisio del 
z a m a rro  de cuero de chivo era tan bru
to”. ( '. Andrade y ('., R a rro , 17.

Para el DRAI* z a m a r r o es 
palabra de colombianos y venezolanos. 
Completando la noticia lexicográfica 
hay que sumar el uso de ecuatorianos, 
porque en el Hcuador se dice, se escribe 
y se usa esta como indumentaria de 
aspecto desaforado y montaraz, pero 
útil por protector.

zam arrudo. ailj. Que lleva puestos za
marros.

zamba canuta, decirle a uno. Ji. **;lí 
indicar la acumulación de los más 
variados y groseros insultos que sccndil

gan a una persona.

zambaigo, s. Jesus. I lijo de ncgio en in
dia: “ l.os negros se multiplicaban 

rápidamente, especialmente los zd,n' 
bailas llamados así los lujos de negm 
en ind ia” . T. D cscalzi. l.a A’<’d/ 
A tul inicia. 261.

zam bería . .v. Con junto de zambos: 
“Blasfemias brutales, crasas, piontincia 
la zambería". J. I.. Mera. (IIESI, p- 
2 14).//2. Pelo muy cnsoi lijado. //T <nlj- 
C'on las características de zambo: 
él sí le salió la zambería ".

zam bo1, s. Cueurbiláeea de la Sierra, co
mestible ya en guisos de sal como tam
bién endulzados con rapadura especial
mente: “Otros alimentos son los zambos. 
especie de calabaza, con mucha carne 
por dentro”. P. I-Ce vallos,//n/< ;//</. VI. 
149.//zambo perdido. Plato hecho con 
papas y coles y zambo. por supuesto.
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zambo—zhlma

zam bo2, s. Hijo de negro e india, o al con
trario. //2. En diminutivo, zambito, 
tratamiento de cariño. 1/3.adj. Que tiene 
el pelo muy ensortijado: “El tercer 
significado(de zambo) que no consta en 
el Diccionario de la Academia y que 
probablemente se trata de un ecuatoria- 
nismo es el de persona de pelo ensorti
jado. .. el mestizo de negro e india tiene 
el pelo rizado y por extensión se aplica 
la denominación de zambo a cualquier 
persona de pelo crespo...”. P. Naranjo, 
Zambo, El Com., 16/Jul./85.

zam bo3, s. Cañar. Héroe de las películas 
de bandidos, vv.jovencito, chulla.

zanahoria blanca, s. Planta de huerta que 
produce tubérculo comestible. Es la 
Anacardia escálenla de los botánicos.

zanganada, s. Holgazanería. //2. Dureza, 
patanería, dicho chocarrcro y audaz: 
"...herm anados el látigo, los batios de 
agua fría y las zanganadas contra frailes, 
curas y m onjas...” . L. Monsalve P., 
Introducción, (José Peralta, Estudio 
Filoso/., p. XXXVIII).

zángano, s. Holgazán; granuja, grosero, 
maleducado, "...nadie creería lo zán
gano que fue...". P. Barriga, Cuentos, 
63.

Corresponde en España al gam
berro, palabra desconocida entre 
nosotros.

zapatero, s.fam  En el juego del cuarenta, 
el jugador que no gana un mínimo de 
puntos.

zapatilla, s. Antiguo juego de niñas con 
bolitas de cristal que se lanzan por sobre 
las manos para recogerlas haciendo 
varias suertes, v. macateta.

Pregunto: ¿Eseljuegodelapi/a del 
cual habla Salvá?

zapallo, s. Planta rastrera anual que da 
una calabaza comestible de gusto sa
broso al prepararlo con sal. Su nombre 
botánico es Cucúrbita pepo.

zapatón, s. pl. Calzado de caucho usado 
en época de lluvias para ponerse sobre 
el corriente de cuero y preservar de la 
humedad.

zarandango. s.fam  Trompo que al bailar 
salta de un lugar a otro en forma des
ordenada. cf. seda.

zarandear, tr. Burlarse; ofender, morti
ficar.

zaraza, s. Lienzo ordinario de colores: 
“... follones de bayeta o de zaraza barata.
R. Murgueytio, Cerro, 33,

zarazo, adj. Dicho de ciertos granos en la 
mata, los que comienzan a madurar: 
"Trigo zarazo”.

zarzo, s. Instrumento musical de viento

zhaquet. s. Chaquet.

zhlma. (quich. zhima). s. Cue. Variedad 
de maíz de grano perla de consistencia 
córnea y muy sabroso al paladar al co
cinarlo como mote. Debido a las condi-
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zigta—zuro

dones de microclima del Azuay este 
maíz no se encuentra en otras áreas del 
país.

zigta. j. Arbusto de la selva amazónica del 
que los quijos extraen el jugo para dar a 
los perros a que afinen el olfato.

zinc. s. Plancha u hoja de este metal utili
zada para cubierta.

zorra, s. Antipatía, disgusto. 1/2. Ojeriza, 
mala voluntad, lila, //cogerle a uno zo- 
r r a .fr.fig.fum. Cobrarle antipatía a una 
persona.

zorro, .v. Cue. Zarigüeya, didelfo de vida 
nocturna, común en toda la Sierra: “Id 
cadáver del zorro yacía al borde con el 
fino hocico sonriente de muerte”. C. 
Dávila. A., Cuenlos, 160. 112. Norte. 
Mamífero, incphilis, que arroja una 
secreción fúlida cuando se ve perse

guido. lis el añas como se denomina en 
el Azuay a este animal, //i. Norte. Ra
poso, especie de zorra, v. raposo.

zumbambico, s. Botón más o menos gran
de al que se ensarta una cuerda y se le 
hace girar velozmente al torcer y destor
cer la cuerda. H2. adj. fam. Chillado, 
locoide.

García de Diego en su Hlimolo^ias 
nom brad trompozumbí que. p. MX.

zuro. s. Suro: "...por los raquíticos bam
búes, zuros y totoras". C. M. Tobar, luí 
casa, (Leyendas /.cual. p. 161). 
“('anastas y sombreros hechos de liras 
de zuro". A Buitrón, Id valle, I*».

No encuentro lundamenlo para de 
la original quichua suru transformarla 
en s u r o .  La zeta está demás. Debe 
quedar en suro.
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ABREVIATURAS

acep. acepción Ing. inglés, anglicismo
adj. adjetivo *, int intransitivo
adv. adverbio Inter). interjección
adv. 1. adverbio de lugar lrreg. irregular
adv. m. adverbio de modo it. italiano
adv. t. adverbio de tiempo lat. latín
al. alemán loe. locución
ant. anticuado loe. adv. locución adverbial
art. artículo loe. fam. locución familiar
harli. barban smo m. masculino
bol. boletín m. adv. modo adverbial
Bol. provincia de Bolívar Manab. provincia de Manabí; del
cf. confer. comparar habla manabita
com. común, sustantivo común Norte. región interandina septen
conj. conjunción trional del Ecuador;
Costa. región del litoral ecuatoriano; provincialismo de

provincialismo costeño neol. neologismo
di'siis. desusado OO. CC. obras completas
dini. diminutivo OO. Eli. obras escogidas
ed. edlt. edición; editorial p. pág. pp. página, páginas
i*J- ejemplo Pich. provincia de Pichincha
Ivsm. provincia de Esmeraldas; pl. plural '

provincialismo esmcraldeño p. ext. por extensión
esp. especial, especialmente port. portugués
expr. expresión P-P- participio pasado
r. femenino prep. preposición
fani. familiar pres. presente
n .̂ figurado pret. pretérito
ir. francés, frase prnl. pronominal
ful. futuro pron. pronombre
Imb. provincia de Imbabura p. US. poco usado
Int. intransitivo ref. reflexivo, referencia
Imp. imprenta, impreso qulch. quichua, quichuismo
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rev. revista Tung. provincia de Tungurahua;
s. sustantivo provincialismo de l ungu-
sillg. singular raliua
subj. subjuntivo ú.m.c.prnl. usado más como pronominal
t. tomo v., vv. verbo.víase, víanse
tip. tipografía vol. volumen
tr. transitivo vulg. vulgar, vulgarismo
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LISTA DE AUTORES POR PALABRAS
>
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ACKVKDO, C.
accilc. mesii/o

ACOSTA, 1*. J. DK 
azua, coya, chicha, papa

ACOSTA SOLIS, M. 
leído

ADORNO, T. W.
empleador \

ADOUM, J. Iv.
alzar, aplanchado, aplanchar, baldear, 
baleo, bollo, ca, caldo, caldo de palas, ca- 
nela/.o, caucho, cuartillo, chicha, chu- 
chaque, dándole que dándole, dan/;uile. 
dar + gerundio, dulce de leche, hablar a 
calzón quitado, hacer el favor, poncho, ser 
huevos, trompezarse

AGUILKRA MALTA, 1).
a pico de botella, a por en. a por por. 
aguaje, ajá, ballenero, boca chico, botar la 
piedra, brusquero, cabo de hacha, calentar, 
canalctazo, cangrejar, canoada, capaz de, 
carajo, cimarrón, comer, comerse una 
corvina, como no, concha prieta, conver
són, corvina, cotona, cristiano, cuero, chan
cho rengo, chola, deadeveras, desgracia
do, despacio, don, gavilán, gegén, jala
do, jebe, jurel, lamcculo, manglero, maris-

quear, maricón, mataburro, mercar, nai
de. ña. ñanga, ñangal. osen rilo, palabra de 
I )ios. palabrear, palomear, pantalones, pula 
de ínula, pechiche, lelenr

AGUIRRK, l \
contingente, neniar.

i  • {

ALAVA, M. 
nito de los ratos

ALISAN, IC.
argolla. eaer chancho, cáscara de plátano, 
chapería, desahucio, di/que, leche, mudo, 
politiquero

ALISAN GOMKZ, I!.
moisíaca
» • 1 . *• , -  ; ••
ALBORNOZ, V. M. 
troje
, , ¿ j S.. \  i J

ALCKDO, A. I)K
achiote, achole, ajiaco, allulla, bocnchieo, 
cajeta, capulí, cari. cuy. chirimoya, chiri- 
i noy al. fustán, morlaco

ALCKDO Y HICRRKRA, I).
banana, chaglla, gallinazo

ALOMIA.A. 
amarrar, hacer roncha

948



ALONSO, M.
albarda, aJcpruces, alicrejos, alita, arran
car, auca, barra, barbacoa, bomba botado, 
cachetón, cachuar, cajeta,'cantora ca
rabela, carpir, carriel, caspiroleta, censar, 
centrífuga cojudo, costal, cotizar, cha
gua!, chahuar, chamba cmponchar, facha, 
h, huanta, mita, m ocoa mocora patache, 
percha, perica, pucha

ALVAR, M.
amorscco *

ALVARADO, H.
ayora charol

ANDRADE CHIRIBOGA, A.
aguarongo, alcalde, ainarcar, arrairay, 
arroz quebrado, azua, azuayo, bade, beta, 
bolsicona, botar, c a  cacar, callimanla, ca
marico, conservador, cordonazo, corso, 
costra, coy, cuchareta, curcu, cuchi, chala, 
china, chulla, draque, éle, emprestar, 
estranjería gamonal, gancho, grajo, gustar, 
habla, indiada, lampa, lluchuchanga, 
malaire grande, mama, mita, morlaquía, 
naiden, paramada, paramero, prisco, 
pucha rempujar, rondador, taita, tópico, 
veta

ANDRADE Y CORDERO, C.
a pico de botella, a la chicana aborregarse, 
aguacolla, aguarongo, alzado, amancay, 
amarre, brazo hincado, buñuelo, camareta, 
cañamazo, carajo, conscripto, corozo, cos
tra coy, cucntayo, curul, chagra chagrillo, 
charqui, chirote, chofer, chozón, chupa
medias, chúplaj, churo, de agache, deschar
che, desgrane, empuñe, guallo, guango, 
gullán, hilar, huallca, insolitario, jahuay, 
jívaro, lam pa lampear, lliglla, macho, 
maduro, m anar, inandamás, mestizo, 
montuvio, morlaco, naiden, ningunear,

olán, palanqueo, paite, pallca, parva penca 
peneal, pico, pingullo, pionero, rachis, 
raposo, sangorache, shila shiñán, trago, 
tuga tusa, zamarro

ANDRADE HE IMAN, J.
patalsuelo

ANDRADE, R.
anonimato, arranchar, barra buche, buscar, 
caballito del diablo, cachullapi, cajonera 
canelazo, emborrajado, godo, golpista no 
más, pendejo, quedarse con los churos he
chos, quedón, quesillo, quiteñidad, turco, 
vaina

ANDRADE, R.
criandera chagra, chullaleva dotor, mercé, 
me muero, mitayo, niño, niño envuelto, 
ojó, onde, preciosura, tuerca y tomillo, 
venir

ANGELES, FR. DOMINGO DE LOS
cañaro

ANONIMOS
achupalla, amanecer, amorfmo, banco, 
busero, cambiar de casaca, camioneta 
casimir, Castilla, caterpilar, cefepista 
celemín, centro, cola, coloniaje, cóndor, 
conservador, control, cope tiñera, crem a 
curuncho, chacra, chagra, chapetón, de la 
tierra, dende, domingo chiquito, chapetón, 
ejecutoria, clitario, escoba de la bruja, 
énfasis, estanquero, explotar, fugar, godo, 
golear, graderío, hondra, huaca, jebe, 
lacador, liberal, llucho, llugshi, lluro, 
marginalidad, mesero, mímico, mitayo, 
peonada, pingullo, pinllo, pishquista, 
rclacionador público, sacar la cara, 
sobrado, templador

ARAUJO, D.
hace fechas, t, traer
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ARCIPRESTE DE HITA.
peora. L, (raer

ARIAS, M.
más vale

ARONA, J. DE
acuñar, andavete, anticucho, antimonio, 
soroche, triste

ARRUGA, J. 
chaparro, huaquero, yunga

ASTUDILLO, J. M.
a la pedrada, ají. ají de cuy, alfanjazo, 
asentante, ashangu, aumentar, bebioso, 
bejuco, beta, bisi, buscar la vida, cacho, 
ccrveceada, concrislo, cordonazo, curu- 
chupa, cuyada, chapa, chugniento, chuma, 
chuinal, diablofucrle, draque, enferma, 
entable, gallopitina, gradiente, grajo, hey, 
hacerse un ají, la del estribo, ingón, jurero, 
media, miso, mucho cuento, no más, 
olletón, permanente, perra, pichonear, 
pisarcl poncho, puerlicalle, punta, quesillo, 
quillcar, recordar, rosariazo, sachanís. 
Indio, triste, lugar, ucunchi, vendaje, vela

A VIXAN I-ERRES, K.
onde

AVILA, B.
bananero, bongo, naide, serpentina

AVILES, E. 
balde

AZOR1N
(diminutivo), cacique, coscoja, en pelo, 
hotel, mollete, planchado

HANEGAS, T. 
limpiar

BARBKRENA,S.I.
aguacate

BARRERA VALVERDE, A.
ái. boquilla, cacharro, caló, coger goteras,
onde

BARRERA, E.
compulari/ar

BARRERA, I.J.
cucncano, (usos del artículo)

BARRETO, B.
bajo, barrio, carterista, corvina, chineado, 
gono, leche, manaba, moño, paco, pepo, 
sapo

BARRIGA LOPE/,, F.
bocina, bocón, cuenlayo, danta, guasá, 
huanto, marimba, minga, yurag taruga

BARRIGA, P.
a por en, beso volado, basta, como no. dar 
cuerda, es que, seco de chivo, zángano

HEINIIAUER, W.
andar, estado interesante. (Javor + verbo)

HENITEZ VINUE/.A, L. 
butifarra, jumo

HENARDETE, M. J.
amanecer

BENOT, E. 
aterido de frío

BONIFA/, E.
cangahua, estar en la última, noquear, 
puma, tostado, trompiza, tulpa, tupu

BONIFA/., R.
seguranza
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BORJA, FCO.
bíirra, cambio de camiseta, pasar de agache

BORJA. L. F.
contaduría, chuleo, mullo

BORRKRO, A. 
club

BRAVO, A. 
munícipc

»•*

BRETON DE LOS IILRRLROS, M.
agú

BUA RQUIC HOLLANDA F., A.
anonimato, apurar

BUCARAM, A.
chuchumeco, chupam edias, rebusca, 
sobrado

BUIILKR, K.
(artículo)

BUITRON, A.
alfabeto, aventador, cabuya, comedero, 
pulgarada, tostado, lusa, /uro

BUITRON, R. D.
cancha, hacerse la paja

BURGOS, H.
m.'Lsua, tomina, verdugo

BUSTAMANTE, J. R.
alza, barajar, barajo, huasca, jugar a las 
bolas, tipidor, topetón

CALCAÑO, J. 
papa

CALDERON DE LA BARCA, I».
dispertar

CALLE, E.
alfarismo

CALLE, M.J.
a pelo, abridor, agua o peseta, alcalde, 
arribista, asentante, bocina, conservador, 
conscrvatismo, curuchupa, chapulo, chull- 
co, echar prosa, godo, lancha, llover a cán
taros, malacrianza, minga, montar a pelo, 
pampa, pastuso, pata de gallo, pata en 
tierra, politiquear, saque, tailico, traslado

CAMPBELL, I\
pana

CAMPOS, J. A.
barraganetc, beso volado, chagüís, chivo, 
dende, denirar, dolama, entriego, escarpín, 
gastar pólvora en gallinazo, haber, hey, 
jipijapa, juc, muchacha de adentro, nadies, 
ofender, palanquear, peñiscar, perderse, 
pilo, pior, seco de chivo, tuavía, u

CAMUÑAS, J.
guagua

CAPDEVILA, A.
anonim ato, apurar, com prom eterse, 
conm iserar, convertir, cuan tim ás, 
homenajeado

CARDENAS, E.
alón, arrimado, barreta, caló, camellón, 
carajcar, carpa, cuadra, cuycra, china, 
fritada, guambrón, guanchaca, hacendado, 
hincarse, jabonar, juato, joder, manjar de 
leche, milico, motolo, muertero, nigüento, 
nogada, número, pan, blanco, sambate, 
taquear, lira, toma, torinera, trancar, 
travesía, triste

CARDENAS, A.
ascensor, atrayente, cobrar, haber, licitar, 
nulilar
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CARRASCO, V. 
pinde

CARRERA ANDRADE, J.
estanquillo, jicama, morüño, naranjilla, 
travesía, tupo, vincha

CARRION, A.
a la manera de más que nunca. angumento, 
apañar, apelativo, asentar, betunero, 
bonifacista, caca de perro, canguerejo, ca
pilla ardiente, ccrvecear, conservador, 
copiar, coshco, cucho, cuerazo, chaquiñán, 
charqui, chasca, chispo, chulla, chumado, 
diantres, draque, entrar, estar frito, exten- 
sionista, fuerte, gringo, guaba, guanchaca. 
güiñachishca, homado. huasípichay. ir a 
pastar chirotes, liunboncría. liberal. liborio, 
llangache, macabeo, machucante, meter 
cuchara, minguero, morlaco, ni de fundas, 
ningunear, pelado como una pepa de huaba. 
perro, pilla, pinche, pipón, pizarra, phuita, 
político, poncho, pucha, quique, rempujar, 
sacha pava, ser una bala, soltar los perros, 
uña larga, yapa

CARRION, II
ají, carajo, colorado, cosas finas, curaca, 
chasqui, chocolate, cholito, chuchaqui, 
entrar, grandecilo, gringo, jodido, jorga, 
jugar a las bolas, malhablado, medidor, 
medio, mismito, ñaño, padre, pendejo, 
pilla, poncho, recontra, lambo, trago, 
uyuyuy, vaina

CARRION, C.
achachay, culillo, diantre. llangache, 
maltón, miércoles

r

CAR VAHEO NETO, I*. DE
cuscungo, cuzcuz, champuz, chumal, 
guambra, guanto, güiracchuro, papujado

CARVALLO C„ L
machisino, ni para remedio, pacientoso

C A R V A L L O ,!.
fiera

CASTILLO, M.
(üdj. por adv.). aruñar. por las puras al- 
veijas, sacia la madre

CASTILLO, O.
cante en palito, cufiar, de película

CASTRO, Z .M .
verde

CATALAN,!).
b. cirgiiela. coralillo, haber

C E JA D O R J.
e. chucho. (Ilugshi)

CELA, C. J.
andanzas, boina, buen provecho, cojón, 
cojudo, compañeros. Dios se lo pague, la 
color, mal aire, meter la pata, paralis, 
puñeta, quesillo, water

CERVANTES, M. DE
adevinar, alma de cántaro, ca, capaz de, 
celebro, chirimía, denantes, desayunarse, 
dónde bueno, entrar en, escuras, sillón 
(gancho), hincarse, holán, luego, mayor, 
paciencia y barajar, teología, locho, 
ultimadamcntc, verdugo

CEVALLOS (JARCIA, E.
alauero, casa grande, eontaduría, chapa, 
chapacaca, maltón, mole pelado, pedidera, 
pingullo, sonar, talpa, latay

CEVALLOS (JARCIA, (¡.
acuñar, conscripción, conscripto, cuenca-
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nismo, cucncano, ecuadorianismo, finan- 
za, incario, incaísmo

CE VA LEOS, I». F.
adebajo, anaco, balbucear, baile (Je botón 
gordo, cuñadío, cobrar, curtiembre, cholo, 
danzante, hotel, jíbaro, jora, lonche, longo, 
marimba, mastica, m indala, monis, 
pachalina, socorro, shigra, tupu, tupullina, 
yaraví, /ambo

CISNEKOS,P.
acliachay, aldaba, allulla, emitiría, coraza, 
cuándo, cuarto, desque, dispensa, medio, 
taita

CLARIN.
pla/ucla

CLEM ENTE, J. L. 
atorrante

COROS M., I..
curuchupismo

COLON, C. 
bohío

CONDAMINL, C .M .D F L A
balsa

CORDLKO PALACIOS, A.
agú, amanecer, adebajo, arreglar, badula
que, bagaje, berra, bojo, bolsicón, cachudo, 
caimán, camellón, cangahua, cañari, 
can arico, cañarismo, carajo, carriel, casti
zo, compañeros, curuchupa, cuzhma, 
chamba, chuzpi, derrepente, eslribc'a), glo- 
bo, humanarse, llamado, molo, molenillo, 
nobanillo, pinganilla, pongo, pullma, 
teología, yuca

CORDLIU) PALACIOS, O.
palla, quechua, usheo

CORDERO E ^ J .
cubilán

CORDERO, L.
achiote, achogcha, ajado, amorseco, 
arracacha, asua, auca, ayachilchil, ayau, 
azuayo, balsa, barba de piedra, barbasco, 
caliente, camavalsisa, carpa, cascarilla, 
colla, corte, cosacosa, cucayo, chambra, 
chilchil, higüila, huasipungo, huizho, 
llamingo, mita, molle, oca, pucón, quichua 
rumibarba, salvaje, sh, taxo, to la uvilla

CORDERO CRESPO, L.
incario, misionerismo, parado, paro,
rendidor

CORDERO DAVILA,L.
a/uayo, condórico, cucncano, dispertar, 
morlaquía

CORDERO Y L., R.
cerquillo, enantes, sílnduche

CORDERO, S.
niña pan de dulce, propio, tripamishqui

CORDOVA, A. F. 
bullado

CORDOVA, C .J .
canto cucncano, cañarismo. catcrpilar, clip, 
club, compacto, contad, columna conver
sacional, descharche, finanzas, gradiente, 
huachimán, impacto, libertario, no pegar 
los ojos, quaker, suspenso, shuar, shumir, 
tumbado

CO RNEJO ,.).
afuereño, ajado, al arranche, balsa, 
berrinche, cachorrear, cagiiinga, cara
manchel, carate, catamica, comal, comni- 
serativo, chamba, chocolatín, editorial izar, 
etnpleom aníaco, en asocio,ingrim o,
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interiorano, monear, motcpata, naciona
lidad, ña, ñaño, pancora, queso, quiño, 
salado, tendal, tendalada, velorio, yapa

COROM1NAS, J.
ají, achira, acbupalla, banana, baquiano, 
batea, cuchi, chicha, chocho, humita, papa, 
taita

CORRAL, M. A. 
arirumba

CORYLE, M.
buñuelo, cabuyo, capulí, cintillo, concha, 
contaduría, cuy, chapa, chirote, chivo, 
draque, estriben), gigantón, hachiral, hua- 
bisay, huaco, huango, huaractactac, huasi- 
cama, huicundo, huabisay, jora, longo, 
luna, máchica, mama, minga, mote, mote- 
pata, pampa, pasillo, pongo, pulque, 
pullma, rocoto, salterio, termo, tuno

COSTALES, A.
babaco, bolsicón, bolsicona, caca de perro, 
cantero, chicta, filo, huasipunguerísmo

COVARRUBIAS, S.
andavete, aparcería, cacique, canoa, ganso, 
guevo, recordar

CRESPO TORAL, R. 
a la chicana (artícu lo , u sos del), beta, 
bocina, buscar la vida, cañare, chuleo, 
deshoja, fuete, joyapa, maguey, pampa, 
parada, parva, poncho, prioste, sembrío, 
troje, vaqueada, zamarro

CRESPO B^T. 
verle a uno la cara

CRESPO DE POZO, ML R.
pase del Niño

CRESPO DE SALVADOR, T.
chugo, huabisay, lograr, pelo de choclo, 
salvaje, sigsig, tulipa

CUADRA, J. DELA
a selva traviesa, aceite, aiga, ajumarse, 
algarrobo, alto, al/ar, amancay, amarcar, 
arder, arrejuntar, (a rtícu lo , u so s  del), 
baquiano, barajo, bongo, cabello de ángel, 
camisola, campesinado, cañizo, caray, 
cementar, clavar, coco, cocolo, contrata, 
corvina, coso, criandera, cual, cuchucho, 
cuero, curuchupa, chapa, chata, despacio, 
escurana, espincro, gamonal, godo, 
guachapelí, guayaco, haber, huahua, jipi, 
jodido, jora, jumo, latoso, leche de tigre, 
letra patoja, inachicha, mal de ojos, mal 
frío, mama, mancha, más mejor, media, 
ningunear, no más, ña, ñaña, patalsuclo, 
palica, patojo, pingullo, pior, porotillo 
quierde, recordar, ru nal lama, semejante, 
sendos, ser lo que hay, (sust. en  s u p e r i) ,  
shungo, taita, tonga, u, varayo, victrola, 
viera, viviente

CUESTA Y CUESTA, A. 
adulete, aurita, café, cocolo, chachay, 
chacra, chalador, chaquiñán, chola, dizque, 
doña, élc, foco, globo, hilar, huallmico, 
huango, jicama, luz., inelodio, nevado, no 
más, paño, parva, pizarrón, quierde, rabón, 
seño, tabla, taita, tejedor, vinillo

CUERVO, R.J.
acomedirse, aficionarse, andar, cobrar, 
haber, montonera, mote, vuelta

CUESTA ORDOÑEZ, A.
ayora, compactado, luz, manjar, blanco,
pilatunada, ras ras ras, vigüela

CUEVA, A. 
estanquero
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CU VI, P.
huajnbra, jorga, trompón

CHACON, s . j . , l \ J .  *
haiiía

c h a n t r e , J.
hecho tierra

CHA V i:/ ,  A. P.
estanquero

C H A V E /C IE , M.
a por por, ley solo para el de poncho

cu a vi:/ f r a n c o , m .
am anecer, am orriño, balsa, boyero, 
carpí ulero de ribera, cascajo, eleganteada, 
lata, palanquear, pulpería, trinca

DARQUEA, K.
amancay. b< rlsicón, capulí, castillo, correo, 
chagrillo, chola, churuqucíir, misa del 
Niño, pase, polca, postura, rondador, 
ucunchi

DALJ/AT, A.
arribista, catire, caucho, club

DA V il, A A N D kA I)E ,C . 
aindiado, arenilla, basta, chicharrón, 
chinchorro, chola, foco, horqueta, liuarn- 
bra, limeta, llashaco, maleva, oscurecida, 
paleta, puerquero, sigse, zorro

d a v i l a ,<;.
accidentado

DA VIL A VAZQUEZ, J .
(adj. por (¡dv.), agua de amela, alfajor, 
amor constante, campaña, castillo, de mier
da, decir piedras, digo que, dizque, dulce 
de Corpus, Cíe, ¿poca de la chispa, ese, 
espanto, garúa, globo, grandísima, hablar

piedras, juato, malaire, mala lengua, 
maleza, manganzón, miga, niña, olletón, 
pioquinto, político, puerquero, punta, 
punto, que, rosca de yema, salir, tereque, 
tira, trago, volverse, zorro

DESCALZI, R.
autoctonismo, conllevar, guayaco, polvo 
de los jesuítas, tenida, trajinar

DIAZ PLAJA, F.
amanecer

DIAZ ICAZA, R. 
chupar, mallorca

DONOSO COBO, A.
albazo, apagar, barra, colación, estribera, 
morrocota, perol, roncadoras

DONOSO I’AKKJA, M.
chucha

DOLIA Y, L.
auca, colla

DOUSDEBES, J. 
cocha, kikuyo, transporte

DUEÑAS, L.
boyero

ec. u e z , i.
andador, arriscado, cacho, caló, canclcra, 
capariche, cartucho, cununo, chincho, 
esterilla, güiracchuro, laurita, llamingo, 
pamhil, rascabonito, salir, viada

LNOCK, R.
chola, montaña

e r a z o ,j .
chagra, chagrillo, chuleo, guambra, 
ningunear, ñusta, reina



ERCELLA, A. DE 
natural

ESCUDERO, G. 
amanecer

ESPEJO, E.
ballico, bayeta, bermejo, cascarilla, 
chacarero, huantu, huerta, lancha, qui- 
teñismo, real

ESPINOSA T., A.
chagra

ESPINOSA, J. M.
bolsico, carnaval, chullaleva, mayorca, 
papelillo

ESPINOSA, L .E . 
guasicama r '

ESPINOSA, S.
agallas, alfarista, bocina, bocón, cambiar 
de camiseta, coco, coquera, curuncho, 
chachi, chaucha, chinear, dicho y hecho, 
hilo de chillo, huasipichay, mala pata, 
pagar el pato, pasador, patucho, pepo, 
pilche, sacar los cueros al sol, sacar pecho, 
sacarse el sombrero, ser del otro equipo, 
suco, tíllos

ESTUPIÑAN TELLO, J.
arroz con tapao, bala, botar, ceviche, 
clásico, eunuco, chapa, chigualo, chipara, 
dominico, guarapo, bigueión, mapa, moras 
con cristianos, pesquisa, piquigua, 
pusandao, ribiel, s, sostén, vuelta de 
campana

ESTUPIÑAN BASS,N. 
amanecer, berrugosa, clavo, concertaje, 
concierto, concbista, contra, guaco, 
guadúa, jurgar, macetero, mccona, pambil, 
peinilla, pudridora, serrano, tapao

PEBRES CORDERO, F.
(adj. por a d \\) , cargarse el año, delante, 
echar chispas, de programa, echar lente, 
guaspete, matón, pega, pilla, para qué 
también, polla, porción, porsiaca, ran
ciarse, ser la tapa

FERNANDEZ DE OVIEDO, G.
bijao

FERRAN, J.
Uacta

FRANCO, W. 
kikuyo

F. S. R.
relajo

GALARZA, G. 
retreta

GALARZA, J. 
argolla

GALLEGOS A,, E.
ccfcpista

GALLEGOS LA RA,J.
abombado, achanchado, adebajo, adeve
ras, aguaje, aguarico, bemba, breque, brus- 
quero, cabeza de mate, candelada, capaz 
que, caracho, catamica, cazonete, clase, 
comerle vivo, composturero, conversa, 
conversón, corretear, cufiar, chichería, 
chique, chocota, chupar, chupista, dentrar, 
desgraciarse, desvirgar, eléctrico, encan
delillado, figucroa, grillo, guaragua, hua
sipichay, jebe, jodido, maricón, matase- 
rrano, mazamorra, morada, milico, mita, 
mocora, mosquiñaña, ñaña, ñaño, ollero, 
patucho, pepo, pilche, pipón, pucho, pupo, 
puro, que, quipe, recuerdo, sólido, tamién, 
íortilera, trinca, verde, veterano, vistrola, 
vistas, viva



GANGOTENA JIJO N , C.
alza, empanada de morocho

(¡ARCES, V. G.
cocaísmo

GARCIA M ARQUEZ, G.
hacer ellavor

g a r c í a  d i ; d i e g o , v .
arriscado, ca ca, cuchi, dende, hallulla, 
mercar, motolo, naide, zumbambico

(íAHCIA MORUNO, (í.
chala, real

(ÍAHC IA MUÑOZ, A. 
a, a los (lempos, no iníis, yapa

GARCIA, J.
mocho

(ÍAHCIA, J .C . 
guio

(ÍAHCIA, R. 
arreglar, palo grueso

GARTELM ANN.K.
piula

(íARZON, (í.
pana

g i l g i l h e r t , io.
a los tiempos, alón, amancay, amorfino, 
bajial, balandrero, bujío, bulluco, cada 
que. calentar, canalela/o, canalelear, cas- 
col, cebado, cojón. confidenciar, corvinem, 
cueriza, curuchupa, de malas, doler, 
guasmo. jumético, leche, longo, macho, 
maduro, m.imadera, más ames, misma
mente, montonero, montura, ñafio, orejero.

paco, palabrear, rabo de hueso, recién, 
luco, vaciíuile, valdivia, vuelta, ¿y?

GOM EZ JA RA M ILLO , A.
patacón

GOMIOZ DE LA SERNA, R.
pasta, permanente

GONZALEZ, C.
pesquisa

GONZALEZ SUAREZ, MONS. F.
abrigado, agrado, (artículo, usos del), 
cañuto, cascarilla, cuy, chocho, huaca, 
huaquero, incásico, jíbaro, mestizo, 
milimae, olloco, plata, papa, liana, totora, 
uchú

GONZALEZ OLEE, F.
aparente, (artículo, usos del),

GONZALEZ, II. G.
connotado

GONZALEZ, S.
pasar misa

GRANIZO, R.
jahuay

GRASS, G. 
bebedero

(ÍRIM M , P. J .
jocha

GUAMAN POMA DE AYALA.
aeso

GUERRA, M .T .
traer cola
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GUEVARA, D. 
cocha, quilico

GUTIERREZ, M.
gagón, guagua

HASSAUREK, F.
agua de azúcar ,

HERMIDA, C.
ejecutoría, gradiente, perol

HERRERA, A. DE
papa

HERRERA, P.
galpón, galera, montonero

HERRERO MAYOR, A.
chau

X  * v ,

HIDALGO, L.
decimero

HURTADO DE MENDOZA, D.
fiero

ICAZA, J.
a, a la distancia, agrado, amañarse, amaño, 
amayorado, anaco, a pico, aquicilo, 
arrarray, arrejuntar, ashco, banda de 
pueblo, breve, bulla, buscar, cabuya, 
cainar, capacha, carguero, carishina, 
carisbinería cariucho, carretero, carrizo, 
casinete, corona, cotona, cucayo, 
cucbipata, cushma, chaquiñán, charol, 
chofer, cholerío, chuchaqui, chugchi, 
chulla, chumar, de no, es que, esbirrísmo, 
esbirro, fuete, gallazo, guaccho, guagua, 
güiñacbisbca, hacer cola, hacer el favor, 
buasipungo, la del estribo, longa, mashca, 
minguero, mismo, montaña, montonera, 
montonero, mote, omoto, onde, palanca, 
pata, pes, prosa, púchica, reverbero, runa,

saber, servicia, shunsho, tan. Tenencia 
Política, loma, trincar, victrola vosco

IGLESIAS, F.
cristiano, gringo

INCA GARCILASÜ l)E LA VEGA, 
barbacoa

IÑIGUEZ V„J.
alairíto, quesillo, raposo, suco

IRUIARREN. J.M .
a huevo

' 1 : . - t \  ¿ \  • « <u ¿ '

ISAACS, J.
cagüinga

ITALCOLSULT.
lechoso

J ACOME, G. A.
a punta, acholo, alaja, amanecer, amarcar, 
ananay, ango, a punte, auca, bebezona, 
beneficiar, bicnhcchito, bingo, bombero, 
ca, caca de cliivo, caer chancho, cafó con 
leche, caída y limpia, caldo, cambio de 
aros, cango, capacha, carretear, casamen
tero. casero, cashcar, cenlavería, comisa
riato, contra conversón, cono, corona co
sas finas, coshco, coto, cuarenta cuesco, 
cucsquiza, cuetero, cuña, curuncho, cuy, 
chagracama chapa, chaquiñán, chocoto, 
chutar, dezqué, dicho y hecho, dormir, en 
tiempos de la chispa fregar, fritada, guau- 
gudo, güilligüilli. huaraca, indiada Hacia, 
malgenioso, malpensado, mijarra, mono, 
Montecrísti, montonera muchachade ma
no, natural, negociado, no te hagas, pasar 
por las armas, patalsuelo, penco, pesquisa 
púchica sacar pecho, semejante, suertudo, 
shanshi, tangán, tirar, vaina, valona, virar, 
yamor
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JA RA M ILLO  Aí.VARADO, P.
alfarismo, cang.ihua, concertaje, chazo, 
cholo, gamonal, gamonalismo

JAKKIN, A.
guillete. pana

JIJO N , I . J.
anotarse un poroto

JIJO N  V CAAMAÑO, J.
cañari, cuchi, yuca, yumbo

J. M. V.
rnantur

J O S S E J .C .
al por en, bacilada, espinilludo, negritud 

KANV.C. i;.
a por en, a diario, a los tiempos, adj. por 
(uiv. poses., compañeros, dónde, óle, ir, 
mismo, no más, (número), ñ, ojalá, para 
pormd.v, pero, quien sabe, recién, recordar, 
viera, voseo, ¿y?

k i ;m m e r i ;r , e . w .
caló

k i n g m a n . n .
a pata, cucayo, de manui. huangudo, 
mitayo, oshota, pingullo, quipa, rosca, 
nina, verdugo

l a n c  i ;l o t , s i r .
dar la yuca

LANDIVAR, M. A.
cuchaiero. tnier, tuiululi

LAPESA,R.
/ por r, tardar

LARA, D.
ají, arroz seco

LARREA, A. DE
chaquiñán

LARREA STACEY, E.
barajo

LARREA ALBA, L.
chamba

LEM OS, G.
azomagado, cachorricnto, carabela, cara- 
manchcl, hacer una mocha, hallulla, 
hirvición

LEV Y CASTILLO, V. 
tirar

LEYES DEL ECUADOR
angar (sic), cemento duco, criada, desta
jero, forestal, fundiario, huasicama, hua- 
sipungo, insinuación, jornalero, mejorante, 
minervista, packing, paja de agua, paro, 
peón, reglar, requisión, utilaje

LEVVIS, S. 
lusa

LEON, M. A.
carroza

LIMA, A.
amazonia

LOPE BLANCII, J . M. 
el, II

LOPE DE VEGA, F.
endemia, denantes, freilc, pesquisa, punta,
traer, yo
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LOPEZ DE GOMARA, F. 
chocho, molle

LOUKOTKA, C.
cañan

LUNA TOBAR, A.
hombría, huisto, instructivo, miguelito, 
sin fiambre

LUNA, V.
aguatero, chonta, guayusa, jíbaro, 
melcocha, mitayo, naranjilla

LLORET B., A.
chumar, espuela, matoso

MACLAS, M. 
caber

MADAR1AGA, S. DE
cariñopastuso *

MALARET, A.
achachay, ahijuna, anonimato, marinera, 
pulguiento

MALO, B. 
dispertar, maridaje

; MALO GONZALEZ, C. 
huaractactac, pisbquista, ucunchi

MALO, F.
caucbicultor • >

i-- ■ ’ . V ....

M ANN.T. , *■ ;
. bausán • »:
/ • , i . - ?’■; .■ . » . • o' *

MANRIQUE, J.
* la color ; ... i , > ■ í*
i t . ... . ’ r , ,• ( : U '

MARKHAM, C. R.
¡ chola

MARTINEZ, J.
huasipungucro

MARTINEZ, L .A .
almacigal. arrimado, atatay. banco, bcj uco, 
boga, cantero, caña, carguío, corba, chulla- 
leva, fresco, gente, gramalote, guadúa, 
limpio, machito, no poderle ver, serraño, 
valdivia

MARTINEZ, N.
estribera, guando, guandero, ninacuro, 
punta, shulalaj, shumir, tcmejo

MARTIR DE ANGLERLA, P.
canoa

MATA, G. H.
, a la fuerza, apatadas, (adj. poses), aguado, 
ají. amarcar, arrecho, arroz de cebada, 
astaray, ataco, aviada, ay ora, azocada, 
bebezona, bramar, buscar, cacho, café, 
calcha, canguil, cañero, capishca, enreoso, 
cariucho, carroza, casa grande, cernir, co
mo no, componer, compositor, conzho, 
cosa canela, croque, cuajo, cual, cuantimás, 
cuchara de palo, curuchupa, chacana, cha- 
grillo, chalar, chanchullo, chapula, charlar, 
chaso, chasso, chazo, chilca, chispo, chole- 
jón, chuchaqui. de arriba de gana, de 
inmediato, (d im inutivo), donosa draque, 
echar chispas, embolsicar, esbirro, esc, 
fregado, golloricnto, gringo, guagra, 
guagua guallo, hablar, hirvición, huahua, 
huallca humanarse, huango, impajtuiia- 
blcmcnte, iño, jeringuear, jipijapa, juerte, 
longo, lliglla, madrugado, mañosería, 
mañoso, más mejor, meterse, mezquinar, 
misia/mos, mostrar lodo, mote pillo, 
natural, nigüento, ninacuro. no serningún 
botado, ña, ñaño, ojó, overol, palopishco, 
papel de estraza, pendonero, pera, picado, 
portado,pretensioso, qué haciendo, quipi, 
recién, rosca, runa, sacha anís, seño, shila,
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shiríin, saramonlón, tarea, taranta, tarja, 
tingucta/o, linio, toquilla, toquillero, tra
bajoso, traposo, trinca, tusa, ucunchi, ushco

#

MATEUS, A.
barchilón, humanarse, humita, mitin, 
mocora, nublar, orilla, quien sabe, lincazo

MAYNARI), E.
amo, manchariyuyu

m e n a , c . ,
allbelo. gallada

MENA, V.
medio

m e n e n d e z p e e a y o , m .
ni para remedio

m e n e n d e z p i d a g , r .
desondra, emprestar, enantes, estribera, 11, 
ttxL'i ve/

MERA, (í.
apagar, guaccho, temeraria

m e r a , j . l .
a la fuer/a, achachay, adredisla, ají, ají de 
cuyes, anisado, apero, arroz quebrado, 
atravesar, ayahuasca, banda, buscar con 
palo de romero, buscar la vida, calche, 
cafó, camareta, aula brava, cápsula, condu
mio, costillar, cuscungo, cuy, chacra, chi
cha, china, chonta, deshoje, dispertar, 
estanquillo, estar en la luna, fregado, hacer 
llecos, hacer la firma, hacerse de rogar, 
hincarse, indio, liberal, limosnero, mace
tero, mallorca, mimosear, mapa, medio, 
mezquinar, mucha, no oler, ña, ñato, ojó, 
omolo, palabrear, paite, pcpelillo, pelado, 
pellón, privar, pupo, que, querendón, 
quinde, acordar, salir, lagso, milico, talvez, 
temerada. tusa, vena, vividor, zambería

MERA, T.
guasicama, guasicamía, lavacara, mamita, 
tiro

MERCHAN, J.
lechucero

M IR, P .J .
aficionarse, hablar en cristiano, más o 
menos

M ITE, H.
base

M ÓLHO, I. R.
preveer

MONGA YO, A.
esbirro

MONSALVE POZO, L.
al limada, ayllu, carismático, compactado, 
concierto, chazo, incanato, incario, 
zangimada

MONTAEVO, J.
alcalde, alzar, apagar, apalancar, amirray, 
arriscado (artículo, usos del A bajar el traje, 
barra, ca, carajo, catire, coto, cui, cusma, 
cu/lima, chagra, chaguannishqui, chapa
rro, chapetón, choto, chopo, (Lar la vida, 
dar que hacer, de contado, de hacha y ma
chete, (diminutivo), esbirro, esponja
miento, estado interesante, estar sufriendo, 
fiador, fregar, ganso, gente, godo, hacer 
fiestas, hacerse el sueco, hacienda, hecho 
el, hirviendo, hombrearse, huahua, huasi- 
caina, indio, lucro, maíz, mallorca, mamita, 
melloco, meter el pico, morada, mudo, 
nevado, ñato, papas enteras, pegujal, pen
dejo. pilla, piti, rempujar, reportero, quinua 
semejante, siete cueros, sendos, tal cual, 
tener, todo, vaquera, viva la gallina con su 
pepita, vivir mal.
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MONTESINOS MALO, A.
bistec, bocón, chica, despacio, fritada, 
huambra, meter el pico, pagar el pato, 
prosa, yapa.

MORA, S.T. 
jorga

MORENO MORA, E. 
taita, teneres, tormera

MORENO, A. 
locutar

MORENO, S. L. 
costillar, sigse

MORENO,M.
escribano

MORENO MORA, M.
colla, chajal. jora, tonga, mita, pultma, sh, 
tola
i  . ,  y  /  ■ . * i

MOR1NIGO, M. A.
benevolente
*  ̂ ' • ' • . f i ! \
MOSCOSO VEGA, L.
a pico de botella, amanecer, amo, apelativo, 
blanco, bestia, bohío, buenmozo, cachuda- 
pi, caja fuerte, calcha, carishina, casa gran
de, casinete, castilla cave, conscripción, 
costra cuchi, cucncano, curuchupa, cus
cungo, chalanear, chicha de jora, chirona, 
chuchaqui, diantre, dulcera, ccuatoina
nidad, entablador, entable, filáüco, hijoa- 
puta, huasipunguero, limpio, mama man
goneados más o menos, medicalura, me
dio, mesmo, mestizo, mezquinar, nadies, 
natural, negritud, ninguncar, niña, 
pámpano, pan blanco, papa con capote, 
papa con chaqueta parva, pasillo, pelión, 
pendejada pendejo, pesquisa, polín, 
promoción, segundear, suspiro, tambo,

toda harina loma, tono de Niño.

MOYA, R.
basta

MOYANO, E.
virar

MUÑOZ CUEVA, M. 
adulete, ajá, alevantado, alfangazo. almud, 
amanecido, amañar, amito, añas, alalay, 
atupa caballilodcl diablo, caló, caquiperro, 
casagrande, cocolo, comida de la gente, 
conversa coñón, cordonazo, creciente, 
criado, curuchupa, chacarero, chagua, 
chaso.diahlopacaballo, gaucho, iHiarhuar, 
huelga huiracchuro, ingón. jurero, laicho, 
inactincro, mala noche, niña pastilla perra, 
perro, shilingo, shumir, ututo, varayo

MURGUEYTIO, R. 
al (arista, betunero, cachorro, cuyera, 
chaquet, desaguar, escribiente, filo, hotel, 
huasipungo, jora kerosina la del estribo, 
mil loco, monitor, repelo, tangán, tiempos 
de la chispa, tusa zaraza

NARANJO, I».
ayaliuasca canguil. cascarilla, chamico, 
mate, quinaquina zambo

NAVARRO TOMAS, T.
s

NEVES, A. 
llauto, quiño

NOBOA, G.
(a r tíc u lo ), cauca, cucayo, ga. guaba, 
guanlla, jora, machctón, malta, yerbal

NOLEK, D.
babaco, basta, chumar, paico, laxo, 
rondador
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NORIEGA, A. 
f limón

NORTON, I».
chulquero, huaquear, huaqucro 

NUÑEZ, F.
COCO

OBEREM, U.
Imito

o c h o a , e . d e

ver

OLMEDO, J. J.
m it a ,  m i t a y o

o l m e im  >, v .
a por por

o q u e n  D o j ) .
en v e re m o s

o r d o ñ e z g a e t e , c .
v o lq u e t e

ORDOÑEZ, II.
cnruelmpismo

ORDOÑEZ Z., A.
argolla

ORDOÑEZ, R.
requ in teada

ORTEGA Y GASSET, J. 
conlort, cortado a pico, hombría

o r t e g a , g .
vaina

ORTIZ, A.
aguace tria, andariel, andullo, árbol del pan,

bala, balsa, bamboya, bambudal, bamburú, 
barraganete, bayona, bebedero, bcjucazo, 
bolón de verde, bolsón, bongo, boya, bris- 
quero, buba, bubático, cachinero, cade, 
caderona, cagüinga, canalete, catanga, cau
char, cauchero, cientopies, cocotal, colo
rado, como que, compa, corvincro, cuca
rrón, culillo, cununo, chighualo, Dios es 
Cristo, futre, guadúa, gualgura, guandal, 
juyungo, lav, lodacero, malairc, mongón, 
mota, negrerío, paletera, pantanero, pape
ro, peinilla, permanente, pipa, piquigua, 
que, sal prieta, sampedro, (sust. como 
superi), tostada

ORTIZ BILBAO, L. A.
cuartelazo, chaguarqucro, shumir

ORTIZ BRENAN, B. 
troncha

ORTIZ CRESPO, G. 
buseta, pambil

ORTIZ, J.
troncha

ORTUÑO, C.
seña

OXFORD COM PACT
chola, mita

PALACIO, P.
arca, buscar novio, chasca, hombre, medio, 
onde, tieso

PALACIOS SAENZC.
coideario, kikuyo, quedarse con los churos
hechos

PALMA, R.
acholar, auroral, barchilón, hacer flecos, 
jipijapa, objetable, pan, queso y rapadura
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PALOMINO, N. 
gallareta

PALLARES, R.
argolla, centro, choclo, presa

PAPINI, G.
estado interesante

PARDO BAZAN, E.
cacique, cordonazo, hombre, mollete, no 
faltaba más, no levantar cabeza, no pegar 
los ojos, puerco, requete

PAREDES, I.
mojojuy

PAREJA, A.
aguaitar, alfarismo, curuchupa, chagra, 
chispo, chopo, es que, mismo, mitayo, no 
le hagas, pcnación, recién, recta, regresar, 
todoy, trinca

PARIS, P .J.
cucayo

PARRA, T. DE LA
alfandoque

PAZ Y MIÑO, J. J.
bolado, indio, mapagiiira

PAZOS, J.
achira, arroz de cebada capulí, ccvichc, 
chaguarqucro.chamburo, fanesca figuras 
de pan, homado, jora, mole, ovo, penco, 
quinde, quinoa sancocho, tomate de árbol, 
tortilla, yaraví t

PEMAN, J. M.
estanco

PENACHO,!».
bahía, malpensado

PEÑA DE VENEGAS, N. 
botar

PEÑAHERRERA, B.
morlaco

PERALTA, J.
club

PEREDA, J.M . 
onde, pucha

PEREZ CASTRO, E.
guayaco

PEREZ, G .R .
acuñar, cucho

PEREZ DE OLEAS, L. 
alfarismo, merendero, tunduli

PEREZ GUERRERO, A.
pues

PEREZ PIMENTEL, R.
socomusco, tu y yo

PEREZ T., R.
cala, cucho, chapo, gallo, guambra, hasta 
la pared del frente, macho, mano quebrada, 
ni de fundas, profe, salir con su media 
mecha, trapero (

PESANTEZ, C.
chacana, chagrillo, chivo, entusado, 
huahuarrón, mezquinar, paisa, pimisui, 
vencer, curuncho, chirona, chulla, dar bola, 
de pavo, gmunbra, paisa, pinpón, porfiado, 
privar, sapos y culebras, tener correas, 
tingar

P1N C A Y J,,
puro
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PINO, E. DEL
c h a m e ,  pan ga

0

PLAZA, J. M.
desangr e

p o n c e , j .
alti l lo,  c a v e ,  c u e n t a y o ,  c h i l c a l ,  c h o c l o ,  

lancha,  qu in ua

PORRAS, P. I
preñadil la ,  s imar,  (renci l la

P O IT IE R , H.
prop ied ad  ho r iz onta l

PROAÑO, I*.
e i n p l e o im u i í a c o

(JUEVEDO, FRANCISCO DE
a s c e n s o r ,  m a l e n c a r a d o

q u e  v e d o , p.
dec ir le  a u n o  v e l a  verd e

RAMIRKZ, A. 
p i l o n i / o

RAMON, (í.
c a c h i m b a ,  c a i n n c h o ,  c a n e l a ,  c u n u n o ,  

charol ,  c h o l i l o .  f c r n a n s á n c h c z ,  m ala ire ,  

palanca,  p e g a ,  p ica ,  p e in i l la ,  verde

RENDEON, V. M. 
tendal

r e n g e l , j . i i .
c lm lq u e r o

r e y e s , j .
c a s t i z o

RIH ADION LIRA, E.
e s p ió n ,  m o v i m i e n t o ,  p e s q u i s a

RIBADENEIRA, J .
a punta de, alumbrado, bramar, capaz de, 
cariño pasluso, complotar, chamico, 
chilco, chupamedias, espión, gorrilo, 
hágame el favor, hincha, huasipungucro, 
jarandina, jugar a las bolas, lamcculo, 
liborismo, miércoles, morlaquía no faltaba 
más, patojear, tan, tillo, tingar, vusté

RICHARD, D.
mandarse

RIOERIO, M.
azarearse, chasqui

ROBALINO, DAVILA, L.
buche, inocentes

ROBLES, C.
naide n

RODRIGUEZ, A.
ccfepista, mudo

\

RODRIGUEZ GASTELO, II.
aparatoso, cojón, de perros, queso

RODRIGUEZ, J .M .
baño, café, ronda

RODRIGUEZ, M .A .
aplanchado, café, golpe de ala, mandar a 
pastar chirotes, minador, por las puras 
alverjas

RODRIGUEZ, L.
chuchaqui, chuma, nigota, punta

ROJAS, A. F.
añas, costar un sentido, cantero, chacana, 
chulquero, faical, guambi, guango, 
ishpingo, lampa, mala leche, mala pata, 
necesidad, neniar, pókcr, poto, remangar, 
taita, zafrero
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ROJAS, 1.1>.
Toco, grada, ncmar, tilín

ROM ERO Y CORDERO, R.
amazonia, chasqui, guaca, ¡ncainalo. 
jívaro, Ihunitigo, morlaco, sccrclismo. 
1/anlza, urpi

ROMKRO Y LEON, R.
enantes

ROSA LIOS, D. 
tirar

ROSENBLAT, A. 
voltear

RUBIO ORBE, G.
aladear, andanzas, cogida, corlar, chagua, 
limeta, madrugar, peor

RU LEO .J.
emprestar, velorio

RUMAZO, A.
alón, chapetón, servicia, silla de irnuios 

RUMAZO ( Í .,J .
boca de montaña, cainacho, camarico, ca
nalete, atrguero, cascarilla, chasqui, giuna- 
lotc, mita, lambo

SACKETT,T.A .
gringo, hacerse del angosto

SA C O T O A ^A . 
arenilla , ( ,,

SALAZAR TAM ARIZ, H.
(adj. por adv.), caer chancho, joder,

SALTOS, C .A .
accidentarse, cainar, elaqui, ¿le, runa, 
verdugo

SALVA, V.
aficionarse

SALVADOR, II.
chulla, enfennarse, (xénfro), limpio, 
ineríenda. obra de copas, pasillo, patrón

SAMANIEGO, I’.
carri/o. cucube. chaparro, chilca, espino, 
faique. frailejón, hall, huallca. Iliuningo. 
molle, mullo, ojode venado, paja, pangora, 
quiuoa. quipu. rondador, sigse, shila

SANCHEZ, L. I*. 
agrado. Tollón, pupo

SANCHEZ ASTUDILLO, M. 
gañía, (lauto

SANCHEZ, (J. 
churo

SAN FELIX, A. 
montonero

SANTAMARIA.!*.
comal

SARM IEN TO ,!).
bajar los cal/oucs, calzón alto, buche, 
capillo, chica, dar pases, hacer la barba, 
labia, mote pillo, serenatero, sueltos

SEMANATE, J . E. 
chorizo, mercó

SEMBLANTES, C.
capacho, cltarol. hincarse, mama, perrada,
pilada, ponedero, runa

SENDER, R. ,|.
almud, chispo, inusual, latoso, trago

SERRA N O ,!;.
huaea
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SERRANO, N.
perros amarrados

0

SILVA, M. A.
banal, garúa

SIMANCAS, J. 
luz

SOLANO, FR. V.
alverjilla, amancay, aparente, camellón, 
cóndor, chalIpi, chamiza, chihuahua, 
(diminutivo), elaqui, filático, finanzas, 
garúa, gringo, hui/.ho, linchar, macanchi, 
malecón, medio real, morlaco, morlaquía, 
pajarito, rajar, real, re pero, rojo, semejante, 
sendos, vijao

SOLIS DI. KING, F.
lanchar

STEVENSON, VV. IL 
marimba

SUAREZ VEINTIM 1LLA,C. 
totora

TAMARIZ, CRESPO, R.
aguacolla, cañaro, capulí, cotona, chirote

TAIMA, II. A. 
talo

t e n e n . g .
de gancho 

TI RAN, E.
a la pedrada, alón, am.uisada, amansador, 
amansar, barbijo, buche, carajo, cariño 
pasluso, cave, centro, colgase, como nó, 
cuenta, chalán, chivo, chozón, dar, de 
lujo, estilar, gloriado, guango, hablar, ha
blar en cristiiuio, inmundicia, limeta, llacta,
mis limpio que una pepa de guaba, mate,

•

montalvo, mudada, niño, oyte, padre y 
señor nuestro, pajarero, pechuga, pepa, 
pesebrera, picotón, pite, sumercé, tan, 
tangán

TERAN, F.
independista

TINTO, P.
feroche

TOBAR Y BORGOÑO, C. M.
zuro

TOBAR, C. R.
a la chucana, americanizar, ascensor, badu
laque, barra, bolsicón, cabalgadura, caja 
fuerte, caneca, carriel, confinio, congre
sista, contador, demasiado, derrepente, 
doña, emplumar, fiador, hablar, huma
narse, llamingo, rancho, huizhihuizhi, 
runa, sembrío, lincazo, tostado

TOBAR, GARCIA, F.
acuñar, gringo

TOBAR DONOSO, J.
agro, aguarico, barbacoa, cangagua, cañar, 
carlanca, cavar, cortar la hoja, chauadora, 
chaquisara, derramen, lechar, llamingo, 
mayordomo, mita, rejo, sembrío, señorita

TOBON, P .J . 
b;irbera

TORO Y GISBERT, M.
destilar

TORRES FR., A. M.
mocha

TORRES RUBIO, FR D. DE
auca, carpir, mita, vincha
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TORRES, P.
fritadería, mugroso, palo grueso 

TOSCANO, H.
acotejar, atorrante, blandís, bozal ón, canto 
cuencano, carcoso, dar, gatera. / por r, 
llamao, patucho, planchado, quisha, s, 
shigrero, lartoso, tipina

TOVAR, A.
cañan

UBIDLA, A.
billa, cachincría, dorado, cola, contaduría, 
emprestar, gallo, jaba, mallorca, pluma

UGARTE DE LANDIVAR, Z. 
collins, pisar el poncho

ULLOA, A. DE
morlaco

v
ULLOA, E. 
arrechera, guambra

UNAMUNO, M. DE
castizo

UZCATEGUI, E.
placera

V A L D A N O J.
aculpar, bautizar, costra, chapa, esterilla, 
gangocho, guagua, mishi, montonera, 
pasillo, percha, pupo, ser pura, cuña, suco

V A LD EZ,J.1)E
ca,e, emprestar, hacerficros, topar, ivierno

V A L E R A J.
cacique, verdugo

• . , » \

VALLE INCLAN, R. DEL
dende, dilatar, hincarse, niña, niño, poncho,

santofuerte 

VALLEJO, R.
bolón de verde, chupar, paco, viada

VARGAS.FR. A. 
bolero, locro, ojear ; 1

VARGAS, M.
gastar pólvora en gallinazo

VARGAS LLOSA, M. 
prender

VASCONEZ, J .
bus, coco, chupó, limpión, tonga, pujar

VAZCONEZ HURTADO, G. 
sentir

VAZQUEZ, II.
a lo que, a ojo, adrede, (artículo}, alupa, 
azuayo, bandear, barra, ¡hay!, bella gracia, 
benevolente, buscar la vida, cadenita de 
caucau, cambija, castizo, cebar, cocinar, 
cogedor, coloniaje, como no, cóndor, 
contar con los dedos, coronelato, cuñado, 
de gana, delante, desgraciarse, despacio, 
gustar, haber, hablar, hacer seguir, huma
narse, juzgón, mala casta, mezquinar, no 
inás, quieras que no, quierde, taita, talvez, 
tópico

VAZQUEZ J .
placera

VELASCO, s J, I*. J , |)E
achiote, achira, aguacate, añas, auca, 
aventador, azuay, bagre, calentar, caliente, 
contra, curaca, huagra, hui/Jio, jíbaro, mole

VELASCO, M. 
chicha, chigüil, fritada
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vicra . a .
virgo

VICHA, r . J .
allarada, allarismo, alfarista, canelazo, 
carajear, cepillo, cojudo, contar con los 
(ledos, eoslarle a uno muelas, chuleo, diz
que, empuñar, hablar a calzón quitado, 
liuainhra, ¡umétieo, ladear, machetero, 
mierda, mililancia. minga, natural, no hay 
cómo, político, por las puras alverajas, 
ranciarse, runa, salirle a uno el indio, 
servicia, sobre la picada sonar

VICUÑA U, K. y I». R1VICT
achiote, animonio, macana

v k ;a , i).
churo, permanente 

Vil,I.A l IS, K.
arribista, blaiulingo, desfase, hacerse un 
número, hora judicial, macho, malgenio, 
palo ensebado, santero, viruchurn

V I I - l . A R R O I C L ,  I .

arenilla, chuma, fundido

v it ic k i, ic.
huenamo/a, grillo, guanto. pavada, rojo, 
trabado, vaporino, yapa

VOSSLICR, K.
queso

VVARI), F.
máchica

VVICBICR, A.
hacerse el sueco

VVICBSTKR (3rd int.)
mita

YVICINHAUER, W.
(favor + verbo)

WOLF, r.
achiote, banco, bejuco, gallina/o, gama- 
lote, gobernador, lobo, llama, macana, 
pajón, poinbil

/AIDUMB1DIC, (í.
amaño, arrastrado, (artículo, usos del), 
chagra chaquiñán, doña, guango, longa, 
rmuna, minga, mullo, troje

ZAMORA VICICNTIC, V.
aparente, ch

969



LISTA DE PALABRAS POR AUTORES

A

‘a* superflua. Ch. E. Kany, Sintaxis, 392

a donde bueno. Romancero, 378

a huevo. J. M. Iribarrcn, til porqué, 132

a la distancia. J. Icaza, Media vida. 228

a la fuerza. G. H. Mata, Vázquez, 112

a lo que. H. Vázquez, Reparos, 31

a los tiempos. A. García M., Estampas, 
257

a p a ta . N. Kingman, Dioses, 12
• f  /

a patadas. G. H. Mala, Sanagüín, 51 

a pico. J. Icaza, El chulla, 100
* 1

a punte. G. A. Jácome, Los Pucho, 111

V  por 'en*. D. Aguilera M., Don Goyo,
7
P. Barriga, Cuentos, 23 
M. Cervantes, Quijote, 325 V

V  por ‘por*. M. Cbávez Ch., Más allá,
(El Com, 20/May./84)
V. Olmedo. Una experiencia, (Hoy, 
13/May./84) ‘

aborregarse. C. Andrade y C , Figuras, 
40

abridor. M. J. Calle, Mi uniforme, 25

abrigado. M oas.F.GonzálezSuáre/.Sr- 
lecciones, (¡IEM, 16)

accidentado, (i. Dávila. Víctimas, (R. 
Dcscalzi, Te ai. Cll, II, 409)

aceite. C. Acebedo, Línea 7. (M. Ilan- 
delsmann, Diez Escrit., 14)
J. de la Cuadra, Sangurimas. 
(OO.CC, 475)

acreditante. (El Tiempo, 1 K/May./KO, Qui
to)

aeso, F. Guamáu Poma de Ayala, Voca
bulario

aculpar. J. VaJdano, Araña, (El Com,
... f..s 20/Jul780)

acuñar. J. de Arana, Diccionario, 24
G. Ce val los G., Reflexiones, 1,80
G. R. Pérez, Universalidad, (El 
Com, 29/Sct./84)

i, F. Tobar G„ Educación, (El Com, 
7/Dic./71)

achachay, C. Carrión, Potros, 39



P. Cisncros, Folklore, 49 
J. L. Mera, Antología, 200

achunchado. J. Gallegos L., Cruces, 82

achiote. A. de Alcedo, Diccionario
L. Cordero, Diccionario
J. M. J„ Arte
K. Vernau el P. Rivct, Ethno- 
graphie
J. de Velasco, Historia, I, 103

achira. J. de Velasco, Historia, 1, 32, 
IIFM

achogehu. I.. Cordero, Doldnica, 77

acholo. G. A. Jileóme, Los Ducho, 260

achote. A. de Alcedo, Diccionario 
.1. Pa/os, levantamiento, 27

achupalla, Poesía Pop., (DEM, 117)

adentro, muchacha de., J. A. Campos,
Cosas, 5 I

adeveras J. Gallegos L., l-.ra la mama, 
(les (JSV, 74)

adivinar. M. Cervantes, Quijote, 1785

(adjetivo por adverbio)
M. ( 'astillo, Arabe la, 81 
J. I )ávila V., Dafne, 62
F. Pebres Cordero, /\ vuelo, (Hoy,
I VMay./84)
11. Sala/ar I ., Por así, 101

(adjetivoposesivo). I•.G il( iilhcrl,Nues
tro Pan. 79
( i. 11. Mala,,Sumí; , 1 2. Sanagüín, 
160.

adred. H. Vázquez, Memoria, 130

adredista. J. L. Mera, Antología, V

adulete. M. Muñoz C. Hno. Miguel, 
(DEM, 528)
A. Cuesta y C., Hijos, 204

aficionarse. R. J. Cuervo, Diccionario, I, 
234
P. J. Mir, Diccionario, 124, nota 
11

afuereño. J. Cornejo, Fuera, 6

agache. C. Andrade y C. Crónicas, (El 
Univ. 18/Set./70)

agrado. Mons. F. González Suárez, His
toria, I, 164
J. \cu7a,Hua\rap„ 21 \,Mama Pa
cha, 193.
J. P. vSánchcz, Lejos, (Mej. Ctos. 
Ecuat., 216).

agro. J. I obar I)., Lenguaje, 17

agú. M. Drelrin de los 1 Icrreros, Poesías, 
77

agua de azúcar. F. Hassaurek, Four 
Years, 104

agua de canela. J. Dávila V., Dafne, 87

agua o peseta. M. J. Calle, Mi uniforme, 
162

aguacate. S. I. Barberena, Quicheismos. 
II
P. J. de Velasco, Historia, I.

aguaco lia. R. Tamariz C., Lucía, (DEM, 
98)
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aguacollo. C. Andrade y C., Discurso, 
(RCCE, NA., No. 13.1957, Cuen
ca)

aguacorta. A. Ortiz, Juyungo, 221

aguado. G. H. Mata, ¿Now what?

aguaitar. A. Pareja, D. Balón, 192

aguaje. D. Aguilera M., Tigra, 97

aguarlco. J. Gallegos L., El Guaraguao, 
(Los Mej. Ctos. Ecuat., 330)
J. Tobar D., Lenguaje, 18

aguarongo. A. Andrade Ch., Espigueo,
11, 159
C. Andrade y C., Barro, 125

aguatero. V. Luna, Un ser, (M. Handels- 
mann, Diez Escrit., 85)

ál. A. Barrera V., Heredarás, 38

alga. J. de la Cuadra, Tigra, (()(). CC., 
437)

aindiado. C. Dávila A., Vinatería, (B. 
Camón, Nuevo. Reí, II, 513)

ajá. D. Aguilera M., Don Goyo, 24 
M. Muñoz C., Pesca, 44

ajado. L. Cordero, Poesías serias, 26 
J. Cornejo, Fuera, 8

ají. D. Lara, Luces, (Letras, Abr771, p.
12, Quito)

im*’*' G. H. Mata, La morlaquía, 16

- ají de cuy. J. M. Astudillo, Humo, 5 
J. L. Mera, Novios, (BEM, 172)

ají gallinazo. A. Ortiz, Juyungo

ají, hacerse un. J. M. Astudillo, Humo, 
106

ajiaco. A. de Alcedo, Diccionario, IV, 
261

ajo. L. Martínez, (LosMej. Ctos. Ecuat., 
121)

ajumarse. J. de la Cuadra, Tigra, (00 . 
. , CC.. 418)

(al por en). J. C. Josse, Plátano, (Bajo la 
carpa, 37)

aladear. G. Rubio ()., Punyaro, 103

lairito. J. iñiguez V., Chusa longo, 60

alaja. G. A. Jácome, Los Pucho, 271

albazo. A. Donoso C., Episodios, 66

ulcalde. A. Andrade('li., Espigueo, 1,55 
M. J. ('alie, Mi uniforme, 202 
J. Montalvo, Sict. Trat., 1,261

aldabar. F. Cisneros, Folklore, 58

alevantado. M. Muñoz C., Cuentos, 49

alfabeto. A. Buitrón, Huagrap., 21
C. Mena, Importación, (El Tiem¡)o, 
12/Abr./71, Quito)

I V

alfajor. J. Dávila V., Repostería

1 alfandoque. T. de la Parra, Memorias, 
212

alfanjazo. J. M. Astudillo, Morlacadas, 
19

972



Hlf;
H riu ,y. \ \  J. Vera, 39

alf¿
L  M onsalvel\, InlRiducción, 

* X . \ V 1 )

I .(a lie . Cana, (G. II. Mala, 
A/- •/. Calle. 90)
A. Pareja, l l i s t . ,  285

*lr>st;t v, | Xpinosa, Los Pucho, (Hoy, 
- l / . !u l . /K 4)

Jaraini l lo  A . ,  Ll indio, 118  

^ M u r g u e y l i o .  ( erro, 32  

* Pérez  d e  O l e a s ,  Historias, 101 
!*• J. V era ,  Semilla, 4 2

C  ántaro. M. ('ervanles, Quijote, 
150-4

I . Martille/, /\ la Costil, 108

«lln
lu<*- M. Muñoz ( \ .  ('lientos, 64 

 ̂ J. Se iu ler .  ('rímica, 1, 2 2 2

•don i , ,
■ ' • C Arde ñas, Polvo, 11 

* (iil Gilherl. Tren, (Ljos QSV., 
145)
A R u m a z o .  Manuela, 52  

I' I eran,  l.l cojo, 131

J. I’onee, A espaldas. 10

*°* ^ e  la Cuadra./V/e/í/, (()(). CC., 17) 

«11 \ |,
J,lss  p o r  his  p u r a s .  M. A .  R o d r i g u e / ,  

Historia, 30

alzar. J. Ii. Adoum, Marx, 13
J. de la Cuadra, Monos, (OO. CC., 
903)
J. Monialvo, Siet. Trat., 1, 135

allulla. A. de Alcedo, Diccionario, IV, 
260.
F. Cisneros, Folklore, 61

amancay. C. Andrade y C., Barro, 234 
A. Darquea, Chola
H. Gil Gilberi, Nuestro Pan, 36 
F'r. V. Solano, OO. CC., II, 364

amanecer. Anónimo, La momia, (Ll Tiem
po, 30/Jun./66, Quito)
M. J. D enarde le, Hispanismos. 236 
A. Cordero P., Léxico, 160 
M. ChAvcz F'., Crónicas, I, 345 
I;. Díaz 0., Otra historia, 483
G. liscudero, (H. Parral de TerAn, 
Futre la luz, Fl Com., 26/1 )ic./71)
G. A. JAcoine, Garzas, 13
L. Moscoso V., Raíces, 146

amanecido. M. Muñoz C., Cuentos, 78

am ansada. F. TerAn, Fl cojo, 133

am ansador. F. TerAn, Fl cojo, 29

am ansar. J. de la Cuadra, Sangurirnas, 
(OO. CC., 417)
H. TerAn, Fl cojo, 128

alzado. C. Andrade y C., Barro, 201

i. ‘‘I'erj¡||¡, | r. V. Solano, OO. CC., 11,364

alza que le lian visto. J. R. Buslainanle, 
Para matar, 35
C. Gangotena J., Artículos, (Le
yendas Fcuat., 182)

am añarse. J. lca/a, Huavrap., 73
M. Muñoz C , Cuentos, 178

amaño. J. lca/a, Huavrap., 118
G. Zaldutnbide, Pdginas, I, 224
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a m a r c a r .  A .  A n d r a d e  Ch., Espigueo, 11, 
30
J. de la Cuadra, Barraganía, (00. 
CC, 744)

» G. A .  Jácome, Barro. 210 
G. H. Mata, Juan Cuenca, 11

a m a r r a r .  A .  Alomía, A talaya, (El Univ., 
9/Mar780)

a m a r r e .  C. Andrade y C., Notas, (El Mere., 
2/Dic./82, Cuenca)

a m a y o r a d o .  J. Icaza, Huayrap., 76

a m a z o n i a .  A .  L i m a ,  A m a z o n i a ,  2 1 3
R. Romero y C., Condóricamente, 
(Anales, U. de Cuenca, 522)

a m i t o .  M. Muñoz C., Pesca, 127

a m o .  E .  Maynanl. Indian Relations, 5
L. Moscoso V., Vázquez, 8 
Ley de 1899

a m o r c o n s t a n t e .  J.DávilaV.,/?e/aíor, 10

a m o r f l n o .  Anónimo, Copla popular, 
(BEM, 157)
M. Chávez F., Crónicas, I, 345
E. Gil Gilbert, Yunga, 13

a m o r s e c o .  M. Alvar, El Esp. en Tenerife
L. Cordero, Botánica, 64,113

a n .  G. A. Jácome, Los Pucho, 17

a n a c o .  P .  F. Cevallos, Historia, V I ,  1 4 6  
J. Icaza, Huayrap., 29

a n a n a y .  G. A. Jácome, Los Pucho, 14
» . ?

a n d a d o r .  I. Egücz, Linares, 36

a n d a n z a s .  C. J .  C cía, Pascual Duarte, 1 36 
G. Rubio O., Nuestros imlios, 265

a n d a r .  W .  Bcinhaucr, El Esp. Coloc.
R. J. Cuervo, Apunt. Crít., 86

a n d a r i e l .  A. Orti/., Juxungo, 221

a n d a v e t e .  J .  de Arona. Diccionario
S. Covarrubias, Tesoro

a n d u l l o .  A. Orliz, Juyungo, 125

a n g a r .  ( Ley de A dación Ci vil)

a n j » o .  G. A. Jácome, Los Pucho, 60

a n g u r r i e n t o .  A.Cuniün,Notas,(ElConi, 
10/Mar./80)

u n i s a d o .  J .  L .  Mera, Antología, 3 1 4

a n o n i m a t o .  R. Andrade, Claraboya, (El 
Com, 28/Mar./71)
A. Capdevila, Consultorio 
A. Buarque I lollamia Femara, 
Dicionário

a n o t a r s e  u n  p o r o t o .  I ’. J .  Jijón, El frente, 
(El Univ., 5/Aglo./73)

untáronla. J. Estrada. La fundación, (El 
Univ., 2 1/Jul./71)

a n t l c u c l i o .  J. de Arona, Diccionario

a n t i m o n i o .  J. de Arona, Diccionario
R. Vemau el I*. Rivet, Ethnogra- 
pide, 116

a ñ a s .  M. Muñoz C., Otra vez, 78 
A. F. Rojas, Exodo, 38 
P. J. de Velasco, Historia, 1 ,171
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año viejo. Picapiedra, (El Mercurio, 3/ 
l-.nc./85, Cuenca)

0

apagar. A. Donoso C., Episodios, SO 
J. Montalvo, Siet. 'l'ral., 1,92

apalancar. J. Montalvo, .S'tW. 7ral., 1.184

aparente. I;. Gon/ález Ollc, El habla de 
Hurgas, (Eres, y Ful., I, 215)
1 r. V. Solano. 0 0 . CC., I, 236

apegar. C». Mera, Lucero, (Mej. Clos. 
Ecual., 265)

apelativo. A. Camón, La llave, 142.
I. . Moscoso V., Espadachín, 25

aplanchado. J. H. Adoum, Marx, 212
M. A. Rodrigue/, Historias, 110

aplanchar. J. H. Adoum, Marx, 215

apurar. A. Puarque Ilolhmda 1 erre ira, 
Diciondrio

a(|uisito. J. Ica/a, Id chulla, 169

árbol del pan. A. Orli/., Juyungo, 135

arca. I’. Palacio, labora, 90

arder. J.dc la Cuadra,Monos, (OO. CC., 
f>‘)9)

arenilla. C. Dávila A., Poesías, 145 
A. Sacoto A., Furiosa, 19 
l ;. Villarroel, Rumbo, (El Cotn.,
2 l/May./H3)

argolla, I\. Albán, Eicardíu, 22
J. ( íalar/a, yugo, 26
A. ( Irdóñez / . ,  Alfaro, 111

A. Pallares, Señoras, (Hoy, 9/ 
Agto./83)

arirum ba. M. A. Corral, Poesías, (BEM, 
264)
Poetas románticos

arranchar. R. Andradc, Suburbio, (R. 
Descalzi, Teat. Crít., III, 694)

a rra rray . A. Andrade Ch., Chacota, 50 
J. Icaza, El chulla, 28 
J. Montalvo, Catilinarias, I, 190

arrastrado . G. Zalduinbide, Páginas, II, 
243

arrechera. 13. Ulloa, El mejor, (Bajo la 
carpa, 56)

arrecho. G. II. Mata, Sumag, 46

arreglar. A. Cordero P., Léxico, 21
R. García, Retorno, (El Telég., 2/ 
Mar./71, Guayaquil)

arre jun tar. J. de la Cuadra, Palo, (OO. 
CC.. 779)

arriba , de. G. II. Mala, Sanagiiín, 73

arrib ista. M. J. Calle, Mi uniforme, 45 
A. Dauzat, Diclionaire 
R. Villacís, Palabras, (El Com., 
16/Mar./80)

arrim ado. 13. Cárdenas, Polvo, 40

arriscado. I. ngüez, Linares, 35
V. García de Diego, Etimologías, 
195
L. Martínez, A la Costa, 206 
J. Montalvo, Siet. Trat., 1 ,10
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arroz con tapao. J.EstupiñánT., Reíalos, 
52

arroz de cebada. G. H. Mata. Sanagüín, 
48
J. Pazos. Levantamiento, 39

arroz quebrado. A. AndradeCh., Chaco- 
la, 180
J. L. Mera, Dos tías, 23

arroz seco. D. Lara, Luces, (Letras, 12, 
Abr./71, Quito)

(artículo, usos del)
I. J. Barrera, Hist. de la Lit., 1006 
R. Crespo T.. Pleito Secular. 39
J. de la Cuadra, Darraganía, (00. 

• '-tt i CC., 441)
F. González O., Habla de Burgos, 
(Pres.yFut., II, 233)
Mons. F. González Suárez, Memo
rias, 86
J. Montalvo, Regenerador, II, 128
G. Noboa, Leyenda, (El Com., 7/ 
Mar./68)
H. Vázquez, Exposición, 38

• . ■ G. Zaldumbidc, Páginas, II, 264

asocio, en. J. Cornejo, Del cercado, (El 
Telég. 22/Abr./7, Guayaquil)

astaray. G. H. Mata, Sumag, 2

asua. L. Cordero, Estudios, 25

ashanga. J. M. Astudillo, Por donde, 62

asheo. J. Icaza, Hayrap.

ataco. G. H. Mata, Sumag, 9

atatay. L. Martínez, A la Costa, (Mej.
■ Ctos., 45)

M. Muñoz C , Otra vez. 122

atauero. E. Cevallos G., Acuarelas, 44

aterido de frío. H. Bcnou Arquitectura, 
126

atorrante. J. E. Clemente, El idioma, 57

atravesar. J. L. Mera, Antología, 44

atupa. M. Muñoz C., Cuentos, 102 
II. Vázquez, Reparos. 58

auca. M. Alonso, Enciclopedia 
L. Cordero, Diccionario 
L. Douay, Eludes. 126 
G. A. JAcorné, Garzas, 21 
Fr. de Torres. Diccionario 
P. J. de Velasen, Historia

aum entar. J. M. Astudillo, Carretera, 
112

aura. G. II. Mala. Sumag, 132

aurlta. A. Cuesta y C\, Hijos, 89

auroral. J. Cornejo, JPitera, 28

autoctonlsmo. R. Oeseal/i, Escarzos, 
(El Com., 17/Mar./80)

aventador. A. Buitrón. J. Collier, El Va- 
> lie, 15

P. J. de Velasco, Historia, 1,85

aviada. G. II. Mata. Sumag, 11

ayahuasca. J. L. Mera, Cunuitulá, 126 
P. Naranjo, Ayahuasca

ayllu. L. Monsalve P„ Indio, 75
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ayora. I i. A lvarado,¿asecunda, (Bajo la 
carpa, 122)
G. I I. Mala, Sumag, 23

ayuda. (Código del Trabajo)

azocado. (¡. II. Mata, Juan Cuenca, 90

a/.ua. A. Andradc Ch., Hemeroteca, I, 
191
P. J. Acosla, Historia, 171

B
bacilnda. J. C. Jossc, Tiritarlo, (Bajo la 

carpa, 38)

hade. A. Andradc Ch., Chacota, 66

bagre. P. J. de Vclasco, Historia, I, 225, 
BT.M

bahía. P. J. Chacón, S. i., Bancocracia, 
(7.7 Univ., 20/P.nc./84)
P. Penacho, Radiografía, (Expreso, 
l4/( )cl./82, Guayaquil)

b ajar el traje . J. Monlalvo, Mercurial, 
44

b ajar los calzones. O. Sarmiento, Cuen
ca, 20

bajial. E. Gil Gilbcrt, Nuestro pan, 16

bajo. B. Bárrelo, Hijos, 31

bala. A. Camón, Im  llave, 86
J. l-slupiñán T., Relatos. 41 
A. ( )rliz, Juyungo, 81

balandrero . E. GilGilbcrt, Nuestro pan, 
15

balbucear. P. F. Cevallos, Catálogo

balde. E. Avilós, (Expreso, 1/Nov./80, 
Guayaquil)
El Universo, 26/May./80

baldear. J. E. Adoum, Marx, 278

baleo. J. E. Adoum, Marx, 94

balsa. L. Cordero, Botánica, 26
C. M. de la Condamine, Breve re
lación, 20
J. Cornejo, Fuera, 33 
M. Chávez F., Crónicas 
A. Ortiz, Juyungo, 17

ballenero. D. Aguilera M., Don Goyo, 69

ballico. E. Espejo, Rejlexiones,\6\, BE

bamboya. A. Ortiz, Juyungo, 91

bam budal. A. Ortiz, Juyungo, 20

bam buré. A. Ortiz, Juyungo, 10

banal. M. A. Silva, El árbol, 404, BEM

banana. D. Alcedo y H., Descripción, 
598, (Precursores, BEM)
J. Coraminas, Diccionario

bananero. B. Avila, Justicia, 55

banco. El Comercio, ll/Abr./85

banco. L. Martínez, A la Costa, 238 
L. Mostoso V., Raíces, 222
T.W olf. Geog. y Geol., 122

banda. J. L. Mera, Dictadura, 228
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Itarrio. D. Bárrelo,H ijos, 32banda de pueblo. J. lea/a, Huasipungo, 
140

bandear. 11. Vázquez. Reparos. 64

baño. J. M. Rodrigue/., Algunas. 42

baquiano. J. de la Cuadra. Monos. (00. 
CC. 683)
J. Comí ninas. Breve l)ic.

barajo. J. R. BusUunanie. Rara malar.
26
I:. 1 -arrea, Umbral. (M Tiempo. 19/ 
Mar./7I, Quilo)
J. de laCuadra, Barranquera, (()(). 
CC.. 341)

barba de piedra. I .. Cordero. Botánica. 
247

barbacoa. Inca Garcilaso. Conquista de 
la Florida. 115
A. Tobar Donoso. Lenguaje, 43

»

barbasco. L. Cordero. Botánica, 125

barbera. 1\ J. Tobón. Colombianismos, 
43

i.
barbijo. E.Tcrán,1:1 cojo. 131

barra . R. Andradc, Claraboya, (Fl Com., 
12/Feb771)

« , , A. Donoso C., Episodios, 83
F. Boija. Buhardilla, (Hoy, 27/ 
Aglo./85)
J. Montalvo, Siet. Trat., i. 212 
II. \ltoA\\ici,LaobradeRCT. 102

barraganete. A. Campos, Cosas, 75 
i,; , A. Oniz, Juyungo, 17

base. \\.MUc. Alegato. (El Univ.. I7/Jul./ 
77)

bausán. T. Mann. Señor y perro

bautizar. J . Valdano, Ui araña. (1:1 Com.. 
2()/Jul./80)

bayeta, li. Espejo. Voto, (BEM. 216)
J. lea/a, Huasip.. 85

bayona. A. Orli/, Juyungo. 126

bebedero. Ci. Cirass, Años de perro. 160 
A. Orli/, .luvungo. 143

l>ebe/.ona. Cí. 11. Mala. Suma,g, 16 
Ci. A. Jileóme. Ij >s Pucho. 260

bebioso. J. M. Asiudillo, Carretera, 131

bejuca/.o. A. Orli/, Juvungo, 10

bejuco. J. M. Asiudillo. Entre barro, I 
L. Mariíne/.. A la Costa, 208
T. Woir., Oeog. v C,eol„ 422

bemba. J. C iallegos l ... Era la mama, (U>s 
C}SV, 63)

taneflclar. (i. A. Jileóme. U)s Pucho, 58

benevolente. M. A. Morinigo, Programa, 
108
II. Vázquez, La Obra de RCT, 11 

berrugosa. N.EstupiñánB., Giui\acanes,
p*>1 0mé m

1
beso volado. l \  Barriga. Cuentos, 88 

J. A. ('ampos. Cosas. 20
barreta . E. Cárdenas, Polvo, 19
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bestia. L. Moscoso V., Hablemos

beta. A. Andradc Ch., Espigueo, II, 66 
J. M. Astudillo, Humo, 1 
R. Crespo T., Los pumas, 75

betunero. A. Gorrión, El chileno 
R. Murgucytio, Cerro, 79

bienhechito. Ci. A. Jácomc, Garzas, 282 
P. J. Vera, El pueblo, 226

bijao. (i. Endez. de Oviedo, Historia, IV, 
596

billa. A. IJbidia, Sueño, 22

billarear. A. Ortiz, Jurungo, 55

blnj;». G. A. Jácotne, Barro, 240

bío. D. Aguilera M., Don Goyo, 112 
A. Alcedo, Diccionario, IV, 274

blsi. J. M. Astudillo, Entre humo, 95

bistec. A. Montesinos, Arcilla, 259

blanding. R. Villacís, Alicia Yánez, (El 
Com., 13/Abr./80)

blandís. II. Toscano, El español, (Eres, v 
Ful., I, 124)

boca de m ontaña. J. Ruina/o,/.)<7CM/W7i- 
tos, IV, 301

bocachico. I). Aguilera M., Don Goyo, 
50
A. de Alcedo, Diccionario, IV, 274

bocina. I;. Barriga, Episodios, 13
M. J. Calle, La raza, (Mej. Ctos., 
71)

R. Crespo T., Leyenda, 90, La 
tarde, 546, BEM
S. Espinosa, Pazos, (El Com., 22/ 
May./83)
G. Ortiz, Contrastes,(Hoy, 26/ 
May./85)

bocón. S. Espinosa, Bocones, (ElCom.,101 
Oct/86)
A. Montesinos, A rcilla, 1

boga. L. Martínez, A la Costa, 192

bohío. C. Colón, Cuatro viajes, 54 
L. Moscoso V., Bohío

boina. C. J. Cela, Judíos, 219 
Viaje, 27

bolas, Jugar a las. J. R. Bustamcnte, Para 
matar, 250
J. Rivadeneira, Las tierras, 204

bolón. A. Ortiz, La enlundada, 113 
R. Vallcjo, La carpa, 13

bolsico. J. M. Espinosa, Hijos, (OO. EE, 
1,219)

bolsicón. A. Cordero P., Léxico, 36 
A. Costales, Quishihuar 
R. Darquca, La chola cuencana 
C. R. Tobar, Consultas, 68

bolsicona. A. Andrade Ch., Chacota, %  
A. Costales, Quishihuar

bolsón. A. Ortiz, Jurungo, 45

bollo. J. E. Adoum, Marx, 138

bombero. Ci. A. Jileóme, Los Pucho, 293

bongo. B. Avila. Mar afuera, 46
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J. de la Cuadra. El fin, (00 . CC., 
284)
A. Ortiz, Juyungo, 29

bonifadsta. A. Carrión, Años heroicos, 
(Vistazo, No. 303, p. 28, 11/Abr./ 
83, Guayaquil)

boquilla. A. Barrera V.. Heredarás, 24

botado. J. Paz y Miño, 1910, (El Com., 
26/DicY71)

botar. A. Andrade Ch., Espigueo, II, 29 
J. Kstupiñán T„ Relatos, 71
N. Peña de V., Adela, (El Com., 91 
Mar./80)

botar la piedra. I). Aguilera M., Don 
Goyo, 77

botella, a pico de, I.. Mosco so V„ Raíces, 
76

botero. I'r. A. Vargas, El Arle Ecual., 
343. ÍIEM

Imya. A. Orli/., Juyungo, 117

ÍH>yero. M. Cháve/. I'., Crónicas.
L. Dueñas, Impunidad, 10

bozalón. 11. Tose ano, El español

bram ar. Cí. II. Mala, Sana güín, 94
J. Rivadeneira, Un mes, (El Com.,
29/1 ine783)

brazo hincado. C ’. Andnide y C\, Hombre, 
321

breque. J. Gallegos I.., Cruces, 6 . , 

breve. J. Ica/a, El chulla, 129

hrusquero. I). Aguilera M., Don Goyo, 
34
J. Gallegos L., Madereros, 121 
A. Orli/, Juyungo. 29

buba. A. Orli/, Juyungo, 8

hubático. A. Orli/, Juyungo. 8

buche. A. Andrade. Suburbio, (R. Des* 
cal/.i, leal. Crít. II, 893)
I. . Robalino I)., García Moreno
O. Sarmiento, Cuenca, 66
li. Terán, El cojo, 88

buen provecho. C. J. Cela, Viaje, 51

huenumoza. I -.. Vileri, El mar

huenmozo. L. Moseoso V., Espadachín,
21

bueno. M. Kiolrío, Correcciones, 14

hujío. li. Gil Gilberi, Im blanca, 56

bulla. J. Ica/a, Huasip., 126

bullado. A. I;. (Yirdnva, En defensa, 
(Hoy, l8/Jul./82)

bulluco. |i. Gil ( iilherl. El nudo, (Los 
QSV.), 24

buñuelo. ( '. Andrade y ( \ ,  Oculto signo, 
94. Eternidad, (El Mercurio, 21/ 
I )¡e./81)
M. Corylé, Mundo, 20
J. Monlalvo, Cali linar ios, II, 163

burropie. R. Píre/. P. Dis casas, (El 
Telág., Guayaquil)

bus. J. Víiseonc/, Ciudad, 74



buscar. R. Andrade, Suburbio, (R. Des- 
cal/i, Trat. Crit. III, 896)
J. Ica/a, El chulla, 52 
G. II. Mata, Sanagüín, 170 
J. I.. Mera, Antología, 63

buscar con palo de romero. J. L. Mera,
Antología, 63

buscar la vida. J. M. Asludillo, Entre 
humo, 6
R. Crespo T., Leyerula, 144 
J. L. Mera, Antología, 190 
11. VA/que/, Di obra de RCT, 68

buscar novio. P. Palacio, Debora, 89

busero. I.l ('omercio, l()/May./80

buseta. ( i. ( )rii/. ('., Inauguración, (Hoy, 
22/May./83)

bu tifarra . I .. Heniles V., Problemas, (El 
Univ. I7/Abr./8Ü)

C
ca. J. I*. Adoum. Marx, 266

A. Andrade Ch., Chacota, 78 
M. Cervantes, Quijote, 232 
G. A. Jíícome, Los Pucho, 17 
J. Monlalvo, Siete Trat., II, 386 
J. de Valdez, Diálogo, 121

ca ca. V. García de Diego, Etimologías, 
598

cabalgadura. C. R. Tobar, Consultas, 77

caballito del diablo. R. Andrade, Cla
raboya, (El Univ., 30/Set./71)
M. Muñoz C., Cuentos, 31

cabello de ángel. J. de la Cuadra, Sangu- 
rimas, (00 . CC., 41)

caber. M. Macías, Las cosas, (El Univ., 
21/Jul766)

cabeza de mate. J. Gallegos L., Al subir, 
(Los QSV, 140)

cabo de hacha. D. Aguilera M. D. Goyo, 
31

cabuya. A. Buitrón, Huagrapamba

cabuyo. M. Corylé, Mundo, 69 
J. Icaza, Huasip., 36

caca de chivo. Ci. A. Jácome, Los Pucho, 
223

caca de perro. A. Carrión, La manzana, 
(B. Carrión, El Nuevo, II, 467)
A. Costales, Quisihuar

cacar. A. Andrade Ch. Espigueo, IV, 80

cacique. A/.orín, Madrid, 86
S. Covarrubias, Tesoro 
\l. Pardo Bazíln, Los pazos, 56 
J. Valera, Doña Luz, (00 . CC., III, 
123)

cacharro. A. Barrera N., Heredarás, 114

cachim ba. G. Ramón, Tierra, 210

cochinería. A. Ubidia, Sueño, 20

cachinero. A. Ortiz, El espejo, 191

cacho. J. M. Asludillo, Entre humo, 41 
I. Hgüe/., Linares, 131 
G. II. Mata, Sanagiiín, 42
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cachorro. R. Murgueylio, Cerro. 30

cachudo. A. ('orden» I*., Léxico. 43

cachullapl. R. hnárdúc.Claraboya.(Vis
tazo. No. 225,1 ;eb./76, ( ¡uayaquil) 
L. Moscoso V., Raíces. 22

cada que. li. Gil (íilbcrt. Nuestro ¡mn. 
131

cade. A. Orli/, Jurungo. 131

cademia. 1 .upe de Vega, Fuenteovejuna. 
15

cadenita decaucau. 11. Vá/que/. Repa
ros. 75

caderona. A. Orti/. Javanzo, 116

caer chancho, li. Albán, Picardía. 14 
(i. A. Jáeome. Garzas. 61 
11. Sala/ar. Ror así. 133

caer encuenta. J. Ortega y Gassel, T.spec- 
tador, V ,99

café. A. Barrera V., Hereilards. 122 
A. Cuesta y ('.. Hijos. 23 
G. If. Mata, Suman. 19 
J. M. Rodrigue/, Algunas. 63

cafécon leche. G. A. J Acó me. Los Rucho, 
300

cagülnga. J. Isaaes, María 
A. Ortiz, Juyunno. 192

caída y limpia. G. A. Jáeome, Los Rucho, 
194

caimán. A. Cordero l\ ,  Léxico, 44

cainar. J. Ica/a, Huusip., 101
( \  A. Saltos, Tiburones, 236

caja fuerte. I .. Moscoso V.. espadachín, 
25
C. R. Tobar. Consultas. X2

cajeta. A. de Alcedo, Diccionario. IV, 
405

cajonera. R. Andrade. Claraboya, (LI 
Com. I5/May./X0)

calcha. (í. II. Mata. Sunui1,i». 31
I.. Moscoso V., Raíces. 207

c o l c h e .  J. I.. Mera.  Antología. 79

caldo. J. li. Adoum. Marx. 94 
G. A. Jácoinc. Rorro. 24

caldo de patas. J. li. Adoum. Marx, 94

calé. li. Cárdenas. Rolvo, 19
I. ligiie/. Linares, 63
li. W. Kemmcrcr, Txposicibn, (C. 
Orí uño. Historia, 205)
J. I.. Mera. Antología. 1X2 
M. Muño/ ('.. Otra vez, 149

culentar. I). Aguilera M.. Los que se 
van, 35
li. Gil Gilberl, Nuestro pan, 31

culiente. I,. ('orden», botánica, 15X 
I*. J. de Velaseo. Historia, 1,96

calzón alto. O. Sarmiento, Cuenca. 19

calllmanta. A. Andrade Ch.. Chacota, 
I5X

camacho. G. Ramón, Tierra, 212
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cam areta. C. Andrade y C.t Eternidad, 
(El Mercurio, 21/Dic./81)
J. L. Mera, La dictadura, 223

m

cam arico, A. Andrade Ch., Espigueo, I, 
74
P. F. Ccvallos, Historia, III, 329 
J. Rumazo, Documentos, III, 329

cam biar de camiseta. F. Borja, Buhar- 
dilla, (Hoy, 27/Aglo./85)
S. Espinosa, Nosotros sí, ((Hoy, * 
14/Agto./85)

cam biar de casaca. El popular, 11/Set./ 
1864, Cuenca

cam bija. II. Vázquez, Reparos, 77

caml)io de aros. O. A. Jácomc, Los 
Rucho, 300

camellón, E. Cárdenas, Polvo
Fr. V. Solano, 0 0 . CC, 11,313

camioneta. El Grito, 23/Nov./43, Cuenca

camisola. J. de la Cuadra, Nieta, (00 . 
CC. 17)

cam paña. J. Dávila V., Relatos, 11

cam pesinado. J. de la Cuadra, Monos, 
(OO. CC. 675)

canalete. A. Ortiz, Juyungo, 11
J. Rumazo, Documentos, III, 205

canaletear. E. Gil Gilbert, Nuestro pan, 
15

canaleta/o. I). Aguilera M., Don Goyo, 
19

canaletero. E. Gil Gilbert, Nuestro pan, 
15

canchear. L. Moscoso V .,Hablemos, III, 
94

canchón. (Dec. Supremo. 1132. 26/Jun./ 
1964)

candelada. J. Gallegos L., Madereros, 
(Los QSV, 117)

caneca. C. R. Tobar, Consultas, 89

canela. G. Ramón, Tierra, 35
R. D. Buitrón, San Gabriel, (Hoy, 
3/Jul./82)

canela, cosa. G. H. Mata, Cusinga, 42

cancla/.o. J. E. Adoum, Marx, 302
R. Andrade, Suburbio, (R. Des- 
calzi, Teat. Crít., III, 892)
P. J. Vera, Pueblo, 217

*

canelera. I. Egücz, Linares, 58

cansador. A. Dauzat, Dictionaire

cangahua. E. Bonifaz, Cazadores, 30 
A. Cordero P., Léxico, 50 
J. Tobar D., Lenguaje, 60

cangahua. P. Jaramillo A., Indio, 99

cango. G. A. Jileóme, Barro, 212

cangrejcar. D. Aguilera M., Don Goyo, 
134

canguerejo. A. Camón, La llave, 83 

canguil. G. II. Mata, Cusinga. 46
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P. Naranjo, La quinua, (El Com, 
8/AbrV83)

canoa. J. Coraminas, Diccionario
S. Covamibias, Tesoro, 288 
P. Mártir de Anglería. Fuentes, I, 
107

canoada. D. Aguilera M. Don Goyo, 21

cantero. A. Costales, Tungurahua, 309 
L. Martínez, A la Costa, 286 
A. F. Rojas, Cartas, (El Com. 30/ 
May./80)

cantina. F. Cisneros, Folklore, 52

canto cuencano. C. J. Córdova, El canto 
cuencano
H. Toscano, El español, 99

caña. L. Martínez, A la Costa, 286

caña brava. J. L. Mera. Cumandá, 28

cañamazo. C. Andrade y C., Barro, 145

cañare. R. Crespo T.,F. González Suárez, 
221, BEM

cañar!. A. Cordero P. Léxico, 52
O. Cordero P., El quechua, 14 
R. Crespo T„ Estudios, 221, BEM

cañarlco. P. D. de los Angeles, Relación, 
50

cañarismo. A. Cordero P. Léxico
O. Cordero P., El quechua 
C. J. Córdova, Cestmir Loukotka, 
(Cuadernos de Hist. CCIi, NG, 
1977, Guayaquil)
Mons. F. González Suárez, His
toria, 1 ,194, BEM

cañaro. R. Tamariz C., Lucía, 96, BEM 
Fr. D. de los Angeles, Relación, 
50

cañero. G. H. Mata, SanagUín, 94

cañizo. J. de la Cuadra, Los monos, (OO. 
CC. 692)

cañuto. F. González Suárez, Historia, II, 
90

capacha. Ci. A. Jácorne, Los Pucho, 194 
J. Icaza, El chulla. 137

capacho. G. Semblantes, Tierra, 215

caparlche. I. Iigüez, Linares, 92

capaz de. Ü. Aguilera M., Don Goyo, 23 
M. Cervantes, Quijote, 883 
J. Rivadeneira, Con la pluma, (El 
Com 2/Mar./80)

capaz que. J. Gallegos I... Cruces, 245 

capilla urdiente. A. Camón, La llave, 67 

capillo. O. Sarmiento, Cuenca, 110 

capishca. G. 11. Mata, Sumag, 52 

cápsula. J. L. Mera, La dictadura, 230
I

capulí. A. Alcedo, Diccionario, IV, 283 
R. Darquea, La chola
H. Moreno II., Balada, (El Com, 
6/I)ic./71)
J. Pazos, Levantamiento, 47 
R. Tamariz. C., Lucía, 98, BEM

caqulpcrro. M. Muñoz C., Cuentos, 81

cara, verle a uno la. T. Crespo D. (El 
Com 26/Dic./71)
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caracho. J. Gallegos L., Er sí, (Los (JSV, 
41)

carajear. E. ( ’árdenas, Polvo' 12
P. J. Vera, Pueblo, 182

carajo. 1). Aguilera M., Siele Lunas, 162 
( \  Arulracle y C., Patada, (Anto
logía, IV, 46) 
fi. Carrión, Por qué, 289 
A. Cordero I\, Úxico, 54 
J. Monlalvo, Espectador, 306
E. Terán, El cojo, (D. Carrión, 
Nuevo relato, II, 651)

caray. J. de la Cuadra, Nieta, (00 . CC., 
6)

carioso. G. II. Mala. Atacocos, 7

cargarse el año. E. Pebres Cordero, A 
vuelo, (Hoy, 5/Jul./84)

carguero. J. Icaz.a, Huasip., 105
J. Rumazo, Documentos, IV, 74

carguío. L. Martínez, A ¡a Costa, 76

cari. A. ele Alcedo, Diccionario, IV, 280

cariño pastuso. S.de Madariaga, Bolívar, 
II. 189
J. Rivadcneira, Tiem¡X)S, (El Com, 
17/1 ch./80)
E. Terán, El cojo, 16

carioco. J. Tobar l)., Lenguaje, 64

carishina. J. Ica/a, Huayrap., 44 
L. Moscoso V., Raíces, 494

carishinería. J. Icaza, Huayrap., 42

cariucho. J. Icaza, Huayrap., 23

G. H. Mata, Atacocos, 29

carlanca. J. Tobar D., Lenguaje, 64

carnaval. J. M. Espinosa, 0 0 . EE., 1,146

carnaval sisa. L. Cordero, Botánica, 177

carne en palito. O. Castillo, La trompeta, 
9

. carpa. H. Cárdenas, Resurrección, 44
E. Ulloa, El mejor, (Bajo la carpa, 
57)
L. Cordero, Diccionario 
J. Corominas, Diccionario
P. D. de Torres, Arte

carpintero de ribera. M. Chávez F., Cró
nicas, II, 272
J. Corominas, Diccionario

carretear. G. A. ¡Ácomc, Los Pucho, 218

carretero. J. Icaza, Huasip., 68

carriel. A. Cordero I\, Léxico, 56 
C. R. Tobar, Consultas, 97

carrizo. J. Ieazü, Huasip., 227
F. Samaniego, Poesías, 134

carroza. M. A. León, Elegía
G. 11. Mata, Atacocos, 2 1

carterista. A. Bárrelo, Hijos, 84

cartucho. I. Egiicz, Linares, 68

casa grande. E.CevallosG., Acuarelas, 
23
G. H. Mata, Sumag, 34
L. Moscoso V., Cuando nadie, 14
M. Muñoz C , Cuentos, 78
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casamentero. G. A .Jácome, Garzas, 183

cascajo. M. Chávcz F.. Crónicas, II, 26 
V. Leví C. Desde la torre, (El 
Telég. 29/A br/71)

cáscara de plátano. E.’ AIbán, Mayoría, 
(ElCom. 6/Mar./80)

cascarilla. L. Cordero, Botánica, 98 ss. 
E. Espejo, Memoria, 199, BEM 
Mons. F. González Suárez, His
toria, 1 ,165
P. Naranjo, Un monumento, (El 
Coni 27/D¡c./71)
J. Rumzo, Documentos, II, 96

cascarón. N. Serrano, Tío Juan, (ElCom., 
10/Jun784)

cascol. E. Gil Gilbcrt, Montaña, (Los 
QSV, 115)

casero. G. A. Jácome, Los Pucho, 22

casimir. Elpopular, 30/JunV 1864, Cuen
ca

casinete. J. Icaza, Huayrap., 75
L. Moscoso V., Raíces, 187

castilla. L. MoscosoV., Raíces, 187

castilla,de. Elpopular, 7/Jun./1864, Cuen
ca

castillo. J. Dávila V., Ventana, (Hoy, 7/ 
Jun784)

■ u i

castizo. A. Cordero P., Léxico, 243
H. Vázquez, Reparos, 83 
J. Reyes, Problemas, (ElCom, 17/ 
Abr771)
M. de Unamuno, Ensayos, 1,52

cashcar. G. A. Jácome. Los Pucho, 164

cata. R. PCrez T., Micaela, 34

catanga. A. Ortiz, Juyungo, 121

catarnica. J. Cornejo, Del cercado, (El 
Telég. 17/Set./71)
J. Gallegos l... Er sí, (Los QSV, 
139)

caterpilar. C. J. Córdova, Un millar

catire. A, Dauzal, Dictionaire
J. Monialvo, Siet. Trat., 122

cauca. G. Noboa, Uveiula, (El Com, 7/ 
Mar./68)

cauchar. A. Ortiz, Juyungo, 117

cauchero. A. Ortiz, Juyungo, 60

cauchicultor. F. Malo, Cultivo del cau
cho, 5

caucho. J. E. Adoum, A/í/y/w/o, (Hoy, 18/ 
Jul./82)
A. Dauz.nl, Dictionaire

cavar. J. Tobar D„ Lenguaje, 67

cave. L. Moscoso V., Espadachín, 23 
¡ E. Terán, El cojo, 127

cebudo. E. Gil Gilbert, Nuestro pan, 19

cebar. 11. Vázquez., Reparos, 85

cebiche. J. Pazos, Levantamiento, 61

cefcplsta. E. Gallegos I... (El Com. 16/ 
Jun./80)
Expreso, 30/Jun./80, Guayaquil
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A. Rodrigue/, Intereses, (El Coni, 
30/Abr./71)

celebro. M. Cervantes, Quijote, 1183

celemín. (Anuncio),Canal I*V8,13/Abr./ 
87, Quilo

cem entar. J. de la Cuadra, El extraño, 
(()(). CC.. 20)

cemento duco. (Arancel de Aduanas del , 
Ecuador)

centavería. Ci. A. Jáeomc, Los Pucho, 
145

centro. Copla popular.
I -.. Terán, El cojo, (Selección, DEM, 
642)
K. Pallares, Dis señoras, (Hoy, 9/ 
Agto/83)

cepillo. P. J. Vera. Pueblo, 254

cernir, ( i. II. Mala, Cusinga, 26

cerquillo, k. Cordero L., Nostalgias, 57

cerveceada. J. M. Asludillo, Entre humo,
5

cervecear. A. ( ’arrión, Pangóla, (Antolo
gía, IV. 304)

cevlche. J. Estupiñán 'I'., Relatos, 23 

cientopies. A. ( )rli/. Juyungo, 20 

cim arrón. I). AguileraM„Don Goyo,32 

cintillo. M. Corylé, Matulo, 73 

clrgücl». I). Calalán, El español, (Pres.y

Fut., 1,243)

clase. G. Gallegos L., Cruces, 234 

clásico. J. Estupiñán T„ Relatos, 23 

clavar. J. de la Cuadra, 0 0 . CC., 367 

clavo. N. Estupiñán B., Guayacanes, 90 

clip. C. J. Córdova, Un millar

club. A. Borrero, Refutación, II, 53
C. J. Córdova, Un millar 
A. Dau/al, Dictionaire
J. Peralta, (L. Monsalvc, Intro
ducción, LXVIII)

cocaísmo. V. G. Garcés, América Indí
gena, 287

cocinar. II. Vá/quci, Reparos, 108

coco. J.de laCuadra. LaTigra, (OO. CC., 
428)
E. Núñcz, Mireya, 52

coco. S. Espinosa, Con agua, (Hov, 2/ 
Eeb./85)
J. Vá/conez, Ciudad, 40

cocolo. J. de laCuadra, Barraquera, (OO. 
CC., 335)
A. Cuesta y C., Hijos, 259 
M. Muñoz C., Cuentos, 78

cocotal. A. Orliz, Juyungo, 5 1

cocha. J. Dousdebes, De esto, (El Tiempo, 
22/Mar./71, Quito)
D. Guevara, Lenguaje, 47

coger goteras. A. Barrera V., Hereda
rás, 15
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coideario. C. Palacios S.. Nuevos nimbos, 
(ElUniw, 19/Ene/70)

cojón. C. J. Cela, Diccionario
E. Gil Gilbert, Nuestro pan, 96
H. Rodríguez C., Diccionario

cojudo. C. J. Cela, Diccionario 
P. J. Vera, Los animales, 24

cola. A. Ubidia, Sueño. 19

colación. A. Donoso C., Episodios, 67

colgarse. E. Terán, El cojo, 62

coloniaje. H. Vázquez, Exposición, 33 
El popular, 30/Jun./1864, Cuenca

color, (la). C. J. Cela, Judíos, 246, La 
familia, 44 
J. Manrique, Coplas

colorado. B. Camón, Porqué, 75 
A. Ortiz, Juyungo, 61

columna. C. J. Córdova, Un millar

colla. L. Cordero, Botánica, 105
L. Douay, Études
M. Moreno M., Diccionario

collins. Z. Ugarte de L., El desafío, (P. 
Jaramillo A., Indio, 128)

comal. J. Cornejo, Fuera, 63
F. Santamaría, Diccionario

comedero. A. Buitrón, Huagrapanüm, 
65 1

cogida. G. Rubio O., Punyaro, 29

comerse una corvina. D. Aguilera M., 
Don Goyo, 87

coniersecon la vista. J. GallegosL„ Cru
ces, 214

comida de la gente. M. Muñoz C , Cuen
tos, 179

comisariato. G. A. Jáeoine, Los Pucho, 
96

como no. D. Aguilera M., Don Goyo, 60 
P. Barriga, Cuentos, 15 
Ch. E. Kany, Sintaxis
G. 11. Mata, Sanagiiín, 45 
E. Terán. El cojo. 29 
II. Vázquez, Reparos, 94

como que. A. Orliz, Juyungo, 9 1

cumpa. A. Orliz, La enfundada, 113

compactado. E. Monsalvc P., Intro
ducción, (J. Peralta, Estudios,
I-Vil)

compacto. C. J. Córdova, Un millar

compiotar. J. Rivadencira, Con la pluma, 
(ElCom., 2/Mar./80)

✓

componer. G. II. Maia,y«a/i Cuenca, 10

compositor.G. 11. Mala. Juan Cuenca, 76

composturero. J. Gallegos L„ La zamba, 
(Los QSV, 76)

com putarlzar. E. Barrera, Cartas, (El 
Con i  6/Mar./80)

concertaje. N. Estupiñán B., Guayaca- 
nes, 29

comerle vivo. J. Gallegos L.,Cruces, 214

comer. D. Aguilera M., Don Goyo
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(El Univ. 26/Mayi8ü)I*. J. A n u n i l l o  A . ,  El indio, 7 8  

( i. ( )rii/ C '., El regionalismo, (Hox,
1 l/l ch./H4)

concierto. N. listupiñán D. <'Juavacanes. 
2 l)
L. Monsalve l \ ,  El imlio, 264

concristo. J. M. Astudillo, Entre humo, 4

concha. M .Coryle,Mundo, W2\ Cantos, 
52

concha. I ( ’evallos ( i., Caras y caritas, 
V)

concha prieta. I). Aguilera M., Don Go
yo, 2 1

concilista. N.I-sUipiñánB.,Gua\acanes, 
58

cóndor. I r. V. Solano, 00 . CC. II, 365 
II. V á /q u e /.  Abdón Calderón, 
Ronutncero. 34

condórico. I..CorderoI)ávila,/ )iscursos, 
I I

condumio. J. L. Mera, Antología, 224

conüdcnciar. H. Gil Gilbert, Nuestro 
pan, 27

confort. J. Ortega y Gasscl. ¿Qué es filo
sofía'.', (Rev. de Occidente, 50. 
Madrid. 1055)

conmiserativo. J. Cornejo, Fuera, 64

conmiserar. A. Capdevila, Consultorio, 
78

connotado. I \.Cíou/Mc/, Correo del Sur,

conscripción, (i. Ccvallos Ci. Prólogo a
L. Moscoso V., en Conscripción, 
V

conscripto. C. Andradc y C., Hombre, 
130
Ci. Ccvallos Ci., Prólogo a L. 
Moseoso V., Conscripción, V

, conservador. M. J. Challe, Charlas, 40 
A. Chirrión, Años heroicos, (Vis
tazo,No. 303, Abr./1980, Guaya
quil)
El popular, 2/Jul./1864, Cuenca

conservatLsmo. A. Andradc Ch., Heme
roteca, II, 107
M. J. Calle, fíiog. y Senibl., 58

contador. C. R. Tobar, Consultas, 126

contaduría. L. 1;. Borja, La carreta, (Los 
Mej. Ctos., 175) *
I!. C’evallos Ci., Caras v caritas, 
102
M. Corylá, Mundo, 20 
A. Ubidia, Sueño, 18

contar con los dedos. P. J. Vera, Los 
animales, 26
II. Vázquez, Reparos, 100

contingente. 1\ Aguirre, (A. Borrcro, 
Refutación, II, 137)

contra. N. Hstupiñán B., Guayacanes, 
1 1 1
Ci. A. Jileóme, Parro, 214 
P. J. de Velaseo, Historia, I, 140

contrata. J.de la Cuadra, (OO. CC., 341)
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control .E lC o m ., 17/Feb71980

conversa. J. Gallegos L., Era la m am a, 
(Los QSV, 73)
M. Muñoz C., O irá vez, 142

conversacional. C. i. Córdova, Un m illar

conversón. D. Aguilera M., D on G o \o , 
25
J. Gallegos L., Cruces. 48 
G. A. Jácome, G arzas, 20

convertir. A. Capdevila, C onsultorio

conzho. G. H. Mata, Sum ag, 68

coño. G. A. Jácome, L os Pucho, 1IX

coñón. M. Muñoz C , C uentos, 52

copetínera. E l Com ercio, l/SeL/64

copiar. A. Camón, La llave, 92

coquero. S. Espinosa, F elices, (H oy, 6/ 
Abr785)

coraza. F. Cisneros, Folklore, 38

cordonazo. A. Andradc Ch., Espigueo, 
11,151
J. M. Astudillo, M orlacadas, 19 
M. Muñoz C., C uentos, 93
E. Pardo Dazán, Pazos, 195

corona. J. Icaza, M am a Pacha, 206 
G. A. Jácome, P uchos, 42< «.

coronelato. H. Vázquez, Tam bién en  E s 
pañ a

corozo. C. Andrade y C., Eternidad, (E l 
M ercurio , 21/Dic./81, Cuenca)

l U> I 1 1 . i "

correo. R.Darquea. Roruliulor, Las com e
tas

corretear. J. Gallegos 1.., Cruces, 4

corso. A. Andrade Ch.. Chacota, 56
11. Vclasco, E l carnaval, (El C oni, 
Supl. Dom. 2ó/l:eb./84)

cortado a pico. J. ( írtega y C lasset, Viajes, 
72

cortar. G. Rubio U.. Punyaro, 118

cortarla  hoja. J. Tobar \X, Lenguaje» 103

corte. L. Cordero, D iccionario , 49

corva. L. Martínez, A la Costa. 274

corvina. D. Aguilera M.. D on Goyo, 87
B. Bárrelo, H ijos, 39 
J. de la Cuadra, Venganza, ( 0 0 .  
C C ., 315)

corvinero. E. Gil Gilbcrt, N uestro  pan, 
132
A. Orliz, Juyungo, 59

cosa cosa. I.. Cordero, P ot única, 25

cosas linas. B. Camón, P or qué, 238 
G. A. Jácome, G arzas, 61

{ 11.. * ' ,
cosa que. Ch. E. Kany, Sem ántica, 446

coscoja. Azorín, E l escritor, 75

coscojo, A. Díaz I., Pote lia a l mar, (E l 
U niv., 29/Mar./84)

costarle muelas a uno. P. J. Vera, Pueblo, 
195

costillar, J. L. Mera, A nto log ía , 275
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S. T. Moreno, La música, (El 
Ecuador en 100 años, II, 227)

costra. A. Andrade Ch., Chacota, 1 ,166
C. Andrade y C., Barro, 14
I. . Moscoso V., Espadachín, 57
N. Valdano, Huellas, 105

coshco. A. Carrión, La llave, 136

coto. G. A. Jileóme, Garzas, 57
J. Montalvo, Espectador, 67 
A. I;. Rojas, Exodo, 422

cotona. I). Aguilera M., Jaguar, 76 
J. Icaza, Huasip., 231 
R. Tamariz. C., Malvarosa, 102, 
BEM

coy. C. Andrade y C., Hombre, 325

coya. P. J. Acosta, Historia, 294

creciente. M. Muñoz C., Otra vez, 43

crem a. El Comercio, 17/May./30

criada. 67)7/. del Trabajo, Art. 213

criado. M. Muñoz C., Cuentos, 74

criandera. R. Andrade, Pacho, 134
J. de la Cuadra, Barraquera, (()() 
CC, 329)

cristianar. O. Sarmiento, Cuenca, 1()3

cristiano. I). Aguilera M., Jaguar, 12 
I '. Iglesias, Cómo testar, 56

croque. G. II. Mala, Sumag, 20

cuadra, E. Cárdenas, Juegos, 162

cuajo. G. H. Mata, Sumag, 47

cual. J. de la Cuadra, El final, (00 . CC.)
G. H. Mata, Sanagüín, 59
H. Salvador, Noviembre, 142

cuándo. P. Cisneros, Folklore, 18 
Ch. E. Kany, Sintaxis, 481
H. Vázquez, Réfraros, 114 
Copla popular

cuantim ás. A. Capdevila, Consultorio 
G. II. Mata, Sumag, 34

cuarente. G. A. Jácome, Los Puchos, 194

cuartillo. J. E. Adoum, Marx, 45

cuarto. P. Cisneros, Folklore, 62

cuhilán. J. Cordero, Despojamienlo, 172

cucarrón. A. Ortiz, Juyungo, 12

cucayo. L. Cordero, Diccionario 
J. Iea7a, Huasip., 24
N. Kingman, Dioses, 10 
G. Noboa, Leyenda, (El Com. 7/ 
Mar./68)

cucuve. F. Samanicgo, Poesías, 273

cuchara de palo. G. II. M ata SanagUín, 
48

cucharero. M. A. Landívar, La fiesta, 
(Rev. de Antropol., No. 2, p. 13, 
Cuenca)

cuchareta. A. Andrade Ch., Chacota, 44

cuchi. A. Andrade Ch., Espigueo, III, 29 
J. Corominas, Breve Diccionario 
V. García de Diego, Etimologías, 
607
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J. Jijón y caamaño, Ecuador Inter’ 
andino. 1,241 
L. Moscoso, Hablemos

cuchlpapa. J. Icaza, Huasip., 232

cucho. A. Camión, Notas, (El Com., 26/ 
Mar./80)
R. Pérez, Micaela, 22

cuchucho. J. de la Cuadra

cuencanismo. G. Cevallos G., De aquí, I. 
45

cuencano. I. Barrera, Hist. de la Literal., 
881
G. Cevallos G„ De aquí, 1,84 
L. Cordero I)., Discursos, 13, 21 
L. Moscoso, H. Vázquez, 14

cuenta, li. Tcrán, El cojo, 53

cuentayo. A. Andrade Ch., Espigueo, I, 
152
C. Andrade y C., Hombre, 408 
J. Ponce, A espaldas, 23

cuerazo. A. Camión, La llave, 120

cueriza, li. Gil Gilhcrl, El malo, (Los 
QSV, 21)

cuero. D. Aguilera M., Jaguar, 28
J. de la Cuadra, Sangurimas, (00 . 
CC„ 421)

. cuesco, (j. A. Jácomc, Garzas, 201

cuesqulza. G. A. JAcorné, Los Pucho, 
276

cuetero. G. A. Jácomc, Los Pucho, 151 

cufiar. O. Castillo, La trompeta, 25

J.Gallegos L., Los Madereros, (Los 
QSV, 22)

cul. J. Monialvo, Catilmarias, II, 165

cullllo. C. Camión, Potros, 26 
A. Ortiz, Juyungo, 113

cununo. I. l:gücz. Pájara, 56
J. listupiñán T., Relatos, 18 
A. Ortiz, Juyungo, 216 
G. Ramón, Tierra, 68

cuña. Ci. A. Jácomc, Los Pucho, 300

curaca. B. Camión, Atahualpa, 281
P. J. de Vclasco, Historia, 1,635

curco. A. Andrade Ch., Chacota, 41

curuchupa. J. M. Astudillo, Morlaca- 
das, 35
M. J. ('alie, Charlas, 20 
A. Cordero, Léxico, 78 
J. de la Cuadra, Los monos, (OO. 
CC., 624)
l i .  Gil ( iilberl. Nuestro pan, 103 
G. II. Mata, Dolores, 173
L. Moscoso V., Raíces, 00
M. Muñoz ('., Ututo, 04 
A. Pareja, Hoguera, 187

curuchuplsmu. L. Cobos M„ Carta, (El 
Grito, 25 Jun./44, Cuenca)
I). Pérez, Al pie, (El Univ., 24/ 
línc./70)

curul. C. AmJrade y ( ’., Crónicas, (El 
Mercurio, 5/()cl./82)

curuncho. Picapicdra. (El Tiempo, 21/ 
Msir/KO, Quito)
Vistazo, No. 305, p. 13, May./80, 
Guayaquil)
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S. Hspinosa, Ganado bravo, (Hoy, 
24/Jul./K4)
( i. A. Jácoine, Los Pucho, 137

0

cuscungo. P. Carv;dho Neto, Cancionero, 
145
J. L. Mera, Antología, 126
L. Moseoso, Raíces, 12

cusma. J. Montalvo, Espectador, I, 304

cushnia. J. Icaza, Viejos cuentos, 45 
A. Cordero P., Léxico, 79 
J. Montalvo, Siet. '¡'ral., (DEM., 
245)

cutul. J. lea/a. Viejos cuentos, 45

cuturpilla. 11. A. Tapia, Leveruhi, (El 
Coni, 29/Abr./80)

cuy. A. de Alcedo, Diccionario, 1,408
M. Coryló, Mtirulo, 77
Mons. 1;. González Suíire/., His
toria, I, 45
(i. A. Jileóme, Garzas, 14
J. L. Mera, Novios, 154
P. J. de Velaseo, Historia, I, 167

uyuria. J. M. Astudillo, Tipos, 17

cuyera. R. Murgueylio, Cerro, 34

cuyero. E. Cárdenas, Polvo, 22

CH
ch. C. J. Córdova, Un millar

A. Zamora Vicente, El espíritu, 
137

chacana. C. Pesántez, Saetilla No. 2, 4

G. H. Mata, Atacocos, 21 
A. F. Rojas, Exodo, 422

chacarero. E. Espejo, Reflexiones, 161, 
DEM
M. Muñoz C., Cuentos, 117

chacra. A. Cuesta y C., Hijos, 28
J. L. Mera, Poesías, 419; Cumandd, 
52
Anónimo, Miscelánea Hist. del 
Azuay, 7, Cuenca.

chachay. A. Cuesta y C., Hijos, 26

chachi. S. Espinosa, Recemos, (Hoy, 26/ 
I;cb./85)
G. ürtiz C., Contrastes, (Hoy, 26/ 
Mar./85)

chaglla. A. Alcedo y I Icrrera, Compendio 
Hist. Precursores, 563, DEM

chagra. C. Andradc y C., Darro, 117 
R. Andradc, Pacho, 12 
J. Erazo, Entretelones, (El Com., 
15/May./80)
A. Espinosa T., Psicología, 211 
J. Montalvo, Siet. Trat., I, 328; 
Mercurial, 113
A. Pareja, Manticora, 238
G. Zaldumbidc, Páginas, I, 24 
El Comercio, 15/MayJ80

chagracam a. G. A. Jácome, Garzas, 172

chagrillo. C. Andrade y C., Eternidad, 
(El Mercurio, 21 /Dic./81)
R. Darquea, La chola cuencana 
Ci. H. Mala, Juan Cuenca, 13 
C. Pcsántez, Mi última, 31
B. I-ja/o, Quito, (El Com., 6/Dic7 
71)
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chagua. M. M uño/.C, Cuentos. 46 
(i. Rubio ()., Funyaro. 37

chaguarmishqui. J. Monuüvo, Especta
dor. 303.

chaguarquero. L. A. (M i/ B.. La histo
ria. (Hoy. 8/SeL/85)
J. Pa/.os, Levantamiento, 147

chagiiís. J. A. Campos, Cosas. 116

chahuadora. J. Tobar I).. Lenguaje. 88

chahuar. C. R. Tobar, Consultas, 147

chajal. M. Moreno Mora. Diccionario

chala. A. Andradc Ch.. Chacota, 14

chalador. A. Cuesta y ( \ ,  Hijos

chalán. I*. Terán, El cojo. 157

chalanear. L. Moscoso V., Espadachín

chalpi. IT. V. Sokuio. OO. CC. III. 565

chamba. L, Cordero, Diccionario 
L. UuTca A.. Sucre. 100

chamburu. J. Pazos, Levantamiento. 113

chame. 1;. del pino, Ei chame. (El Com.. 
Supl. Dom., I/May./83)

chamico. P. Naranjo, Monumento. (El 
Com, 27/l)ic./7l)
J. Rivadcncira, Las tierras. 204

chamisa. F r.V .tolano, OO. CC.. 11,313

champuz. P. Carvalho Nelo, Folklore, 146

chancho rengo. I). Aguilera M„ Jaguar, 
31

chapa. J. de la Cuadra, Venganza, (OO. 
CC.. 314)
S. Cordero de I ispi liosa. Sabia Ud., 
(Hoy. 22/Jul./85)

chapa. J, M. Asiudillo. Entre humo, 58 
I:. Cevallos (í., Acuarelas, 10 
M. Coryltí, Mundo. 41 
J. lislupiñ.in T„ Relatos. 72 
(i. A. Jileóme. Garzas, 17 1
T. Mera, Guerra v paz, (R. Des- 
cal/i, Leal. Crit., II. 420)
J. Valdano, Huellas. 60

chapacaca. I i. ( 'e  val los (i.. Acuarelas, 10

chaparro. J. Arriaga. Apuntes. 54

chapería. I:. Albán, Picardía. 15

chapetón. J. Monlalvo, Su't. Irat.. 1. 72 
A. Ruma/o, Manuela, 32 

> El popular. 30/J un./18(>4. Cuenca

chapil. A. ()rti/..Jurungo, 120

chapo. R. Póre/. I'., Micaela, 25

chapula. Cí. II. Mala, Sal. 205

chapulo. M. J. Calle, Charlas, 45

chaquet. H. Murgueylio, Cerro, 35

chaquiñán. A. ('arrió». Notas, (ElCom., 
23/May./83)
A. C'uesla y ('., Hijos, 20 
J. Ica/.a, Huasip., (B. C'arrión, 
Nuevo Relato, II, 235)
Ci. A. Jileóme, Garzas, 205
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A .  d e  l arrea.  El nacimiento, (El
Coni., 6 / l ) i c . / 7 1 )

Ci. /alduinhide, Faginas, II, 243
0

: h a q u L s a r a .  J. Tobar 17., Lenguaje, 91

c h a r l a r ,  ( i .  II. M a la ,  Sumag, 6 4

c h a r o l .  J. AI varad o .  La segunda, (Bajóla 
car ¡ni, 123)
J. I e a / a ,  Cholos, 6 0  

( i. R a m ó n ,  ¡ierra, 7 5  

( i .  S e m b l a n t e s ,  ¡ierra, 2 0

c h a r q u i .  C .  A n d r a d e  y C . ,  Barro, 2 7

c h a s c a .  A C a m ó n ,  Manzana, 37  

l \  I 'a lac io ,  Débora, 25

c l i a s o .  ( i  II. M a la ,  Sanagdín, XX 

M . M u í i o / C 1., Cuentos, 5 0  

I r. V .  S o l a n o ,  00 . CC, 111 ,2 70

c h a s q u i .  II. ( ’arrión,  Atahualpa, 2 7 0

M. K io lr ío ,  Bocina, (Boetas Ro
mánticos, 129, BEM)
R. R o m e r o  y ( Quite ida
.1. R u m a / o ,  Documentos, IV,  2 4 0

c h a s s o .  ( i .  II M a la ,  Sumag. 6 2

c h a l a .  .1. d e  la C uad ra ,  lot<>, (OO.'CC., 
2 0 7 )

( ¡ .  ( l a r d a  M o r e n o ,  Carta, S e t . /  

1X60)

c h a u .  A .  H e rrer o  M a y o r ,  Emblemas del 
idioma, 20

c h a u c h a  S.  I -¿pinosa,  Columna, (ElCom., 
l/ ( >cl./X I)

c h a / . o .  Río  J a r a m i l lo  A El indio, 124  

( í. 11. M ala ,  Sumag, I

L. Monsalve P., Introducción 
J. Peralta, Estiid. Filosóf, LXIII

chica. A. Montesinos, Arcilla, 222
O. Sarmiento, Cuenca, 21

chicana,ala. C. AndradeyC..Figuras, 8 
R. Crespo T., Bleito Secular, (Unión 
Liter., 213, Cuenca).
C. R. Tobar, Consultas, 156

.chicta. A. Costales, Quechuas, 12

chicha. J. H. Adoum, Marx, 124 
J. de Acosla, Historia, 171 
J. Cornalinas, Diccionario 
J. L  Mera, Novios
L. Moscoso V., Cuando nadie, 33
M. Velasco, El carnaval, (El Com., 
Supl. Dom., 26/I-eb./84)

chicharrón. C. Dávila A., Cuentos, 17

chichería. J. Gallegos, Tabacazo, 87
*

chille. S. l-spinosa. Diario, (Hoy, 30/Jul./ 
X4)

chillón. I). Aguilera M., Jaguar, 13

chigualu. J. lislupiiVui T., Relatos, 19 
A. Orli/, Juyungo, 240

chigiiil. N. Velasco, El carnaval, (El 
Com., Supl. Dom, 26/I;eb./84)

chihuahua. I 'r. V. Solano, OO. CC., III, 
26X

chilca. G. II. Mata, Dolores, 112
I'. Samaniego, Arboles, (Hoy, 9/ 
Jul./X4)

chilcal. N. Kingrn.'ui, Dioses, 7
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J. Ponce, A espaldas, 32

chilco. J. Poncc, A espaldas, 23
J. Rivadcncira, Las tierras, 179

chilchil. L. Cordero, Botánica, 106 
Copla popular

chimbador. M. A. Rodríguez, Historia, 
42

china. A. Andrade Ch., Manuela, (Mor- 
laquía, No. 4, p. 63,1933,Cuenca) 
H. Cárdenas, Polvo, 44 
I-. Cuvi, Historias, 34
N. Kingman, Dioses, 52 
J. L. Mera, Antología, 115

chincho. I. ligue/, Linares, 75

chinchorro. C. D ávilaA .,Cuentos, 165

chineador. B. Bárrelo, Hijos, 39

chinear. S. lispinosa. Gracias, (Hoy, 1/ 
Sci/85)

chíparo. J. l i s lu p iñ á n 'iPelillos, 126

chh|ue. J. (iallegos l.„ /•.'/ xuaraxuao, 
(Los QSV, 30)

chirimía. M. Cervantes, Quijote 
Cantar del Mío Cid

chirimoya. A. de Alcedo, Diccionario, 
IV, 292

chirimolyal. A. de Alcedo, Diccionario, 
IV, 292

chirona. I,. Moscos»., Cuuiulo nadie, 17 
Picapiedra, (Id Tiempo, 21 /M ari 
80)

chirote. C. Andrade y C„ Hombre, 321 
M. Coryló, Cuentos, 51 
R. Tamariz ( \ ,  Lucía, 98, HLM

chispa, tiempos de la. (i. A. Jácomc. las 
Pucho, 160

chispo. A. Carrión, La llave, 124 
Ci. 11. Mala, Sumaí*. 53 
A. Pareja, Manticora, 238 
R.J. Sender, Crónica, III, 130

chivo. J. A. Campos, Cosas, 115 
M. Corylé, Mundo, 41 
C. Pesánlc/, Mi última, 29 
li. Terán, ¡:l cojo, 54

choclo. R. Pallares, Las señoras, (Hoy, 9/ 
Aglo./X3)

chocolate. U. Camón, Por qué. 374

chacota. J. (iallegos I.., /./ Huarahua, 
(Los QSV, 30)

chocolo. (i. A. Jáeome, Garzas, 12

chocho. Mons. I;. Cion/ález. Suáre/., His
toria, I. 157
l;. López, de (iómaia. Historia, I, 
219

chofer. C. Andrade y C., Hombre, 263 
J. Ica/a, Mama Pacha, 215

chola. I). Aguilera M., /:/ cholo, (las 
QSV, 164)
A. C'uesla y ( \ ,  Hijos, 326 
R. Darquca, La chola cuencana 
C. Dávila A., Cuentos, 73 
R. linoek, The Andes, 19 
C. R. Markham, Trovéis, 80 
J. Móntalyo, Siel. Tpil., I, 185 
Oxford Compact, #920
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cliok'jún. (i. II. Mala, Sunagiun, 40

cholerío. .1. Ica/a, Hua\rap._, 14
0

cholito B. ( arrión, Lor qué, 222 
( i. Ramón, ¡ierra, 47 

cholo. I\ l;. Ce val los, Historia, VI, 101 
I’. Jaramillo A., Irulio, 127
J. Monlalvo,.S7V/. ¡ral., 1,123,180

•

chonla. V. Luna, Corazón, 52
J. I.. Mera, Cunumdá, 104

*

chopo. J. Monlalvo, ¡‘tirinas, 407, III.M 
A. Pareja, los poderes, 19

choque. (). ( i. Carrera, llarbarismos

chorizo. J. H. Semanale, linter ¡lio, (R.
I H scal/i, leal. Críl., II, 499)

chuzón. C. Andradc y liarro, 13 
I Teríín, Id cojo

chucha. M. Donoso I1., Nunca nuis, 53

chuchuquc J. I .. Adonm, Marx, 129

chuchaqui B. Carrión, Porqué, 238 
.1. Ica/a, Huavrap.
(i. II. Mala. //. Vázquez, 109 
I,. Moscoso V., Cuando nadie, 20 
L. Rodrigue/., Id deambulante, 
(libro de posta, 88)

chuchuca. A. Buitrón, Id valle, 62

chuchumeco. A. Ilucaram

c h u c h i.  J. Ica/a, Viejos cuentos, 25

chu(*niento. J. M. Asludillo, Lordoiule, 
24

chugo. T. Crespo de Salvador, Ana, 6

chuleo. L. 1;. Borja, La primera, (Los Mej. 
Ctos., 109)
R. Crespo T., ¿ Quién paga?, (Los 
Mej. Ctos., 178)
J. Brazo, Lntrelelones, (id Coni, 
15/MayV80)
P. J. Vera, Semilla, 13

chuh|ucro. P. Norton, La pila, (Ll Com, 
3 1/Mar./8Ü)
J. II. Rengel, Crónicas, 34 
A. 1'. Rojas, Cartas, (Id Com,11 
Mar./1980)

chulla. A. Andradc Ch., Chacota, 40 
(i. A. Jócome, Barro.
Picapiedra, (id ¡ienqx), 15/Jul./83)

chulla. A. ( ’arrión. Id chileno: Notas, (Id 
Com., 26/ Abr./80)
J. Ica/a, Id chulla, U2 
R. Salvador, Anwr prohibido, (R. 
I)cscal/i, Leal. Crit., II, 652)

chullaleva. R. Andradc, Lacho, 18
J. M. iispinosa, Hijos de la Reina 
L. Martínez, Memorias, (UisMej. 
Ctos., 24)

chullco. M. J. Calle, Carta a A. M. V.

chuma. J. M. Astudillo, Lntrehumo, 113 
L. Rodríguez, Ll deambulante, 
(Libro de posta, 90)
I;. Villarrocl, Idlirnonal, (Ll Com, 
16/Hne./84)

chum ado. A. Carrión, La llave

chuma!. J. M. Astudillo, Lntre humo, 8 
P. Carvalho Neto, Diccionario
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chum ar. A. ('anión, La llave. 155 
J. Icaza, Huasip.. 252 
A. 1 Jurel, 1:1 palomino, (1:1 Coni., 
Supl. Dom., 15/I)ic./K0)
I). Nolcr, Las lágrimas. 13

chupamedias. C. Andrade y t \ .  (1:1 Mer
curio. 2/l)ic./82, Cuenca)
A. Bucarain, (1:1 G>/H..8/Aglo./X0) 
J. Rivadeneira. Lis tierras, 175

chupar. R. Día/, 1:1 baile. (Antología, IV, 
346)
J. (¡allegos I... Cruces. 4 
R. Vallejo, Aquelarre, 49

chupé. J. Vá/cone/. Ciudad. 19

chupLsta. J. Gallegos I.., Cruces, 1X4

chúplaj. ( \  Andrade y Notas. (1:1 
Mercurio. 23/Nov./74)

churo. C. Andrade y ( \ ,  Hombre. 397 
Q. Sánchez, Una fiesta, (Rev. 
Renal.. 424, Nov./189(), Quito)

churo. D. Viga, Cuentos. 64

churos, quedarse con los. R. Andrade. 
Claraboya. (ElCom., 26/Mar./K0)

churuquear. R. D arquea. Las cometas

chutar. G. A. Jácomc, Garzas. 15

chuspi. A. Cordero P., Léxico, 105

danta. E. Barriga, Episodios, 81

danzante. J. E. Adouin, Marx. 142
1*. I;. ('evallos. Historia, VI. 146

dándole que dándole. J.E. Adoum. Marx, 
176

dar. lí. Tetón, El cojo, 111
II. I oscano, El español. 2X4

dar Inda. Pieapiedra, (El Tiempo, 4/Jun./ 
71)

dar cuerda. I;. Baniga, Cuentos, X7

d ar la vida. J. Montalvo, Mercurial

dar la yuca. Sir l.aneelol, (El l/niv., 9/ 
Mar./XO)

dar pases. O. Sarmiento. Cuenca. 20

dar que hacer. J. Montalvo, Mercurial. 
195

dar + gerundio. J.E . Adoum, Marx, 11 
l \  Tetón. El cojo, 111

de contado. J. Montalvo. ,SV<7. Trat., II, 
392

de gana. (i. II. Mata. Sumag. 176 
II. V.1/que/, Reparos, 192

de gancho. G. Tenén. De gancho, (Rajo 
la carpa, 26)

de Inmediato, (i. II. Mala, Sumag, IXO

de la tierra. El popular, 3()/Jun./l 864, 
Cuenca

de m anta. N. Kingman. Dioses. 52

de no. J. Ica/a. En las calles, 7
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de pe lícu la . O. C astillo , La trompeta, 16 desaguar. R. M urgueytio , Yachay, 232

de perros. H. Rodríguez Gástelo, Memo
rias, (Caperucito, No. V, 12/0ct./ 
83, Guayaquil)

deadeverus. I). Aguilera M., El cholo, 
(LosQSV, 164)

dcclmero. L. Hidalgo, Décimas, 263

decir, (digo que). J. Dávila V., De im
portación, Cuentos, 147

decir, (dicho y hecho). G. A. Jácome, 
Garzas, 208

decirle u uno vela verde. P. Qucvcdo, 
Estrictamente, (El Tiempo, 26/ 
Abr./71)

delante. 1;. I;ebres Cordero. A vuelo, 
(Hoy, 8/Jun./84)
II. Vázquez, Reparos, 133

del demonio. 11. Sala/ar, Por así, 23

dem asiado. C. R. Tobar, Consultas, 184

donantes. M. Cervantes, Quijote, 236 
I .ope de Vega, Los ramilletes

dende. J. A. ('ampos, Cosas, 24
V. García de Diego, Gram. Hist., 
22
R. del Valle Inclán, Romance, 40 
Cop. popular

d en tra r. J. A. Campos, Cosas, 90
J. Gallegos I... Cruces, 187; Era la 
mama, 68

derrepente. C. R. Tobar, Con sullas, 189

des. (Gramática de la Academia. Nuevas 
normas)

desahucio. E. Albán, Picardía, 26

desangre. J.M. Plaza, Cartas, (ElTiempo, 
26/AbrV71)

» 1

desayunarse. M. Cervantes, Rinconete, 

191
Ch. E. Kany, Sintaxis, 237

desfase. R. Villacís, Palabras, (El Com., 
16/Jun./80)

desgraciado. D. Aguilera M., Don Goyo, 
38; Las siete lunas, 331

desgraciarse. J. Gallegos L., Er sí, (Los 
QSV, 38)
II. Vázquez, Reparos, 140

desgrane. C. Andrade y C., Barro, 200

deshoja. R. Crespo T., Leyenda, 95

deshoje. J. L. Mera, Antología, 47

desondra. R. Menéndez P., Romancero, 
624

despacio. I). Aguilera M., Don Goyo, 43 
J. de la Cuadra, Sangurimas, 458 
A. Montesinos, Arcilla, 5

desque. P. Cisncros, Folklore, 53

destajero. (Código del Trabajo, Art. 332)

desvirgarse. J. Gallegos L., Cruces, 210

desque. G. A. Jácome, Garzas, 18

diahlofuerte. J.M . Asludillo,Carretera, 
124
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• dlantre. L. Moscoso V., C onscripción, 
19

dlantres. A. Camón, Un cuarto, (E l Com., 
Supl. D om ., 23/May./82)

dicho y hecho. S. Espinosa. G racias, (Hoy, 
6/Set/85)

dilatar. R. del Valle Inclán, Sona ta  de  
estío, 100)

(diminutivo). Azorín, M adrid , 68 
G. H. Mata, SanagUín, 9 
J. Montalvo, Siet. Trat., II, 365 
Fr. V. Solano, 0 0 .  CC.. III, 502

Dios es Cristo. A. Ortiz, Juyungo, 14

dlosolopague. C. J. Cela, Judíos, 213

dispensa. P. Cisneros, Folklore, 41

dispertar. P. Calderón de la Barca, La 
vida, 248

< L. Cordero D., D iscursos, 11
B. Malo, Escritos, (Selección, 272, 
BE M )

■ J. L. Mera, E ntre  d os lías, 43

dizque. E. Albán, Picardía, 61 
, . A. Cuesta y C., H ijos, 23 

J. Dávila V., D afne, 86 
Ch. E. Kany, Sin taxis, 290 
P. J. Vera, P ueblo, 197

doler. E. Gil Gilbert, E l m alo, (L os M ej. 
Q o s., 338)

domingo chiquito. (E lG rito , 26/DÍC./43, 
Cuenca)

dominico. J. Estupiñán T„ Relatos, 41

don. D. Aguilera M., D on G oyo, 31

dónde bueno, a. M. Cenantes, Q uijote, 
1252

donosa. G. H. Mata, SanagUín

doña. A. Cuesta y C., H ijos, 92
G. Zaldumbide, P áginas, 1,252

dorado. A. Ubidia, Sueño, 21

dormir. G. A. Jácome, G arzas, 12

dotor. R. Andradc, Pacho, 43

draque. A. Andradc Ch., Chacota, 13 
J. M. Astudillo, Tipos, 18 
A. Canión, P angóla, (Antología, 
IV. 317)
M. Corylé, M undo, 41 
G. II. Mata, SanagUín, 8

dulce de Corpus. J. Dávila V., Ventana, 
(H oy, 7/Jul./84)

dulce de leche. J. E. Adoum, M arx, 212

dulcera. L. Moscoso V., C uando nadie, 
12

E
e. J. Cejador, L a  lengua, (F onética ,68) 

A. Tovar, C atálogo, 8 
J. de Valdcz, D iálogo, 80

ecuadorlanlsmo. G. Ccvallos G., De 
aquí, 1,50

ecuatorlanldad. L. Moscoso V.,//. Váz
quez, 25

echar chispas. F. Pebres Cordero. A vite-
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lo, (Hoy, 5/Jul./84)
G. II. Mala, Sana güín, 9

echar lente. I;. Febres Cordero, A vuelo, 
5/Jul./84)

echar prosa. M. J. Calle, Mi uniforme, 
166

ed ito riali/a r. J. Cornejo, Fuera, 108

ejecutoría. (M lcrmida,//«igra. (ElTiem-, 
po, 17/Jun./71, Cuenca)

elaqui. C. A. Salios, Tiburones, 227

ele. A. Andrade Ch., Chocóla, 74 
A. Cuesta y C.,////Y>J. 102 
J. D.lvila V., Narraciones, 50 
( \  A. Salios, Tiburones, 227

eléctrico. J. Gallegos L., Cruces, 64

eleganteada. M. C ’híWe/. I*'., /te.w a usted,
{Los Mej. dos., 224)

elitario. Carga económica, (16/Abr.111), 
p. 100, Quito

em bolsicar. G. II. Mala, Sanagüín

em horrajado. R. Andrade, Claraboya, 
(El Com., 3/Abr./75)

em panada de morocho. C. Gangotena, 
La Virgen. (LeyeniiasEcuat., 184)

em pleador, T. W. Adorno, Crítica Cultu
ral, 150)

em pleom aníaco. F. Proaño, La palabra, 
(Prosistas, 683, BEM)

em prestar. A. Andrade Ch., Chacota, 53 
R. Menéndez P„ El cantar, 644 
J. Rulfo, P. Páramo, 22 
A. Ubidia, Sueno, 54 
J. de Valdéz, Diálogo, 115

em puñar. P. J. Vera, Pueblo, 199

empuñe. C. Andrade y C., Notas en (omi
sión). G. H. Mala, Sanagüín, 161

enantes. R. Menéndez P„ El cantar, 637 
R. Romero y L. A Guayaquil, (El 
Univ. 27/Jun./71)

encandelillado. J. Gallegos L., Cruces, 
79

encarado, mal. F. Quevedo, Suerlos, 339

(enclítico) Ch. E. Kany, Sintaxis, 145

énfasis. El Comercio, 6/Mar./80

enferma. J. M. Astudillo, Carretera, 145

enfermarse. 11. Salvador, Noviembre, 227

en ta llad o r. L. Moscoso V., Leyendas, 3

entable. J. M. Astudillo, Entre humo, 5

entrador. P. J. Vera, Pueblo, 24

entrar. D. Camón, Porqué, 76

entrlego. J. A. Campos, Cosas, 20

entusado. C. Pesántez, Mi última, 13

época de la chispa. J. Dávila V., Relatos, 
17
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es que. P. Barriga, Cuentos, 1S
J. de la Cuadra, Nieta, ( 0 0 .  CC., 6) 
J. Icaza, E n las calles, 180 
Ch. E. Kany, Sin taxis, 298 
A. Pareja, E l m uelle, 27

esblrrismo. J. Icaza, E l chulla , 25

esbirro. A. Borrero, R efu tación  l , XVIII 
J. Icaza, E l chulla, 25 
G. H. Mata, Sanagüin, 31 
A. Moncayo, A ñoranzas  
J. Montalvo, M ercurial, 135

escarpín. A. Campos, La boda, 512, 
B E M

escoba de la bruja. E l C om ercio, 26/Jul./ 
30

escribano. M. Moreno, La niña, (P oetas  
rom ánticos, 491, B E M )

\

escribiente. R. Murgueytio, Cerro, 158

escudilla. S.C oTáero, Sab ía  usted ,(H oy, 
22/Jun785)

i . .
escuraría. J. de la Cuadra, Banda, ( 0 0 .  

CC., 392)

ese. J. Dávila V., D afne, 87 
G. H. Mata, Sanagüin

espanto. J. Dávila V., D afne, 73

espinilludo. J.C.Josse, P látano, (B a jó la  
carpa, 35)

espinera. J. de la Cuadra, N ieta , ( 0 0 ,  
C C , 17)

espino. F. Samaniego .A rboles, (E l Com., 
8/Jul784)

esponjamiento.i. Móntalo, Siet. Trat., 11, 
382

espuela. A. Llorct, P alom ino, (E l Com., 
14/Dic780)

estado interesante. W. Bcinhaucr, E lhu-  
m orism o, 58
J. Montalvo, Siet. Trat., II, 282 
G. Papini, E l espía, ( 0 0 .  EE., III, 
649)

estanco. J. M. Pcmán, Signo, 31

estanquero. A. Cueva, La estanquera, 
(Rev. L iteraria , No. 16,1903, Lu
ja)
A. P. Chávcz, U na flo r , (Leyendas  
Ecuat., 144)
E l popu lar, 30/Jun./1864, Cuenca 
Libro de Cabildos, XV, 232, 6/ 
Jul71616, Quito

estanquillo. J. Carrera A., La tierra, 113 
J. L. Mera, A nto log ía , 261

estar en la luna. J. L. Mera, A nto log ía  
S. Covamibias, Tesoro

estar frito. A. Carrión, N otas, (E l Com., 
1 l/Aglo782)

estar sufriendo. J. Montalvo, Siet. Trat.,
II. 282

este. Ch. E. Kany, Sintaxis, 171 
G. H. Mala, Sum ag, 12 
P. J. Vera, P ueblo, 27

esterilla. I.Egücz, Linares, 31 
J. Valdano, H uellas, 112

espión. E. Rivadeneira, El destierro, 21
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estribera. A. DonosoC., Episodios, 70 
R. Menéndez P., ETcantar, 675

estrlbero. A. Cordero P., Léxico, 123
M. Corylé, Mundo, 75
N. Martínez, Guandos, 151

estribo, la del. J. M. Astudillo, Entre 
barro, 31
J. Icaza, El chulla, 100 
R. Murgucytio, Cerro, 158

extenslonista. A.Carrión, La llave, 139

estilar. E. Terán, El cojo, 26

F
falcal. A. F. Rojas, Exodo, 30

falque. F. Samanicgo, Arboles, (Hoy, 8/ 
Jul./84)

faltaba más, no. J. Rivadcneira, Un mes, 
' 1 (LICom., 22/Enc./83)

fanesca. J. Pazos, Levantamiento, 85

fatal, (entrevista callejera, Quilo, 1985)

favor + verbo. W. Beinhauer, El español 
coloquial, 122

fcrnansánchez. G. Ramón, Tierra, 24

feroche. P. Tinto, Tonel, (El Telégrafo, 
12/May./71)

fiador. J. Montalvo, El espectador, 300

fiam bre,sin. A. LunaT., Ternuras, (Hov, 
28/Míir./87)

fiera. T. Carvallo, Simón Bolívar, (El 
Univ., 25/Jul773)

fiero. A. Hurtadode Mendoza, (citade H. 
Vázquez, Reparo s, 185)

frlerro. G. Mera, Lucero, (LosMej. Ctos., 
266)

flgueroa. J. GallegosL.,Madereros, (Los 
QSV, 116)

figuras de pan. J. Pazos, Levantamiento, 
59

filático. L.MoscosoV., Conscripción, 36 
Fr. V. Solano, OO. CC., II, 314

filo. A. Costales, Los quichuas, 128
G. Galarza, Paseo, (Libro de posta, 
36)
R. Murgueytio, Cerro, 22

finanzas. G. Cevallos G., Historia, 371
C. J. Córdova, Un millar 
Fr. V. Solano, OO. CC., 111,179

foco. A. Cuesta y C., Hijos, 106 
C. Dávila A., Cuentos, 11
I. Petroff, Delmira, (El Com, 17/ 
Feb./80)

follón. L. P. Sánchez, Lejos de la tierra, 
(LosMej. Ctos., 219)

forestal. Ley de Fomento Agrícola

frailejón. F. Sainanicgo, Poesías, 136

fregado. G. II. Mata, Sumag
J. L. Mera, Antología, 198

fregar. G. A. Jácome, Garzas
J. Montalvo, Catilinarias, II, 196
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r ’ El popular, 30/JunJl 864, Cuenca

freile. F. Lope de Vega, Fuenteovejuna, 
16

fresco. L. Martínez, Las delicias. (Los 
Mej. Ctos., 43)

fritada. E. Cárdenas. Polvo, 22 
G. A. Jácome, Garzas, 61 
A. Montesinos .Arcilla, 13 
M. Velasco, El carnaval, (ElCom., 
Supl. Dom., 26/Nov./84)

fritadería. P.Torres.(ElCom, 16/May./ 
80)

fuerte. A. Camión, La llave, 87

fuete. R. Crespo T., Los Punías, (Los Mej. 
Cios., 74)

fumón. J. C. Josse, Plátano. (Bajo la car
pa, 38)
A. Noriega, Cinco inútiles, (Libro 
de posta. 20)

fundas, ni de. A. Camión, La llave, 11

fundlario. Rev. de Planificación, No. 1, 
1968, Quito

fundido. F. Villamoel. (El Comercio, 17 
Jul./80)

fustán. A. de Alcedo, Diccionario
R. del Valle Inclán, Sonata de es- 
tío, 88-9

futre. R. García, El retomo, (El Telég., 2J 
May./71)
A.Orúi,Juyungo, 15

G
ga. G. Noboa, La leyenda, (El Coni, II 

Mar./68)

gagón. M. Gutiérrez, Sobre el origen, 
(Rev. de Antropol., N° 7, p. 64, 
julio. 1976, Cuenca)

galpón. P. Herrera, Voces provinciales

gallada. C. Mena, Cajón de sastre, (Hoy, 
l/I:cb./86)

gallareta. N. Palomino, Lamento, (El 
Univ., 27/N1ay./68)

gallazo. J. Icaza, Huayrap., 50

gallinazo. A. de Alcedo, Compendio his
tórico, BEM
T. Wolf, Geog. yGeol., 457

gallo. R. Pérez. T., Micaela, 40 
A. Ubidia, Sueño, 46

gallopitlna. J. M. Astudillo, Por donde, 
34

gamalote. J. Rumazo, Documentos, IV, 
29
T. Wolf., Geog. y Geoi, 424

gamonal. A. Andrade Ch., Espigueo, II, 
160
J. de la Cuadra, Chumbóte, (0(), 
CC, 290)
P. Jarainillo A., El indio, 330

j

gamonalismo. P. Jarano i lo A., El imlio, 
330

gana, de. G. II. Mata, Sumag, 6
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gancho. A. Andrade Ch., Espigueo, II, 30 
J. M. Astudillo, Carretera, 143 
M. Cervantes, Quijote, 385 
M. Muñoz CM Otra vez, 29

gangocho. J. Valtlano, Huellas, 35

ganso. J. Munícúvo, Regenerador, II, 155 
S. Covarrubias, Tesoro, 628

garúa. C. Dávila A., Fr. V. Solano, 10 
M. Sánchez A., Pluvia Isabel, (E[ 
Corrí, 30/Jul./67)
M. A. Silva, Tarde, (Poetasromán
ticos, 448, DEM)

gastar pólvora en gallinazo. M. Vargas
I, 1., La ciudad, 160

gatera. P. Herrera, Voces provinciales 
II. Toseano, El castellano, 386

gavilán. D. Aguilera M., Jaguar, 88

gegén. D. Aguilera M„ Don Goyo, 21

gente. L  Martínez, A la costa, 161
J. Montalvo, El Regenerador, 222

gigantón. M. Corylú, Mundo, 69

globo. A. Cuesta y C., Hijos, 90
R. Cordero L., Nostalgias, 54 
J. Dávila V., Ventana, (Hov, 7/jul/
84)

gloriado. E. Tcrán, El Cojo, 49

gobernador. T. Wolf, Geog. y Geol., 527

godo. R. Andrade. Claraboya, (El Corrí, 
1 l/dic/80)
M. J. Calle, Leyendas, 197

J. de la Cuadra, El fin, (00 . CC., 
286
J. C. García, Colombianismos, 
(Rev. Univ. de Antioquia, N° 102, 
p. 318,1951)
J. Montalvo, Geometría, 97 
El Quiteño Ubre, N° 5 ,9/jun/l 833, 
Quito
Copla popular. Poesía popular, 
194, BEM)

golear. El Comercio, 6/mar/80

golpe de ala. M. A. Rodríguez, Historia, 
4

golplsta. R. Andrade, Claraboya, (El 
Com., 3/jun/80)

golloriento. G. H. Mata, Chorro, 13

gono. B. Barreto, Hijos, 38

gorrlto. J. Ribadeneira, Achachay, (El 
Com., 30/ene/86)

gracia. H. Rodríguez C., Caperucito, 51

grada. I. Pctroff R., Delmira, (El Com, 
17/I;cb./80)

graderío. El Comercio, 28/SeL/64

gradiente. J. M. Astudillo, Carretera, 
127
C. J. Córdova, Un millar 
C. Hermida, Huigra, (El Tiempo, 
1/Jun./71, Cuenca)

grajiento. A. Andrade Ch., Espigueo

grajo. A. Andrade Ch., Espigueo 
J. M. Astudillo, Por donde
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gramalote. L. Martínez, A la Cosía, 275 

grandecito. A. Camón .Porqué 

grandísima. J. Dáviia V., Dafne, 85

grillo. J. Gallegos L., Cruces, 2 11
E. Viteri. El oficio. (Cuentos es
cogidos)

gringo. B. Camón. Elnuew relato. 1,223 
A. Camón, Pangóla, (Antología, 
IV. 303)
F. iglesias, Cómo debe testar, 11
G. li. Mata, Dolores, 49
T. A. Sackclt, El arte. 63
I r. V. Solano. 0 0 . CC.. 11,125
F. Tobar G., Aventuras, (El Com, 
23/MarV80)

l; ‘ ■ - ,
guaba. A. Camón. La manzana, 38

guabisay. T. Crespo de Salvador. Ana, 1 i

guabo. G. Noboa, La Leyenda, (El Com, 
7/Mar768)

guaca. R. Romero y C , Quítenla

guaco. N. Eslupirtán B„ (Juayacancs, 48

guaccho.G. Mera, Lucero, (LosMej. Ctos., 
265)

guachapelí, i. de la Cuadra, Sangurimas, 
(00 . CC, 42)

guadua. J. Rivadcneira. Las tierras, 99

guadúa. N. Estupiñán B., Cuayacanes, 
16
L. Martínez, A la Costa, (Novelis
tas y narradores, 245, DEM) 
A.Ot\iz,Juyungo, 10

guageho. J. Ica/a, Mama Paccha, 206

guagra. C. II. Mala, Sunuig, 23

guagua. J. Camuñas, El indio, (El Com, 
25/MayV8ü)
M. Gu liúrrez, Sobre el o rigen. (Rcv. 
de AnlropoL, N° 6, p. 59, 1979, 
C uenca)
J. Ica/a, El chulla, 128
G. II. Mala, Sumag, 7 
J. Valdano, Huellas, 31 
Picapiedra, (El Tiempo, 23/MarV 
80, Quilo)

gualgura. A. Orti/, Juyungo, 15

guall». ( \  Andradc y ( ’., Itarro, 56 
G. II. Mata, Sumag, 30

guambi. A. F. Rojas, Exodo, 410

guam bra. P. ( ’arvalho Neto, Folklore 
Poético, 203
P. Cuvi, Historias, (Rev. Diners, 
N° 22, p. 34, l)hre./82, Quilo)

g i i i í i a c h l s h c a .  A. ( ’arrión.  Notas, (El 
Com., 1 7 / M a y / 8 0 )
J. Icaza, Mama Pacha, 193

g ü l r a c c h u r o .  P. Carvalho N., Folklore, 
1 9 3
I .  H g ü c z ,  Linares, 5 1

gültlg. R. Arias. El premio, (Rev. Hoy, 23/ 
l ;cb./83)

g u l l á n .  C .  Andradc y  C . ,  Parro, 3 1  

g u s t a r .  A. Andradc O í . ,  Chacota, I , 1 3 2

í ■ • ; 5 i: : * : í
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H
h. M. Alonso, Enciclopedia 'del idioma 

L. Cordero, Diccionario

liabal. A. Andradc Ch., Espigueo, I I ,  52

haber. J. A. Campos, Cosas, 36 
A. Cárdenas, Notas, 108
O. Catalán. El español, (Pres. y 
Ful., 1,243)
J. de la Cuadra. Caí/íg0 , (00 . CC., 
283)
R. J. Cuervo, Apuntaciones Crít., 
21 1

hablar. (1. II. Mala, Dolores, 157 
C. R. Tobar, Consultas, 269 
I I .  Vázquez, Reparos, 205

hablar a calzón quitado. J. K. Adoum,
Marx, 99

hablar en cristiano. R  Tcrán, El cojo, 
216

hablar piedras. J. Dávila V., Relatos, 112

hace fechas. I). Aranjo, La liebre, (Hoy, 
19/May./K6)

hace tiempos. G. 11. MuliuSanagtíín, 120

hacendado. \ [. Cárdenas, Juegos, 31

hacer cola. J. Iea/a ,Huasip., (B.Carrión, 
Nuevo Relato, I, 230)

hacer el favor. J. li. Adoum, Marx, 114 
(1. García M„ Cien años 
.1. Ica/a, Huayrap., 50

hacer fiestas. J. Montalvo, Mercurial, 
139

hacer flecos. R. Palma, Tradiciones, I, 
398

hacer gente. J. Montalvo, Siet. Trat., I, 
187

hacer la barba. O. Sarmiento, Cuenca, 
27

hacer la firma. J. L. Mera, Antología, 
275

hacer roncha. A. Alomía, El cáncer, (El 
Univ., 15/Agto/73)

hacer seguir. II. Vázquez, Reparos, 210

hacerse del angosto. T. A. Sackett, El 
Arte, 98

hacerse el sueco. J. Montalvo, Calili- 
narias, II, 164 ,
A. Webcr, Historia de la Cultura

hacerse del rogar. J. L. Mera, Antología, 
123

hacerse la paja R. D. Buitrón, La cañada, 
(Libro de posta, 23)

hacerse un número. R. Villacís, Abalo
rios, (El Corrí, ll/Dic./83)

hacienda. J. Montalvo, Capítulos, II, 36; 
El espectador, 32

hacha y machete, de. J. Montalvo, 
Mercurial, 59

hágame el favor. J. Ribadcneira, Las Tie
rras, 194hacer fieros. J. L. Mera, Antología 

J. de Valdez, Diálogo, 144
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hagas, no te. A. Pareja, E l m uelle , 103

halí. F. Samaniego, P oesías, 128

hallulla. V. García de Diego, Etim ologías, 
490

hasta la pared de enfrente. R. Pérez T., 
M icaela , 32

hecho el. J. Montalvo, Siet. Trat., 1,352

hecho tierra. J. Chantre, H istoria , 733

hey. J. M. Astudillo, C arretera , 114 
J. A. Campos, C osas, 36, 37

hlguerón. J. Estupidán T., R ela tos, 126

higülla. L. Cordero, B o tá n ica , 19

hijoaputa. L. Moscoso V., E sp a d a ch ín , 
28
R o m a n cero , 374

hilar. C. Andrade y C., P o esía s, 133 
A. Cuesta y C., H ijo s , (3. Camón, 
N u e v o  re la to , 1,527)

hllodechülo. S. Espinosa, G uaguas, (H oy, 
2/Nov783)

hincarse. E. Cárdenas, Ju eg o , 32 
M. Cervantes, Q u ijo te , 242 
J. L. Mera, A n to lo g ía , 10 
G. Semblantes, T ierra , 240 
R. del Valle Inclán, L o s  c ru za d o s ,  
67

hincha. J. Ribadcncira, l o d o s  d e  a cu erd o ,  
( E l  C o m ., 21/l;eb./80)

. - ' ~‘r : ' fZ

hirvición. G. 11. Mala, S u m a g , 148

hirviendo. G. 11. Mata. Sum ag
J. Montalvo, C utilinarias, II, 190

holán. M. Cervantes, Q uijote, 212

hombre. P. Palacio, D é hora , 103
E. Pardo Bazán, P azos, 203

hombrearse, i. Montalvo, E l Cosm opolita

hombría. A. Luna Tobar, M editac iones, 
(E l M ercu rio , 6/Oct782, Cuenca)
J. Ortega y Gasscl, E spaña , 90

hondra. R o m a n cero

hora judicial. R. Villacís, O jo d e  pez, (E l 
C o m , 5/Abr./85)

hornado. A. Carrión, La llave, 141 
J. l*a/.os, L eva n ta m ien to , 10

horqueta. C. Üávila A., E l n iño , (A n to 
log ía , IV,332)

hotel. A/.orín, M a d rid , 66
P. I\ Ccvallos, C a tá lo g o , 174 
R. Murgueylio, C erro , 109

huuhtsuy. M.Corylé, M a d re , (R ev , M o r-  
la q u ía , N" 13, Cuenca)

hua, hua, hua. 11. Toscano, E l esp a ñ o l, 
366

huuca. Mons. I\ Gotv/álcz Suárcz, H is 
to r ia , In v e s tig a c io n e s , 123, B E M  
G. Serrano, H is to r ia , (R ev . d e A n -  
t r o p o í , N°6,p. 149, Jul./79, Cuen
ca)

huachimán. C. J. Córdova, U n m illa r

huacho. M. Corylé, M u n d o , 87 
E. Donifít/., In d io s , I3l

1008



huagra. P. J. de Velasco, Historia, I, 155

huahua. J. de la Cuadra, Barraquera, 
(OO. ( C . 336)
(i. II. Mata, Chorro, 171 
J. Montalvo, Siet. Tral., II, 265

huahuarrón. C. Pesántez, última saetilla,

huallca. C Andrade y C , Barro, 32
(i. 11. Mata, Sunuig, 69 ,
I '. Samaniego, Presente, (FATiem
po, 27/Jul./71)

huallmico. A. Cuesta y C., Hijos, 116

huam hra. ( \  DA vi la A., Cuentos, 11 
P. J. Vera, Pueblo, 23

huando. Ci. 11. Mata, Honorato Vázquez, 
111

huango. A. Cuesta y C., Hijos, 21 
M. Coryló, Mundo, 61

hiiuntu. l \  Barrica, Episodios, 71 
E. Espejo, Reflexiones, 164

huaquear. P. Norton, La pila, (¡A Com., 
3 l/Mar./KO)

huuqucro J. Arriaga, Apuntes, 82
Mons. C. González Suárez, His
toria, VIII, 3
P. Norton, La pila, (El Com., 31/ 
Mar./KO)

huaractactac. MaryC\)ryl<í,/V/auJo, 118 
Selección. La escoba, 162

huarhuar. M. Muñoz C., Cuentos, 73; 
Otra vez, 147

huasca. J. R. Buslainane, Para matar, 26

J. Icaza, Huayrapam., 284

huasicama. M. Corylé, Mundo, 87
J. Montalvo, Siet. Trat., I, 264, 
(guardacasa)
Ii. Moreno II., Trilogía, 57 
Código del Trabajo

huasicamía. J. Ponce, A espaldas, 53

huasipichay. A.Carrión./Vo/as, (ElCom, 
31/Mar./79)
S. Espinosa, El milagro, (El Com.,
1 l/Aglo./83)

huasipungo. L. Cordero, Diccionario
J. Ica/a, Huasipungo, (B. Carrión, 
Nuevo relato, II, 239)
R. Murgucytio, Cerro, 137 
Constitución política, Arl. 185

huasipunguerism o. A. Costales, Con
diciones

huasipunguero. J. Márüncz, Historia, 
Cuentistas. Cías. Ariel, I, 139 
L. Moscoso V., Raíces, 15 
J. Rivadeneira, Las tierras, 174

huelga. M. Muñoz C., Cuentos, (B. Ca
rrión, Nuevo relato, II, 457)

huerta. E. Espejo, Voto, 220, BEM

huevón. R. Rodríguez C.,Memorias, 12/ 
Ocl./83, Guayaquil

hulcundo. M. Corylé, Mutulo, 45

huiracchuro. M. Muñoz, Otra vez, 156

huLsto. A.EunaT., Gracias, (ElMercurio, 
15/AbrV85)
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huito. U. Obcrcm., Los quijos, 142

huizho. 1.. Cordero, Botánica, 25 
Fr. V. Solano, Viaje a Loja 
J. Ve lasco. Historia

hum anarse. A. Cordero 1\, Léxico, 166 
G. 11. Mala. Suniag, 62 
A. Malcus, Riqueza, 199 
C. R. Tobar, Consultas. 274 
11. Vázquez, Reparos, 225

humita. A. Malcus, Riqueza, 199

I

ignorante. C. J. Cela, La familia. 38

im parto. C. J. Córdova, Un millar

Impajaritable. G. 11. Mala, Dolores, 116

Incalcato. R. Romero y C., Condórica- 
mente

Incanato. L. Monsalvc, Indio, 119

incario. G. Ccvallos G., Reflexiones, 1, 
423
L. Cordero C., Azuay opina, (1:1 
Com, 6/Mar./80)
L. Monsalve P., El indio, 75

incaismo. G. Ccvallos G., Reflexiones, I, 
125

incásico. Mons. F. González Suárcz, 
Prehistoria, (Anales, p. 54,1968)

Independiste F.Tcrán, J. Mejta, (El Com., 
21/Feb780)

indiada. A. Andrade Ch., Chacota, 20 
J. Ica/a, Huasip., 249 
G. A. Jáeomc. Barro

indio. J. J. Paz y Miño, De qué mismo, (El 
Com, 20/May./84)

Ingón. J. M. Asludillo, Morlacadas, 12 
M. Muñoz C., Otra vez. 83

ingrimo. J. Cornejo, Fuera, 156

inmundicia. li. Tcrán, El cojo, 111

inocentes. I.. Robalino I)., G. García 
Moreno. 578

insinuación. Ley de Tránsito Aéreo

Insolitario. C. Andrade y C., Hombre, 
337

instructivo. A. Luna T., Especulación. 
(Hoy, 11/1 *ne786)

Interiorano. J. Cornejo, Apellidos pueblo- 
vejenses
El Universo, 27/()cl./7l

inusual. R. J. Sendcr, En el zodíaco, (El 
* Com. 28/l;eb./80)

iño. L. Cordero, Estudios, 12 
G. H. Mala, Atacocos, 10

ira  pastar chirotes. A. Camón, La llave

Ishpingo. A. F. Rojas, Exodo, 35

Ivierno. J. de Valdéz, Diálogo
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J
á

Jaba. A. Ubidia, Sueño, 19

Jabonar. F. Cárdenas, Juegos, 80

Jahuay. C. Andrade y C., Barro, 13
R. Granizo, Cantares, (El Com., 
23/May./83)

Jalado. D. Aguilera M., Don Goyo, 75'

Jarandina. J. Rivadeneira, Las tierras, 
204

Jebe. J. Gallegos L., Cruces, 2
La balanza, p. 3, 4/Fne./1840, 
Cuenca

jején. A. Ortiz, Juyungo, 22

Jeringuear. G. H. Mala, SanagUín, 7

Jíbaro. P. F. Ccvallos, Resumen, 467-68, 
BEM
Mons. F. González Suárcz, His
toria, I, 54
V. Luna, Corazón, 62
P. J. de Vclasco, Historia, I, 267

Jicama. A. Cuesta y C\, Hijos, 51
J. Carrera A., Una civilización, (El 
Com., 6/l)ic./71)

Jipi. J. de la Cuadra, El desertor, (00 . 
CC„ 304)

jip ijapa. J. A. Campos, Cosas, 126 
G. II. Mata, Dolores, 183 
R. Palma, Tradiciones, i, 195

Jívaro. C. Andrade y C., Poesías, 57
R. Romero y C., Contlóricamcnie

joder. E. Cárdenas, Polvo, 35
R. Salazar T., Por así, 133

Jocha. P. J. Grimm, Arte, 14

Jodido. B. Carrión, Porqué, 163
J. de la Cuadra, Sangurimas, (00 . 
CC, 454)
J. Gallegos L., Madereros, (Los 
QSV, 116)

Jora. P. F. Cevallos, Historia, VI, 149 
M. Corylé, Mundo, 67 
J. de la Cuadra, Barraquera, (00 . 
CC., 340)
M. Moreno Mora, Diccionario
R. Murgueytio, YachayHuasi, 332 
G. Noboa, Leyenda, (El Com., 7/ 
Mar./68)
J. Pazos, Levantamiento, 37

Jorga. B. Carrión, Por qué, 106 
P. Cuvi, Historias, 34
S. T. Mora, La jorga

jornalero . Cód. del Trabajo, Art. 130

joyapa. R. CrespoT., Leyenda, 6 12, BEM

Juato. F. Cárdenas, Polvo, 50 
J. Dávila V., Relatos, 16

jue. J. A. Campos, Cosas, 172

juerte. G. II. Mata, Sumag, 2

ju g a r a las bolas. B. Carrión, Por qué, 
113

Jumético. F. Gil Gilbcrt, Nuestro pan 
P. J. Vera, Pueblo, 21

junio. J. de la Cuadra, Chichería, (OO. 
CC., 358)
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ju re l. D. Aguilera M., Don Goyo

ju re ro . J. M. Asiudillo, Carretera, 114 
M. M uñoz C., Cuentos, 56

ju rg a r .  N. Estupiñán B„ Guayacanes, 
1 2 1

ju y u n g o . A. Orliz, Juyungo, 50 

juzgón . H. Vázquez, Reparos, 231

■;.i j- ¡. '

kerosine. R. Murgucylio, Cerro, 14

kikuyo. J. Dousdcbés, De esto, (lidiera
po, 26/Jul./80)
W. Franco, Los árboles 

u C. Palacios S., Nuevos rumbos, (El
Univ., 20/Abr./71)

- ha. i i i

i i11 * l * Jij
> •

1 por r. R. Eapcsa, Historia, 385 
11. Toscano, lil Español, 87

lab ia . O. Sarmiento, Cuenca, 11

lad ea r. P. J. Vera, Pueblo, 199

laicho. M. M uñoz C ,  Cuentos, 29

lam boneróa. A. Carrión,M?/a.f, (lil Com., 
19/Oct./82)

lam eculo. D. Aguilera M., Siete lunas,
, ! 327

J. Ribadcneira, Las tierras, 175

lam pa. A. Andrade Ch., Espigueo, II, 67
C. Andrade y C , Hombre, 395 
A. I;. Rojas, Exodo, 422

lam pear. C. Andrade y C., Hombre, 394

lana. E. Vilcri, Cuentos escogidos, 67

lancha. M. J. Calle, Diog. y Sembi, 180 
E. Espejo, Reflexiones, 161, DEM 
J. Poncc, A espaldas, 25 

lanchar. F. Solísde King, lodo, (M. I lan- 
delsmann, Diezescrit., 132)

lata. M. ('hávez Crónicas, 1 ,188

latoso. J. de la Cuadra, Ayoras falsos, 
(()(). CC., 413)

laurita . I. Egücz, Linares, 65

lav. A. Orliz, Juyungo, 10

lechar. J. Tobar D., Lenguaje, 172

leche. E. Albán, Picardía, 59
D. Bárrelo, Hijos, 34
E. Cíil (iilberl., Nuestro pan, 31

leche de tigre. J. de la Cuadra, Sangu- 
rimas, (0 0 . CC., 501)

lechoso. Ilalconsull, lil arroz, 48

lechucero. J. Mcrchán, Carlas, (El Com, 
29/Aglo./82)

leído. M. Acosta Solís, Nueva contribu
ción, 1,83

lengua de vaca. Cí. R. Pérez, Imagen, (El 
Com, 13/Jul./82)
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ley sólo para el de poncho. M. Chávez, 
El irrespeto, (El Com, 11/Nov./ 
83) :

liberal. A. Camón, Años heroicos, (Vis
tazo, N° 303, p. 26, abril de 1980, 
Guayaquil)
J. L. Mera, El popular, 15/Aglo./ 
1864, Cuenca

libertarlo. C. J. Córdova, Contribución, 
(ver la papeleta de cariño pastuso)

liborlo. A. Camón,¿ Qué pasa?, (Vistazo, 
N'J 303, p. Í6, Abr./1980, Gua
yaquil)

liborisnio. J. Rivadencira, Historias, (El 
Com., 30/Abr./80)

licitar. A. Cárdenas. Notas, 130

limeta. C. Dávila A., Cuentos, 13 
G. Rubio O. Punyaro, 38 
E. Tcrán, El cojo, 83

limosnero. J. L. Mera, Antología, 202

limpiar. T. Banegas, Si las espuelas, 
(Antología, IV, 357)

limpio. L. Martínez, A la Costa, 284
L. Moscoso, Espadachín, 66; 
Raíces, 106
II. Salvador, Trabajadores, 71 

limpión. J. Vázconez, Ciudad, 19 

linchar. Fr. V. Solano, 0 0 . CC, II, 240 

lobo. T. Wolf., Geog. y Geol., 453 

locro. J. Mortalvo, Catilinarias, II 264

P. J.M. Vargas, Elarteecuat., 355, 
BEM

locutar. A. Moreno, Los Peques, (Pano
rama, N° 15, p. 10, Jun./80, Quito)

lodacero. C. Acevedo, La línea 7, (M. 
Handelsmann, Diez escrit.)

lograr. T. Crespo de Salvador, Ana, 6

lonche. P. F. Cevallos, Catálogo

longa. J. Icaza, Huasip., 7
J. Vázconez, Ciudad, 18 
G. Zaldumbide, Páginas, II, 231

longo. P. F. Cevallos, Historia, VI, 141
M. Coryló, Mundo, 61
E. Gil Gllbert, Nuestro Pan, 200
N. Kingman, Dioses, 53 
G. H. Mata, Dolores, 45
M. Moreno Mora, Diccionario

luego. M. Cervantes, Quijote, 877

lujo, de. E. Terán, El cojo, 69

luna. M. Coryló, Mundo, 79

luz. A. Cuesta y C., Crónicas, (El Com, 
19/May./84)
J. Simancas, Proyecto hidroeléct., 
(El Tiempo, 21/MarV80, Quito)

LL
II. C. J. Córdova, El canto cuencano, 10

ss.
J. M. Lope Blanch, Injluencia 
maya, (Thesaurus, t. XXXVI, p. 
419,1981, Bogotá)
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VT. Navarro T., E n to n a c ió n , 135 lluchüchanga. A. Andrade Ch., C hacota ,
R. M e n é n d e z P .,  A p r o p ó s ito , 172 74

1 D R Á E . XIX, ed. Madrid, 1970 u ' ;

. < a , ( llulshi. J.Cejador. E l lengua je . F o n o lo -
! Íla¿tar' V  F e ftá n l  C o n s ta n te s  d e l  vivir, g(Qt 4 n

) í ^ r ^ :Z Fut’ I]L65) G. J. Cela, Ju d ío s , 212
C v/V j come> G arzas, 12 Anónimo. E xco m u n ió n  y  b o fe ta -

11 i ^ *  i Mcr' das, (E l C o n t, 18/Oct780)
llama. T. Woff, Geog. y  G e o i , 455 K>iri- ,  . «•,

llamado. A o t o * .  L éx ico , 184 ^ y ° / 8 o f f£,COm"

n,Íl¿m ao;‘N. Estupiñán B., G u a ya ca n es , 84
i * J , , . ii4 '>♦* í»r ,«■ * - I - > • * .

llam ingo, L.Cordero, D ic c io n a r io  m M
, 1 .Egttez, P á ja ra . 3 1  ' ‘ nu » « *  ! ¡ ' . '

, f P ¡ | c í ^ . W .  r m acabM .A .C am 6n,ia//flve.87

1S1"n 177 macana. ,R.Vcmau ct P. Rivel, Elimo-

Uangache.C.Cárrión.Hcuarro,(E lC o m .,
- Súp/. ftk ,'2 3 /M a y ./8 2 ) ............  T .W olf.C c0 í . y  Ccol.. 531lü. I t 1

lías)iacoi C. Dávila A., Cuentos, 86
hu macanchi. Fr. V. Solano, El Porvenir, 

(22/AbrVl 871, Cuenca)

G *«m»44
(cita de O. Cordero P.,£/A z«ay, ¡ •

rnarichursTSiOiPportivjrirj, / / . «. . *<'  / m acetero. N .EslupiñánB.,Guayacanes, 
C A,Neyes,D iccionario 1 r i •

Q. Sánchez, Una fiesta, (Rev.
mandan! Ecuat,', N° 22, Nov./1890, Quito)

J. L. Mera, Antología, 96

prr,,„a. .a. Il-  • ' • :U " "machetero. N.EstupiñánB„
lUcUa. C; Andrade y C„ Poesías, 14 * 35

P. J. Vera Semilla 42
n  lliglla. Ni Martínez, Los guandos, 253  ̂ v ¿ ^

f / G. H. Mata, Sumag, 43 machetón. G. Noboa, Leyenda, (El Com.,
ru*v ^ 7 /M a r/6 8 )  

llovera cántaros/ M. J. Calle, Leyendas, *. i *,

máchica. M. Corylé, Mundo, 67i> 132 i< h a rá  /> ' fi' ¿*>. 1 ’ . ,
12,‘Abr ./*<>) 1 F. Ward, Tibet, (Nat. Geog. Mag.

Hucho. Picapiedra, (El Tiempo, 5/May./ *" ‘ * p. 152, Fcb./80, Washington)
marstra '7lnQúÍíd) **U,K ** ^ ' * '  J" * 1

m k c.'b/*” / j < machlcha. J. de laCuadra, Banda depue-
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blo, (00. CC., 396)

machl.smo. I. Carvallo G „.Insultos, (El 
Univ.. 9/May./80) '

machito. L. Martínez, A la Costa, 272

macho. C. Andrade y C., Figuras, 34 
E. Gil Gilbcrt, Nuestro pan, 104 
R. Pérez I., Micaela, 25 
R. Villacís, Fin, (El Com, 29/ 
Agto./82)

machucante. A. Carrión, La llave, 127

madrugado. (í. 11. Mata, Sumag, 74

madrugar. G. Rubio O., Nuestros indios, 
264

maduro. C. Andrade y C., Hombre, 397 
E. Gil Gilbcrt, Montaña adentro, 
(LosQSV, 133)

maguey. R. Crespo I’., Idilio. 549, DEM.

maíz. J. Montalvo, Siet. Trat., I, 159

mal aire. C. J. Cela, La familia, 103 
J. Dávila V., Dafne, 73 
A. Ortiz. Juyungo 
G. Ramón, Tierra, 62

mal aire grande. A. Andrade Ch., Espi
gueo, II, 165

mal de ojos. J. de la Cuadra, Los monos, 
(00. CC, 695)

malcriado. S. Guerra, Caricatura, (Hov,
1 l/Ene./86)

malhablado. D. Carrión, Por qué, 113

mal frío. J. de la Cuadra, Los monos, (00 . 
CC., 902)

mala casta. II. Vázquez, Reparos, 246

mala crianza. M. J. Calle, Mi uniforme, 
202

mala leche. A. F. Rojas, Exodo, 38

mala lengua. J. Dávila V., Relatos, 10

malanoche. M. Muñoz C., Cuentos, 17

mala pata. S. Espinosa, Comunista, (Hoy, 
30/Mar./85)
A. F. Rojas, Exodo, 38

malas, de. E. Gil Gilbcrt, La cabeza, (Los 
QSV, 34)

malecón. Fr. V. Solano, OO. CC., III, 317

maleza. C. Dávila A., Poesías, 128

malgenio. R. Villacís, Palabras cruza
das, (El Com., 6/Abr./80)

malgenioso. G. A. Jácomc, Garzas, 13

m alhablado. Picapiedra, (El Tiempo, 23/ 
Mar./83)

malpensar. P. Penacho, Radio grafía, (Ex
preso, 27/Oct./82, Guayaquil)

m alta. G. Noboa, Leyenda, (El Com., 7/ 
Mar./68)

maltón. C. Carrión, Potros, 32
E. Ccvallos G., Acuarelas, 56

mallorca. R. DíazT., El baile, (Antología, 
IV, 346)
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rrJ . L. Mera, E n tre  d o s  tía s, 23 10/Ene786)
J. Montalvp, C a tilin a ria s , 1,184
A. Ubidia, S u eñ o , 19 manganzón, J. Dávila V., D afn e , 87

J v ' t '• » ' • •

mama.. A. Andrade Ch., E sp ig u e o , 1,205 
M. Corylé, M u n d o , 20, , r 
J. de la Cuadra, S a n g u r im a s, ( 0 0 .  

, C C ,  455)
n>L. Moscoso V .^ E sp a d a c h ín , 28 

G. Semblantes, T ierra , 30 ,
' G. Zaldumbide, P á g in a s , 1,2Í2

* . -

manglero. D. Aguilera M., D o n  G oyo , 69

mangóneador. L. Moscoso V., R a íces , 
84

manjar blanco. A. Cuesta O., A n d r é s  F. 
C órdova , (E l C om ., 1 l/Oct./83)

manadera.1 E. GilGilbert, N u e s tro  p a n , •nanJardeleehe.E.Cárdcnas.^o. 193
,-,133. » i  A iA‘ í, i V.»uí .'>55 mano quebrada. R. Pérez T., M ica e la ,

,, 13 -
mamar. C,Andijde yC.,N o ta s ,(E IM e r - ,manosear j l M e ra , A n to lo g ía , 68 

czzrzo, 2/Dic./82) t i
manta. N. Estupiñán B., G u a ya ca n es , 90rm síf n.> «’ / \ ’:

mamita. T. Mera, G u e r r q y p a z , (R. Des- ¡;¡
calzi, T e q t .C r í t . ,1 ,419) manta, de. N. Kingman, D ioses, 52
J. Montalvo, L a  lep ro sa , (R. Des-, 5
c a iz i,T e a t. C rít., 1,217) mañosería. G. H. Mala, S a n a g ü ín , 40

cv-ct'wry» A C * * . r ' 
manavali. J, Icaza, H u a yra p ., 7

f. < • tí:: í. - »• ' 4
mañoso. G. H. Mata, S a n a g ü ín , 40

mancha. J. dp la Cuadra, S a n g u r im a s, . c # ._x
"  j n n  CC. A fO S ' ' mapa. J; Estupinán I ., R ela to s , 76

J. L. Mera, A n to lo g ía , V
f0<XCC.,462)

•» ! ■ ., , ,
mancharlyuyo.J. Máynard, In d ia n a  o f  

C o ito , 87
DíUi * P..tía l ,J l „-w, ' Vi,

mapagiiira. J. J. Paz y Miño, (Jzz¿ tnás, 
(E l C om ., 20/May./84)

mandamás. C. Andrade y C., Im p o r ta n te  '
n p e rsp e c tiv a , (E l  Ü niv., 23/Abr./66) maqulrandl. G. A. Jácomc, Lor P u c h o ,

B. Moyano, A q u e la r re , 42
1 7 . ; ' h:  r-T-í*

* 1 T 1 *1* í‘* * . ‘ ’
mandar a la eme: G: Ortiz C., Ca/dnf 

r (H oy,, 15/Abr785v í - " '
» »• • '!• juey. V; ; .;f ;

mandarse. C. J. Córdova, C o n tr ib u c ió n  
í:- Don Richard,'P r ism a s , (E l U niv., 

12/Abr780) '

manera de más que nunca, a la. C. Ca
món, M is ió n  im p o s ib le , (E l C om .,

í J, » í ! -i. , /, ' ; ¡ • ’l-i

rr. 137

marginaüdad. E l C om erc io , 27/Mar./80
i ' W .

maricón. D. Aguilera M., Ja g u a r , 18 
- J. Gallegos L., C ruces, (L ec tu ra s  

E cua t., 559)

maridaje. B. Malo, U rbina , (P ro s is ta s  d e  
la R e p ., 278, BEM)

;..*« ■ t vam'j í* í H • 1 i ,.i« , >•; , ,
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marimba. P. F. CevaJlos, Resumen, 433, 
BEM
R. Stcvenson, Hist. andDescripl., 
II, 393

marLsquear. D. Aguilera M., Don Goyo, 
128

más antes. E. Gil Gilbcrt, Nuestro pan, 14

más mejor. J. de la Cuadra, Guasinton, 
(00. CC., 42)
G. H. Mata, Sanagüín, 81

más vale. M. Arias, El catastro, 22

más o menos. D. J. Mir, Diccionario, 795 
L. Mostoso V., Raíces

masqué. Fr. V. Solano, 00 . CC., III, 345 
II. Vázquez, Reparos, 255

mashca. P. F. Ce val los, Historia, VI, 149 
J. Ica/a, íiuasip., 232

mataburro. D. Aguilera M., Jaguar, 83

matapalo. J. de la Cuadra, Sangurimas, 
(()(). CC., 450)

mataserrano. J. Gallegos E., Al subir el 
aguaje, (L)sQSV, 140)

mate. P. Naranjo, Zambo, (El Com., 16/ 
Jul./85)
E. Terán, El cojo, 53

matón. F. Pebres Cordero, A vuelo, (Eloy, 
15/Jul./84)

matoso. A. Eloret, El Palomino, (El Com., 
15/Dic./80)

mayor. M. Cervantes, Quijote, 242

mayorca. J. M.Espinosa, 0 0 . EE.,1,132

mayordomo. J. Tobar D., Lenguaje, 187

m azam orra m orada. J. Gallegos L., Cru
ces, 216

mazua. H. Burgos, Interrelación

mecona. N. Estupiñán B., Carta a Saúl T. 
Mora, 1 l/AgtoV84

media. J. M. Astudillo, Por donde, 80 
J. de la Cuadra, Sangurimas, (00 . 
CC., 493)

m edlcatura. L. Moscoso V., Hablemos

m edidor. C. Accvedo, La Línea 7, (M. 
Handclsmann, Diezescrit., 18)
B. Carrión, Por qué, 102 
P. Cisneros, Folklore, 48 
V. Mena, Folklore, (El Tiempo, 
26/Abr./71)
J. L. Mera, Antología, 205, 313
L. Moscoso V., Cuando nadie, 17 
P. Palacio, Débora, 27

medio real. Fr. V. Solano, OO. CC., II, 
243

m ejorante. Ley de Fomento Agropecua
rio

melcocha. A. Carrión, La manzana, 38
M. Coryló, Mundo, 142 
V. Luna, Corazón, 10

melodio. A. Cuesta y C., Hijos

melloco. J. Carrera A., Una civilización, 
(El Com., 7/Dic./71)
J. Montalvo, Siet. Trat., 1 ,157
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mercar.' D. Aguilera M., D o n  G o yo , 126 
V. García de Diego, G ra m á t. H isi.,

{ 7 H i i T Í ! w 2 2  1'  4. '*« 1 h*  '-n

* i \
mercé. R. Andrade, P a c h o , 30

A J. E. Semanáte, E l tin ter illo , (R. 
¡i Descalzi, 7ieaf.» C rít., II, 503)

merendero. E. Pérez de Oleas, H is t. y  L e -  
moaíuh ye n d á S i fE lC o m ., 26/May./66)

i ? merienda.H.Salvador, T ra b a ja d o res , 49

i rniesero.is/ C om ercio] 17Jul./65

mesmo. L. Moscoso', C o n scr ip c ió n , 14

r('mestizo. C. Andrade y C., F ig u ra s , 21 
Mons. F. González Suárez, H is -  

Enorlüt( to r io , IV, 148 y > < ' *'
4 L. Moscoso V., E sp a d a c h ín , 57

• í . A m ií.i-k  v r  . />;». -¡¡rji . *.7" • 

meter cucbaraVA. CaitíónV Mofas, (E l
< C o m ., 31/Mar./83)
A.. ( ';v i wii ¡Ji í U:»v. í'A» •

meter el pico. 7; Móntalvo, C apítu los^ I,
ío o  v - ' 1 - ‘ ■

V < ¿.

' A, Montesinos, A r c i l la , 1
R t. .i //.-< ■

meterlapata.C. J. Celâ  y/fl/e, 76 , {
* ! ¡ ■■ /V,

meterse. G. H. Mata, S u m a g , 26

m . .r' i/vX* \  * *■ *’ f, vt-H. :
mezquinar. H. Mata, S a l, 127 ,

,L. Moscoso V., E sp a d a c h ín , 255 
‘ C. Pesántez, M i ú ltim a , 14 
H. Vázquez, R e p a ro s , 262

m o rí;» *  í.'í m  i t? \ j A f ) " s .  í - • i t ,
miércoles., C.. (Jamón, P o tro s , 73

J. Rivadeneira, Z/w T ierra s, 214
fV T n rrO i ' f . tí*. A .  . , / A * -  • -
mierda, de. J. Dávila V., E l te s tig o , (N a -

morltf, / r o c io n e s , 121) ¿ > , . ; ^
P. J. Vera, T iem p o , 194

miga. J. Dávila V . ,  D a fn e , 88

{* miguelito. A. LunaTobar, A/£<Zi'fac/0 /ie.s, 
(E l M e rc u r io , 6/Oct./82, Cuenca)

$IS& t fc ti ■-<í* » A «i1 *

mijarra. G. A. Jácome, Barro, 239

n milico. E. Cárdenas, P o lvo , 170
C. Camón, P o tro s , 29 

? 1' J. Gallegos L., C ru ces , (L e c tu ra s  
e c u a t., 561)

mili tanda. P. J. Vera, L o s a n im a le s , 67 

mímico. E l C o m erc io , 17Mar./66 

minador. M. A. Rodríguez, H is to r ia , 19

mindala. P. F. Cevallos, R e su m e n  448,
• ^  B E M

O. Sarmiento, C u en ca , 11

minervista. M in is te r io  d e l  T ra b a jo , C u a -  
a ' «' d ro  d e  S a la r io s  M ín im o s

• minga. F. Barriga, E p iso d io s , 52 ’
M. J. Calle, R a za  ven c id a , (L o s  
M ej. C ios., 71)

iW ' M. Corylé, M u n d o , 74
P. J. Vera, P u e b lo , 135
G. Zaldumbidc, P á g in a s , 1,231

minguero. A. Camón, L a  lla ve , 151 
J. Icaza, M a m a  P a ch a , 192 
In fo rm e . Misión Andina, Julio, 

u" ’ir ;1967, Quito

misa del Niño. R.Darquca, L a  c h o la  
i cu en c a n a

misia. G. H. Mata, S u m a g , 7
i1' ,, ; i *

mismamente. E. Gil Gilbert, P o r  g u a rd a r, 
(L o s  Q SV , 47)

n m
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misionerismo. L. Cordero C., Evangelio, mocho. J. García, La maldición
(El Corrí. 20/Abr./82)

moLsíaca. E. Albán,Revolución, (ElTiem- 
mismito. B. Carrión, Por qué, 163 po, 15/May771, Quito)

mismo. J. Icaza, Cholos, 12 mojojuy. I. Paredes, Folklore, 115
Ch. I*. Kany, Sintaxis, 265
A. Pareja, La heldaca, 217 molo. A. Cordero P., Léxico, 195

miso. J. M. Astudillo, Por donde, 148 molón. G. H. Mata, Manuela, 113

m is h i .  J. Vald;tno,  Huellas, 1 1 0

mita .  A. A a d r a d e  C h. ,  Espigueo, I, 5 9

L. Cordero ,  Diccionario
M. M o r e n o  M .,  Diccionario
i .  J. ( ) lm e d o ,  Discursos, 4 2 1 ,  BEM 
J. R u m a / o ,  Documentos, I, 3 0 4  

J. T o b a r  1)., Lenguaje, 198  

P. D i e g o  d e  Torres, Arte Oxford 
Compact Diel. Webster Jrd. New 
bul. Dict.

m it a y o .  R. Andrade ,  Pacho, 31

N. K in g m a n ,  Dioses, 5 3  

V. Luna,  Corazón, 6 4

.1. J. ( ) lm e d o .  Discursos, 4 2 1 ,  BEM 
A. Pareja,  Di manlicora, 2 3 8  

El popular, 1 0 /J u l . / I 8 6 4 ,  C u e n c a  

Libro de cabildos, X V ,  p. 2 9 6 ,  

Q uito

m i t i m a e .  M o n s .  F. G o n z á l e z  S u á r e z ,  

Prehistoria, (Analesde la Univ. de 
Cuenca, p. 4 0 .  1 9 6 8 ,  C u e n c a )

m it in .  A.  M a te o s ,  Riqueza, 2 6 0

m o c o r a .  J. G a l l e g o s  F. ,  Cruces, 2 

A. M a l e u s ,  Riqueza, 2 6 0

m o c h a .  I r. A.  M. Torres, El Padre Val- 
verde, 2 0 4

molle. L. Cordero, Botánica, 40
F. López de Gómara, Historia, 338
F. vSamaniego, Arboles, (Hoy, 8/ 
Jul./84)

mollete. A/orín, Madrid
E. Pardo Bazán, Pazos, 17

monear. J. Cornejo, Del cercado, (El 
Telég., 5/Scl./71)

inongón. A. Ortiz, Juyungo, 158

monis. P. F. Ccvallos, Catálogo, 86

monitor. R. Murgueylio, Cerro, 18

mono. (i. A. Jácomc, Los Pucho, 130 
El Telégrafo, 12/Sel774, Guaya
quil

montalvo. E. Terán, El cojo, 24

m ontaña. R. Enock, Ecuador, 122 
J. Icaza, Huasip., 239

m ontar a pelo. M. J. Calle, Leyendas, 11

M ontecristi. G. A. Jácome, Los Pucho, 
130

m ontonera. M. J. Calle, Charlas, 42 
R. J. Cuervo, Apuntaciones, 477
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¡■i p:.» J. Valdano, E cu a d o r, 55 ,
i • ‘ - i,

montonero. I i. Cíil Gilbcrt, N u e s tro  p a n ,
<: ....  93 í; i .:: ¿

P. I Icrrcra, V o ces  p r o v in c ia le s  
A. San Félix, P a la b ra s  cru za d a s, 

r.imK (E l  C o m ., 16/Mar./80)
E l C o m erc io , 24/Mar./1915

,„• . f/s/Com., 6/Dic./71)

mos. Ci. 11. Mala, S u m a g , 7

mosquiñana. J. Cíallcgos I... L o s  m a d e 
reros, (L o s  Q SV , 119)

mostrar todo. T. A. SackclU E l a r te , 97

montubio. C. Andradc y C., H o m b re , 409
' j • - , ii ; \ r

montura. J. Icaza, H u a sip ,, 235

moño. B. Bárrelo Ch., H ijo s , 86

morada. J. Montalvo, M e r c u r ia l, 153
~¡ f  '■ t ,

morito. O. Sarmiento,Cne/ico, 103
* \  ,  y i . t ' > /

morlaco. A. Alcedo, D icc io n a r io , IV,
405 ,

nn.a q  Andradc y C, D iscu rso , (Rev. 
C C E . N A , N° 13, p. 39,1957,Cuen
ca)
A. Camón, L a  llave , 66 *
B. Peñahcrrcra, C o n tr o v e r s ia ,  
(V is ta zo , N°305,9/May./80, Gua-

< * yaquil) • '
R. Romero y C., C uenca . ( E l C om ., 
3/Nov768)
Fr. V. Solano, (90. CC„ III, 341 
A. de Ulloa, R e la c ió n  H is t . ,4 34
f • „ : i . , i , «

morlaquía. A. Andradc Ch,, C h a co ta , 25 
L, Cordero D., D iscu rso s , 68 
J. Rivadcneira, T ie m p o s  idos, (E l  

n,n< t C om :, 23/Mar./80) ■ /, <

moros con cristianos. J. Iistupiñán (T„ 
R e la to s , 111

morrocota. A. D o n o so  C ., E p iso d io s , 69

mota. A. Orliz, Ju yu n g o , 426

mote. M. Corylé, M u n d o , 39
R. J, Cuervo, A p u n ta c io n e s  C rít., 
530
J. Icaza, H u a sip ., 243 
J. Pazos, L e v a n ta m ie n to . 103 
M. Velasen, E l ca rn a va l. ( E l C o m .  

:/„ 26/l;eb./84)

motepata. M.J. Calle, M i u n ifo rm e . 165 
J. Cornejo, F o lk lo re  
M. Corylé, M u n d o . 67

mote pelado, li. Ce val los. A c u a re la s , 31

mote pillo. G. 11. Mata, C u sin g a , 45 
O. Sarmiento, C u en ca , 34

motera. S. Cordero de Iispinosa, T é  d e  
,, b ie n ven id a , (H o y , 22/Dic784)

motolo. 12. Cárdenas, Po/vo, 168 
, . V. García de Diego, E tim o lo g ía s ,  

' 484

movimiento, li. Ribadencira, E l d es tierro , 
21

%:

mucha. J. L. Mera, A n to lo g ía , 7
n
muchacha de mano. Ci. A. Jáeomc, L o s  

P ucho . 215
mortiño, C. Carrera A., U na c iv iliza c ió n ,
u- J i-.t i -i. ; ‘ • •
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mucho cuento. J. M. Astudillo, M orla -
ctulas. 22

0

mudada. H. Terán, E l cojo, 151

mudo. K. Albán, P icard ía , 15 

J. Monialvo, Cal ilinaria s  
A. Rodrigue/, E l te rrem o to  
(R. Descalzi, Teat. Críl., II, 712)

muelas, costarle a uno. P. J. Vera, P u e 
blo. 195

muero. R. Andrade, P acho, 70, 72

muertero. H. Cárdenas, Polvo, 123

mugroso. P. Torres, (E l Coni., 16/May./ 
SO)

mullo. L. F. Dorja, La p r im era  carreta , 
(L o sS íe j. C tos., 175)
F. Sarnanicgo, P oesías, 14
G. Zalduinbide, P áginas, 1,212

munídpe. A. Bravo, C artas, (E lC o n i, 1/ 
Mar./80
I I Telégrafo , 10/Mar./66, Guaya
quil

N
nacionalidad. J. Cornejo, F uera , 208

nadies. J. A. Campos, C osas, 50
L  M ostoso V., C onscripc ión , 48

nagua. Cop. Pop.

naide. B. Avila, Ju stic ia  crio lla , (D oce  
Ctos. m anabitas, 54)

D. Aguilera M., E l cho lo , (L os  
Q SV, 31)
V. García de Diego, G ram ál. H ist., 
22

naiden. A. Andrade Ch., C hacota , 79
C. Andrade y C., H om bre, 421 
C. Robles, La isla  vendida , 41

naranjilla. C. Ace vedo, La línea  7, 19 
J. Carrera A., U na civilización , (E l 
C o m , 6/Dic771)
V. Luna, C orazón , 62

natural. A. de Ercilla, La araucana , 80
G. A. Jácome, G arzas, 12; Barro, 
90
G. II. Mala, SanagU ín, 44 
L. Moscoso V., R aíces, 22 
P. J. Vera, P ueblo, 123 
L ibro  de cab ildos, Vol. XV, p. 
151,1609, Quilo. .

necesidad. A. F. Rojas, Exodo, 39

negociado. G. A. Jácome, L os Pucho, 
301

negrerío. A. Orli/., Juyu n g o , 12

negritud. J. C. Jossc, P lá tano , (B ajo  la 
carpa, 37)
L. Moscoso V., H ablem os, II, 136

nem ar. F. Aguirrc, R eceta , 719, B E M
I. Petroff R., D elm ira , (E l Com.,
17/Feb./80)

nevado. A. Cucsla y C., H ijos, 179
J. Montalvo, C apítu los, (Prólogo, 
XXI)

ni de Fundas. R. Pérez T., M icaela , 34
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ni para remedio. I. Carvallo G., Simón 
Bolívar, (El Univ., 25/JulV83)

«iri'!.1 \ ’• • i;v‘; *. , .

nigüento. E. Cárdenas, Polvo, 170 
u 1 G. H. Máta, Atacocós, 43

ninacuro. N. Martínez, Los guandos ( 
G. H. Mata, Sumag, 27

• -. * *1 • i i . N  i*. *■ ¡ • ■ i , i '

ningunear. C. Andrade y C„ Crónicas, 
1 *;;  1 (El Univ., 26/May./70)

A. Camón, Pangóla, (Antología, 
IV, 315)!
J. de la Cuadra, Sangurimas, (0 0 . 
CC., 30)
J.Erazo, Desertificación, (El Com., 

' 26/MayV80)
L. Moscoso V., Hablemos, III, 107 
J. Ribadcncira, Las tierras

i y
niña. A. Andrade Ch., Chacota, 79 
,  , i J, Dávila V., Dafne, 84,85 ,, , 

1̂ . Muñoz C., Cuentos, 78 
R. del Valle Inclán, Los cruzados,

\ '(4 7 ■-( it t . •' *
niño. R. Andrade, Pacho, 9,31 
■ ... i . S. Cordero de E., Tarde, (Hoy, 221 

Aglo./82)
G. 11. Mata, Sumag, 34 

p a ¡ L .  Moscoso V., Hablamos, III, 107 
E. Tcrán, /í/ cojo 
R. del Valle Inclán, Sonalade eslío, 
92jKáCM f. '.'/.r-íCl i i
i  ̂ i! ( M i  < ’ •• •.

niño envuelto. ,R. Andrade, Pacho, 35

no faltaba más. \l. Pardo Bazán, Los 
h.j Pazos, 15 i / tí (..j\ \ i

I ’
no hay como. P. J. Vera, Pueblo, 29
t j K t / i ' y i* * ■ i, ♦ • * t i
no hay de qué. C. J. Cela, Colmena, 56

no levantar cabeza. E. Pardo Bazán, Los 
pazos, 39

no más. R. Andrade, Suburbio, (R. Des- 
calzi, Teat. Crít., 3892)
J. M. Asludillo, Por dónde, 44 
J. de la Cuadra, La caracola, (El 

r ‘ Univ., 5/Agto./73)
A. Cuesta y C., Hijos, 9 

í ’' J A. García M., Estampas, 315 
Ch. E. Kany, American Spanish, 
no más (Hispanic Rev., XIII, pp.

• 72-79)
A. Pareja, La baldomera, 85

, . . ■■ 1 ■ - »

no oler. J. L. Mera, Antología, 268
* * A , \

no te hagas. G. A. Jácomc, Los Pucho, 
216

* ■ "■ A. Pareja, Muelle, 103 ‘ 

nohanillo. A. Cordero P., Léxico, 200 

nogada. E. Cárdenas, Juegos, 193 

noqüear. E: Bonifaz, Cazadores, 49

novio, buscar. P. Palacio, Débora, 27
¡- ; ■ •

nulitar. A. Cárdenas, N o ta s , 144 
A. Malcus, Riqueza, 279

número. E. Cárdenas, Polvo, 158 
Ch. E. Kany, Sintaxis

. > . , % ;
♦ j . * f í i ^ • j  •'*. ¿ • #■*,*■■ * • -

- N

; j|  * w . ¡ V . ¡-'U

ñ. II.Toscano, El español, 106
Ch. E. Kany, Sintaxis ' ’ '

ña. I). Aguilera M., Don Goyo, 63
J. de la Cuadra, Barraquera,
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oca. L. Cordero, Botánica, 38(OO.CC, 281)
G. H. Mala, Sunuig, 137
J. L. Mera, Antología, 264

0

ñang. D. Aguilera M., Don Goyo, 20 
J. Cornejo, Fuera, 216

ñangal. D. Aguilera M., Don Goyo, 53

ñaña. B. Carrión, Por qué, 180
J. de la Cuadra, Tigra, (00 . CC., 
446)

ñaño. J. Cornejo, Fuera, 217
J. Gallegos L., Era la mama
E. Gil Gilbert, El malo, (Los QSV, 
18)
G. II. Mala, Sumag, 123

ñarra. J. Rihadeneira, Las tierras, 21

ñato. M. Cuesta, Poesía inf., 43 
J. L  Mera, Antología, 100 
J. Monlalvo, Espectador, 232

ñeto. R. Andrade, Pacho, 45

ñiño. 1 •. Terán, El cojo, 144

ñusta. J. Erazo, Entretelones, (El Coni, 
15/May./80)

ñuto. J. Monlalvo, Regenerador, II, 115

O

obra de copas. II. Salvador, Trabajado
res, 139

obstaculizar. A. Rumazo, Manuela, 42

ofender. J. A. Campos, Cosas, 36

ojala. Ch. E. Kany, Sintaxis, 310

ojear. P. Alfonso Vargas, Canción po
pular

ojó. R. Andrade, Pacho, 37 
G. H. Mala, Sumag, 6 
J. L. Mera, Antología, 18 
Canción popular, (Poesía popular, 
151, BEM)

ojo de venado. P. Samaniego, Poesías, 
128

oían. C. Andrade y C., Poesías, 119

oler, no. J. L. Mera, Antología, 268

ollero. J. Gallegos L., Ersí, (Los QSV, 35)

olletón. J. M. Astudillo, Por donde, 92 
J. Dávila V., Ventana, (Hoy, 7/Jul J 
84)

olloco. Mons. F. González Suárcz, His
toria

omoto. A. Carrión, Rostros, (Rev. Diners, 
N° 15, p. 75, FcbV83, Quito)
J. Icaza, El chulla, 101 
J. L. Mera, Antología, 233

onde. R. Andrade, Pacho, 12
E. Avcllán F., Manos de criminal, 
(R. Dcscalzi, Teat. Crít., III, 763) 
A. Barrera V., Heredarás, 24 
J. Icaza, Huasip., 20 
P. Palacio, Débora, 107 
J. M. Pereda, Obras, V, 314

1023



orejero, li. Gil Gilbcrt, Nuestro pan, 69.
• I . k -! &. í.n.:; i (í- «' "¡ J

orilla: A. Matcus, Riqueza, 290
} ‘<1 f. i-r».i A ' \r\i¿_/ / ,/ fv’.tn '•{
oscurecida. C. Dávila A., Relatos, 123
í>;:}.u U ík > .  P. ( l ! ; ; í i  S  , /  : > í f .  - i -' C ,  j ‘ ,4 

oscurito. D. Aguilera M., Don Goyo, 24
p . jm  r> ' !  m u s  O  l .  K a n * . v ( a t u s t \  4¡ .a 

oshota. N. Kingman, Dioses, 7
|ia r¿ i . ju t  í .u n h k .n  t* í ( o rP e m

óvalo. DI Comercio,} 28/J u u785 • 

ovscplXi. II. Mala, Chorro, 17:. un

ovo.J. Pazos,Levantamiento, 1 5 9 { , •
i ¡:rn . 1 vM  ?. 

oyte H.Tcrán, 1:1 cojo. 111
p..ii a»iv I . J < ’Ufc. ííüá '::., ¿ *2

padre y señor nuestro, li. Tcrán, DI cojo, 
28 '

pagar el pato. S. 1 Espinosa, Dédalo, (Hoy, 
6/Fcb./84) ’ ,
A. Montesinos, Arcilla, 7

j í ■* ’ ■'4 í V í: '
paico. I). Noler, Las lágrimas, 13

paisa. Picapicdra, (DI Tiempo, 21/Mar7 
! 980, Quito)
'* i'*.  1 i

paja. 1;. Saman iego. Poesías. 133

paja. C. J.Cela, Diccionario, I, 194
» > * \ ,
t  *  1 •• . V ■ i  * /  -  . j  ..

paja deagua. Libro de cabildos, 22/Agto./ 
1957, Quilo,-

p a r a m a d a .  A .  A r u O ^ r C  ft„ i . ' . p t g u t .  • | 

151 A

p¡W J.cJp, Ja {Cuadra, (tan g u rim as ,, ( ( ) ( ) .  

CCt, 40)

p a j a r e r o .  H .  Tcrán, DI cojo. 26 >

p a j a r i t o .  1 ;r . V .  Solano, Í 7 0 .  C C . ,  1 1 1 , 3 6 5  

p a j ó n . ;  'IV Wolí, O##. y G eo l:, 120

paciencia y barajar. M de Cervantes, 
Qujjole, 2Q9 ..
> Di Ifíihu’i i

pacientoso. I. Carvallo, DI gran riesgo, 
p u >a ( & Uniy« 5/Agio./73)>7? r, *U;i

k Cn. i,p.i í !>■ . i.'ii sA
packing. Registro oficial N° 36,23/Ag- 

to./1930, Quito a ;;a f , 2< * 7

pacpdB. BairetoCb;,////0k38 5 <
E. Gil Gilbcrt, Juan del diablo,

puv* JLosQSV, 96)k : ;
R. Vallejo, Daguerrotipo, 48

f ;

pachalina. P. F, Cevallos, Historia, VI, 
146

r*

padre. B. Cárrión; Por qué, .127t& rM  t.
•,/f v, 1 v a n

palabra de Dios, D. Aguilera M., Jaguar, 
19.

palabrear. 1). Aguilera M., Jaguar, 139 
E. Gil Gilbcrt, Nuestro pan 
J. L. Mera, Novios de aldea. 172

evs,»♦*•-* r«*. M ; 1 ,r ' 4 r- --''u .
palanca: J. Icaza, DI chulla, 29 

G. Ramón, Tierra, 33

palanquear. J. A. Campos, Cosas, 25 
2 ,! k* M. Chrtve/. l\, Crónicas, 1,248

/ .1 i-- { • ! ■■ . ,  . ; r' • , ■ ■ : 1 ■ >( *
palanqueo, C;Andradcy C., estabilidad, 

(DI Univ., 29/Abr./66)
M. J. Calle, Charlas, (Cien autores

| < a ísH’*. Dcuat., 14) ¡ . ...
C. Pesántez, ófi última, 43 ¡
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paleta. C. Dávila A., Vinatería, (B. Ca
món, Nuevo relato, I, 515)

*

paletera. A. Ortiz, Juyungo, 46

palo ensebado. R. Villacís, Fin, (El Com., 
29/Agto782)

palo grueso. R. García, Retorno, (El Te
lé g., 2/May./71)
P. Torres, Sol, (El Com., 13/Jul./ 
80)

palomear. I). Aguilera M., Jaguar, 80

palopishco. G. II. Mam, Vázquez, 109

palta. O. Cordero P., Quechua, 135
Mons. F. González Suárcz, His
toria, I, 158

paltana. M. J. Calle, Raza vencida, (Los 
Mej. Ctos., 70)

paite. A. Andrade y C., Hombre, 397 
J. L. Mera, Antología, 225

pallca. C. Andrade y C., Hombre, 409

pambil. I. l'giiez, Pájara, 50
N. Hstupiñán B., Guayacanes, (B. 
Camón, Nuevo relato, I, 514)
G. Ortiz C., Contrastes, (Hcr\, 26/ 
May./85)
T. Wolf, Geog. y Geol, 526

pampa. M. J. Calle, Leyendas, 212 
M. Coryló, Cantos, 7 
R. Crespo T., Leyenda

pan blanco, I*. Cárdenas, Juego, 60 
L. Moscoso V., Espadachín, 57

pan de dulce. S. Cordero de H., Del pri

mer, (Hoy, ll/Ene./86)

pan, queso y rapadura . R. Palma, Tradi
ciones, 393

pana. P. Campbell, Comentario, (Rev. 
Hoy, 3/Jul783)
G. Garzón, Mijito, (Libro de posta, 
43)
A. Jarrín, (El Com. Supl. Dom., 27/ 
Fcb./80)

pancora. J. Cornejo, Fuera, 233

panga. E. del Pino, Las pangas, (El Com. 
Supl. Dom., 22/May783)

pangora. I7. Samaniego, Poesías, 248

pantalones, am arrarse  los. D. Aguilera 
M., Las siete lunas, 260

pantanero. A. Ortiz, Juyungo, 217

paño. A. Cuesta y C., Hijos, 20

papa. P. J. Acosta, Historia, 128
L. Alfonso, Tendencias actúale 
(Fres, y Fui, 1 ,163)
J. Calcano, El español 
Mons. I7. González Suárcz, Histo
ria, I, 158
A. de Herrera, Historia, (Comen
tarios, II, 361, BEM)

papa con capote. L. Moscoso V., Raíces

papa con chaqueta. L. Moscoso V., Raí
ces

papas enteras. J. Montalvo, Siet. Tral.

papel de estraza. G. H. Mam, Dolores, 
157
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papelillo. J. M. Espinosa, 0 0 .  EE „  1,31 
J. L. Mera, E n tre  d o s  tía s

papero. A. Ortiz, E l esp e jo , 191
! * r  , ¡ i ,  i  : ■  ■ ,

papujado. P.CarvalhoNF o lk lo re , 154
(.**•[.<• ‘.y. >n» ; rt un t ■ • r<su

para por más. Ch. E. Kány, S in ta x is , 404

para qué también. F. Pebres Cordero, A  
vu e lo , (H o y , 13/May./84)

parada; R. Crespo T„ L eyen d a , 90

parado. L. Cordero C., A z u a y  o p in a , (E l  
C o m , 15/May./80)

p * . ' l  l .M , ! .  :■ \ • ' / •  •

paralis.C.1 J. Cela, J u d ío s , 232
\ ' ! '•

“ * ' ’ f

paramada. A. Andradc Ch., E sp ig u eo , I, 
151

- i n ,  ( t i .  r .  t i  • ' . . .  .. * -

paramero.'A. Andradc Ch., E sp ig u e o , I, 
151

\>i r ni. A . • >• m . -M. * p  •
paro. IJ. Cordero C., A z u a y  o p in a , (E l  

C o m ., 15/May./80)
V  >! • C ó d ig o  d e l  T ra b a jo

parva. C. Andradc y C., H o m b re , 401 
R. Crespo T., L eyen d a , 95

I»-''- A. Cuesta y C., H ijo s
L. Moscoso V., R a íce s , 207

p  rn- ’ .í. ’

pasaila. M. Muño/.C., C u en to s, 51
j Á  i * ‘ 5! í ¿ ; i  5.a. í. - í Í,* '* * i' *

pasa de que. J. Rivadcnóira, ¿ú.v tierra s ,
8

pasador. S. Espinosa, T ris tes , (H oy, 7/
pv «¿ Feb./86) ! / 'H

pasar de agáche. F. BorjaC, B uh a rd illa , 
(H o y , 15/Abr./83) ' -

pasar misa. S. González de Vega, E l p a 
se, 87

pasar por las armas. G. A. Jácome, L o s  
P u ch o , 135

pase. C. Andrde y C., H o m b re , 197 
R. Darquea, L a  ch o la

„■ ; f

pase del Niño. M. R. Crespo de Pozo, 
■ • P ró lo g o  a  H u e lla s  re c o g id a s  de J.

Valdano, 12
Jim ' : 1 ‘ ■

pasillo. C. Andradc y C., H o m b re , 303 
M. Corylé, C u en to s, 40 
L. Moscoso V., C u a n d o  n a d ie , 12 
II. Salvador, T ra b a ja d o re s , 166 

‘ J. Valdano, H u e lla s , 34

pasta. R. Gómez de a Sema, R e b eca , 76

pastuso. M. Calle, C h a r la s

pata. J. Icaza, H u a yra p ., 117
. i 11 i Al * . < ■ •

pata de gallo. M. J. Calle, fíio g . y  S e m 
b la n za s, 36

pata de muía. I). Aguilera M., D o n
!'* G o yo , 21

11 ■ • ••

pata en tierra. M. J. Calle, M i u n ifo rm e ,
‘ ■ 200

patas de santo. A. Carrión, M a n za n a , 27
í>úi' ;

patalsuelo. J. Andradc II., C u en to s , 62 
‘5 : J. de la Cuadra, B a rra q u e ra , ( 0 0 .

C C ., 340)
G. A. Jácome, G a rza s , 139

patacón. A. Gómez J., Q u ie n  a  c u c h illo  
m a ta , (L ey e n d a s  ecu a t., 151)
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patita. J. de la Cuadra, Sangurimas. 
(00. CC.. 50)

patoja, letra. J. de la Cuadra, Avoras, 
(00. CC., 412)

patojear. J R wMknCm/Todo sigue igual, 
(ldCom..6/Mi\yM))

patrón. II. Salvador, Trabajadores, 122

patucho. S. Espinosa, Recemos, (Hoy/ 
26/l;eb./85)
11. I oseano, Id español, 409

pavada. I Viteri, Cuentos escogidos. Id 
Soñador, 124

pavo, de. Pitapiedra, (Idtiempo,26/Ahr./ 
80)

pechiche. |). Aguilera M., Pon Goyo, 23

pechuga. I*. Tcrón. Id cojo, ISO

pedidera. E. Ccvallos (í., Caras y cari
tas. 14

pedrada, a la. J. M. Astudillo, Tipos, 25 
l ;. Terón, id cojo. 22

pega. 1'. le  tires Cordero. Lcks dependien
tes. (Hoy, lS/l)ie./S3)
( í. Ramón, Tierra, 33

pegar. II. Sala/ar T., Corasí. 112

pegar los ojos, no. C. J. ( ’órdova, Contri- 
bucion (arl. ni gota)
E. Pardo Ba/án. Los pazos, 11

pegujal. J. Montalvo, Siet. Tral, II, 159

peinilla. N. Eslupiñán B., Guavacanes, 
87
A. Ortiz, Juyungo, 70 
(3. Ramón, Tierra, 21

pelado. J. L. Mera, Antología, 45

pelado como una pepa de guaba. A. Ca- 
rrión, La llave, 85

pelo de choclo. T. Crespo de Salvador, 
Ana, 6

pellón. J. L. Mera, Entre dos tías, 21; 
Antología. 297
L. Mostoso V., Cuando nadie, 32

penación. A. Pareja, Don Halón, 273

penca. C. Andrade y C., Las tres, 234

pencaI. C. Andrade y C , Poesías

penco. M. J. Calle, Charlas, 27 
G. A. Jácome, Garzas, 295 
J. Pa/os, Levantamiento, 147

pendejada. Espadachín, 87

pendejo. I). Aguilera M., Don Goyo
R. Andrade, Claraboya, (El Coni,
11/Oic./SO)
B . Carrión, Porqué, 163
L. Mostoso V., Espadachín, 32

pendonero. G. II. Mata, Sanagiiín, 9

peón. Código del Trabajo

peonada. Poema del Mío Cid, 110 
J. Ponte, A espaldas, 14

peor. G. Rubio O., Nuestros indios, 282
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peora. ¡ Arcipreste-de Hitat E l L ib ro  d e l 

buen  a m o r, 38
j h :í W . ! U t. í v . f; A! Mí» f :■ !.?

pepa de h u ab a , m ás lim pio que  una. 12. 
Terán, E l  co jo , 87

pepita» viva la,gallina con su. J. Montal- 
vo, C ap ítu lo s , II, 22

P '- ' . ' i i . - t  1 i  c f a f í  S  (  ' •  A  í :  ’ :U' Í<pepo. S.Espinosa, F e lic e s  pascuas, (H o y , 

6/Abr785)
^ f  r> cah’ ini» r' t. í A I. em

percha.!. Valdano, H u e lla s , 78
perderse. J. A. (2ampps, CoíflJ, 19

A í ílfT H ¡?í •••• í ' M i  l ' P  . *n
p erm an en te . J*. M, Asludillo, H um o, 74 

R, Gómez de la Serpa, Rebeca, 143 
Aj Ortiz, E l  e¿pejoK 196 , . > , ,/f 
D> Viga, Cuentos, 64

pero, ,Cb.E.' Kany, Sintaxis, 157 , ¡ j 
G. H. Mata, Sanagü ín , 16,169

p o n g o  A  1 '* i r < » C í t • i ,  I J í i í 'í : j. í ‘ > 

perol. A. Donoso C., Episodios, 65 
j yr i. Q. Hennida,ips/dn{ (A n a les , 24)

í  [ >r  t, }• i \ > !  t - t ,  1 J I

p e rra . J. M. Asludillo, C a rre te ra , 237,
|*-u ti-161} {-¡. í«rt %< ’-rdc’*’.' m v ■ //v-v 

M,Muñoz,C., 0/ra vez, 156
p e r r a d a  Ar $embjqn(es¿ ,13 ; r  Am ,

?1 *,)»<!'V i

perro. M. Muñoz C., O tra  vez, 145
jutroüUu 1 i f A f - ¡«Ív :■». .>. ¡ \,
perros amarrados. N: Serrano, T ío  Juan, 

( E l  C om . Supl. D o m ., 10/Jun./84)
porsidu a. ¡: . fr.br s íV-njifO. A vut ? ».‘ 
pes. J. Icaza, H u a y ra p ., 174
pesebrera., E.Terán, E l  co jo , 56, ,

pesetâ  Cj Apevedo, L ín e a 7, (M. Han- 
delsmann, D ie z  escritoras, 17)

pesquisa. J. Estupiñán T., R e la to s , 99 
G. González, S a n  J u a n  M o n ta lv o ,

í:»‘ a r ;• -fl_15 \< * ,
J. Icaza, E l ch u lla , 129 

, , F, JLope de Vega, F u c n te o v e ju n a ,  
65

r á rr. jL. Moscoso V., E sp a d a c h ín , 20 
E. Moreno II., T rilo g ía , 57 

pftr. Ii. Rivadencira, E l d e s tie r ro , 20

piagua. A. Orliz, Ju y u n g o , 24 r  «.
A , 4 %

pica. A. Ducaram, (V is ta zo , N°410)
. v e •* 4 ,G. Ramón,Tierra, 12 r.

picado..G, XI. Mala, A ta c o c o s , 24 <
i< " , »

pico de botella, a. (’. Andradc y (!., S o m -  
V< v b ra s, 413 . .. , v .

D. Aguilera M., Ja g u a r , 83 
L. Moscoso V., R a íces , 13

{rari*;. ■> A • i,.** i - > -i . *• • 
picotón. E. Terán, E l co jo , 103
i>*■'•.; . i ■ 1

pichonear. J. M. Asludillo, //ama, 27
. ' * •>. . * ' ■ m ; í- *
piedras, hablar, decir, J. I )ávila. Relatos,

115 .. ,
t- 1 • ■ '* • t.

pilatunada. A. C u c s lu O ., A n d r é s  F. C ór-  
d o v a , (E l C om ., 11/ÜCI./83)

pilche. S. Espinosa, C ró n ica , (E l C o m .,, 
19/Abr783) , ; .

pilo. J. A,.Campos, C o sa s , 75, ,, c r  ¡

pilla. B. Carrión, /A>r qué, 292 
{4f n#, A. Carrión, ¿a //ave, 87 . /

J. Montalvo, E l e sp e c ta d o r , 195

pinche. A. Carrión, h o ja , (E l  C o m ., 10/ 
Ene786) t
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p in d e .  V . C a rra sco ,  Un pueblo, ( Cuader
nos, N °  7, p. 3 7 ,  ju n io ,  1 9 8 3 ,  Q u i 

to)

p in g a n i l l a .  A . C o r d e r o  P., Léxico, 2 1 5

p in g u l lo .  C. A n d r a d e y C . ,P a /a z /¿ / ,  (Anto
logía, 4 9 )

1;. C c v a l l o s  G . ,  Acuarelas, 7 2  

J de  la C uad ra , Barraquera, (00 . 
CC. 3 2 8 )

N . K in g m a n ,  Dioses, 8  

C o p la  p op u lar

p in llo .  C o p la  p o p u la r

p in p ó n .  P ieap ied ra ,(Ll Tiempo, 2 1 /M a y . /  

80 )

p in ta . K .G a r te lm a n n ./y j .v /^ c / i / c a v ,(Rew 
Diners, N" 16, p. 18, 1 9 8 5 ,  Q u ito )

p in t is ta .  C. P e s a n t e / ,  La saetilla, 2

p io n e r o .  ( ' .  A n d rad e  y C .,  Discurso, (Rew 
CCL. NA. N" 18. p . 4 0 , 195 7 ,  C u e n -  

ea)

p io ( | i i in to .  J. D íív i la  V .,  Dafne, 73

p lor . J. A. ( 'a m p o s ,  Cosas, 172

J. «le la C uad ra , Tigra, (00 .  C C ,  

4 1 8 )

p ipa . A . O r l i / ,  .Inyunjo, 4 6

p ip ó n .  A. C arr ión , Notas, (Ll Com., 2 1 /  

ah r/84 )

J. ( i a l l e g o s  I Cuando, (Los QSV,
88 )

p iq u ig u a .  J. E s tu p iñ á n  B ., Relatos, 21 

A. O rtiz ,  Juyun^o, 9

pisar el poncho. J. M. Astudillo, Níor- 
lacadas, 30
Z. Ligarte de L., El desafío, 128

pishquista. La escoba, l/Agto./49,p.41, 
Cuenca; id. p. 49

pitada. E. Semblantes, Tierra, 17
E. Vitcri, Chiquillo, (Cuentos 
ecuat. Clásic. Ariel, I, 147)

pite. E. Terán, El cojo, 24

piti. J .Monialvo, El Regenerador, II, 115

pitoniso. A. Ramírez, La caída, (Cuen
tistas del Ecuador, 69)

pizarra. A. Carrión, La llave, 12

pizarrón. A. Cuesta y C., Hijos, 205

placera. U. U/cátcgui, Fijación, (ElCom., 
18/Jul./83)
J. Vázquez, Réquiem, (Bajo la 
carpa, 24)

planchado. Azorín, Madrid, 104 
II. Toscano, El español. 374

plazuela. Clarín, Rana, 188

pluma. A. Ubidia, La consumación, (Bajo 
la carpa, 8 6 )

poker. I. Petroff R„ De Imira, (El Com. 
Supl. Doni, p. 12, 17/Eeb./80)

polca. R. Darquea, La chola

polín. L. Moscoso V., Hablemos, II, 54

político. A. Carrión, La llave, 152 
P. J. Vera, Tiempo, 225
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politiquear. M. J. Calle, C harlas, 23

politiquero, E. Albán, P ica rd ía , 12 
E l  g r ito , 25/Máy./44, Cuenca

\  • - r  1 >. , J „  • i j ;>

polvo de los Jesuítas. R. Descalzi, L a  
íj .c í  R e a i  A u d ie n c ia , 344 * J

polla. F.‘Febres Cordero; A  vu e lo , (H oy, 
5/Jul./84)

t  1  ¡11 !(>*» t  l i  U f i k »  n.'i-i ( t i

pólvora en gallinazo, gastar. J. A. Cam
pos, C o sa s, 21

1 ’n  i: ;r  ,Vií.' t / i i y  i R  ¡

poncho.1 J. E. Adóum, M a rx , 244,
A. Camón,A ta h u a lp a , 264 

‘ • ‘ "  'R .  Crespo TÍ, (cita de II. Vázquez 
, en L a  o b r a  d e  R . C. T .)

^  ' ^  R. del Valle Inclán, S o n a ta  d e  
in v ie rn o , 134)'

poto. Á. F.'Rojas, E xo d o , 110 ' ( ■  ’
7 - . £¿ j  \  i ’ - . * l \  • t

potreraje. M. J. Calle, M i u n ifo rm e , 53

preciosura. R. Andrade, P a ch o , 25
’ '*• ■ ' •* ■': - ;

prender. M. Vargas LI„ L a  c iu d a d , 260

preñadilla. P. I. Porras, A r q u e o lo g ía , 106

presa. A. Pallares, L a s  señ o ra s , (H o y, 9/ 
Agto./83)

pretencioso. G. II. Mala, S u m a g , 43
:W¡n

preveer. I. R. Mol lo, Isra e l, (F res , v F ul., 
■i\‘ Uu 1,303)

prioste. R. Crespo T., A lm a s , (L o s  M ej. 
■ C los., 57) ’

ponedero . Q. Semblantes, Tíérrá: 12 :
R  • • , ,  >C. i; ¿ >V  • v i .  í t (  ■ *?.’ ,

pongo: Á. Cordero P., L é x ic o , 219
•> 1 1 l<Ui* *♦>, -

 ̂ 5 * t ■ f / J .  ̂ t

por las puras alverjas. M. Castillo, A ra -  
b e la ; (B a jó  la  ca rp a , 79)

■porción.'F. Pebres Cordero, C ajón , (H o y
6/Di¿/85) ; V

1 i -y*n.v i ¿ <:r: t i*h  >

porfiado. Picapiédra,® T ie m p o ,22! A& rJ  
71, Quito)

ÍUU * i .  v ’nkili r\, f ¡  5

* \  4 m v  i • * r fporotillo. J:! de lá Cuadra, S a n g u r im a s, 
( O O .C C ,  502)

C J Í í t f í l  * ¿d I >V . ( | £  *¡ • 'y . r>| * j , J  f  • i^ A |  /

porslaca. F. Febres Cordero, A  vuelo , 
(H o y , 5/Jql./84)

quttr.is qu« «v.v ¡ ; .  v f t i - p a r :,-c
i f

portado. G. H. Mata, D o lo re s , 156

'postura. Rí Darquea,Ia ch o la
• <.«j.

prisco. A. Andrade Ch., C h a co ta . 167
■* ¡ * ■ -

pristiño. J. Dávila V., R e la to s , 9

privar. J. L. Mera, A n to lo g ía , 117
Picapiedra, ( E l T iem p o , 4/Jun./71) 
C o p la  p o p u la r , (P o e s ía  p o p u la r ,  
p. 50, B E M )

profe. R. Pérez, M ic a e la , 32
tjUijMU ; . > -íf,.;;. ■ . >’ » V?

programa, de. F. Febres Cordero, A
< u ^  v u e jo, (H o y ,8/Jul./84)

promoción. L. Moscoso V., H a b le m o s , I,
■40 : d i . - * -

propio.' S. Cordero de E., U n a  ta rd e , 
(H o y , 22/Agto./82)

prosa. J. Icaza, E l c h u lla , 25 
A. Montesinos, A rc illa , 3
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pucón. P. Cordero, Estudios, 14

pucha. A. Alonso, El problema de la 
lengua, 159
A. Camón, Cosas, (Rev. DINERS, 
N" 13, p. 44, ()ct./82, Quito)
J. M. Pereda, Peñas arriba, 321

púchica. J. lea/a, Huayrap., 76 
G. A. Jileóme, Garzas, 15

pucho. J. Gallegos L., Madereros, (Los - 
QSV, 122)

pudrídora. N. PstupiñAn B., Guaxacanes, 
124

puendo. J. Tobar I)., Lenguaje, 231

puerco. I-i. Pardo Ba/An, Los Pazos, 19

puer(|uero. C. Dávila A., Cuernos, 13

puerticallc. J.M. As\v)i\ü\o,Mordicadas,
6

pues. A Pérez (i., Fonética, 253

pujar. .1. VAseonez, Ciudad, 20

pulgarada. A. Buitrón, /:/ valle, 15

pulpería. M. ChAvez I'., Crónicas, 1,126

pulque. M. Corylé, Mundo, 62

pullma. A. Cordero P., Léxico, 221
M. Moreno Mora, Diccionario, I, 
258

puma. P. Bonifaz, Cazadores, 31 
p. Moreno II., Trilogía, 23

punta. J. M. Astudillo, Por donde, 81 •

J. Dávila V., Dafne, 87
F. Lope de Vega, Fuenteovejuna,
70
N. Martínez, Los guandos, 157 
L. Rodríguez, El deambulante, 
(Libro de posta, 90)
II. A. Tapia, El tardón, (El Com, 
17/Abr./83)

punte, a. J. Ribadeneira, Todo sigue, (El 
Com, 6/Mar./80)

puntero. J. Rumazo, Parusía, II, 78

punto. J. Dávila V., Dafne, 64

puñeta. C. J. Cela, Diccionario, I, 57

pupo. J. Valdano, Huellas, 47

pupo. A. Cuesta O., La asamblea, (El 
Com, 12/Mar./87)
J. Gallegos L., Cruces, (Lecturas 
Ecuat., 561)
T. Mera, Guerra y paz, (R. Dcs- 
cidzi, Teat. Cr(t„ ÍI, 419)
J. P. Sánchez, Lejos de la tierruca, 
(Los Mej. Ctos., 216)

puro. P. Albán, Picardía, 14
J. Gallegos L., Los madereros, (Los 
QSV, 119)
J. Pincay, Los romances 

pusandao. J. Pslupiñán T., Relatos, 51

Q
quaker. C. J. Córdova, Un millar

que. J. Dávila V., Dafne, 64
J. Gallegos L., Era la mama, (Los
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QSV, 6 8 ) -  /„• r , .

G. H. Mata, S a n a g ü ín , 75 
J. L, Mera, C artas , (R ev . E cu a t., 
N° 15, p. 81,1890, Quito) 

n n Ar Qrtiz, J u y u n g o , 115 ..... - >.
C i 'L  3"'.v) c-.> ■

qué haciendo. G. H. Mata, S a n a g ü ín , 75
rci'vio. M.pj'cl . >u> >. ( \  ffc, ! '1’

qué hubo. J. Ribadeneira, L a s  tierra s , 9
r<n>- r - , I :r V. O '.  • O  < ~ C , ! 4 0

quedarse con los churos hechos. C. Pa-
fl.pC., lacios S.j, (E l  U niv., 21/Jun./71) i

quedón. A. Andrade, S u b u rb io , (R. Des- 
calzi, rea/. Crft., 1,895)

reuiii'h  i* o .  I* • • >f '-•.r-./? •
querendón. J. L. Mera, A n to lo g ía , 96

ro  H i .v .: '* , *
quesadilla. L. MoscosoV., C uando  nadie,

n  ^

r * *r« Li íj  (ia!.y*va "• 1 / -*tv‘. a- n
quesillo. ). M, Astudillo, C a rre tera , 163 

R. Andrade, C la ra b o ya , (E l C o m ,  
r^ .; t 2/Abr775) , / , ,

C. J. Cela, Ju d ío s , 232 
r;. , j J. ¡ Ipiguez, E l , ch iisa lo n g o , (L e 

y e n d a s , ( t i )

queso. ).1 Comcjo, D e l cerca d o , (E l T e-
/ 4 , i ^ r/ 7 i )  .
H. Rodríguez C., T o n to b u rro  

t K. Vpssler, E sc r ito re s , 104 .i<*jO ; í ^  i v . C . . .  t .  ♦ •

quichua. O. Cordero P., E l  q u ech u a , 18 
r ; j:m nt£vb, ‘É l  e sp ec ta d o r , 236

quién sabe. Cli. É. Kany, S in ta x is , 377 
....... . A-.Maleus- /J‘9«fM ' 367 í, 1;»

! •* r-.iu» l. ~ •: ’¡ i
quieras que no. H.Vázquez, R ep a ro s , 

337 ' °  "

qúierde. tí;Vázquez,R e p a ro s , 338
\-\r )'!;■ v M- ■! . i.K - : »

quiersde. J. de la Cuadra, Randa, ( 0 0 .  
CC., 383; id. B a rra q u era , 336)

% • v , ■ - i

quilico. ,D. Guevara, A p o g e o , 75

quillcar. J.M.Astudillo, C a rre te ra , l l l

quinaquina. P. Naranjo, U n m o n u m e n to ,  
(E l  C om ., 27/Dic./7l)

rur>:-
quinde/J. L. Mera, A n to lo g ía , 98 

l. Egiiez, L a  L in a res , 1  
J. Pazos, L e v a n ta m ie n to , 105

quinoa. F.Samaniego, P o e sía s , 128
f  í - ; .  /  • : 4 . 1

quinua. J. Pazos, L e va n ta m ien to , 35 
r i. »iJ.Poncc,A  e sp a ld a s , 2 6  • '

r  < •
quiño. J. Cornejo, F u era , 278 

A. Ncves, D icc io n a r io

quipa. N. Kingman,?)/o.w.f, 8

quipe, J. Gallegos, A l su b ir , (L o s  Q SV , 
139) ,

qulpi. G, II. Mala, L a  n w r la q u ía  . <
i

quique. A. Camón, L a  m a n za n a , 51 

quipu, F, Samaniego, P o esía s , 147
) ! V ■'? •<;. A - f  . v v  r

quisha. H. Toscano, E l esp a ñ o l, 366
,-•*?' ? 1 t íl * c- / i í . < ■ ' * 1 i ■ S

quiteñidad. R. Andrade, C la ra b o ya , (E l  
v« C o ? t ,  21/Abr./80) .. .... ■

. í / . 1 (L ’ ' •
' : y * . ¿ , 1 A  , Í < ;

qulteñismo. E. Espejo, P rim ic ia s , 94 , 

quiubo. J, Ribadeneira, L a s  tie r ra s , 7

•sím:**•>»■ el t í 1 i i:i



*

‘r ’. D. A g u i le r a  M .,  El cholo, (Los QSV, 
74)

H. 1 oscano, El español, 934 

rabo de hueso. E. Gil Gilbcrt, La blanca,
(Los QSV, 60)

rabón. A. Cuesta y C., Hijos, 114

racliLs. C. A n d r a d c  y C., Notas, (El Mer
curio, 12/J cb./84;

rajar. I r. V. Solano, 0 0 . CC., III, 388

ranciarse. E .F e b re sC A vuelo, (Hoy, 5/ 
Jul./84j
i’. J. Vera. Pueblo, 23

rango. A. Carrión, La manzana, 27

raposo. C. A n d r a d c  y C., Oculto signo, 79 
J. Iñigue/. V., El chusalongo, 60

ras ras ras. A. Cuesta O., (El Com, 12/ 
N1ar./87)

rascahonito. I. Egüez, La Linares, 33

rato de los ratos. W. Alava, Balcón, (El 
Univ., 13/Abr./7!)

real. I*. Cisneros, Coplas, 48
H. Espejo, Primicias, 17 
Fr. V. Solano, 0 0 . CC., II, 176

rebusca. A. Bucaram, Emplazamiento, 
[El Com., 5/Ahr./71)

recién. E. Gil Gilbcrt. Nuestro Pan, 84 
Ch. E. Kany, Sintaxis, 80 
G. II. M ala,Sanagiiín, 131

R
recontra. B. Camón, Por qué, 293

recordar. J. M. AsluúiWo,Morlacadas, 6 
S. Covarrubias, Tesoro, 898 
J. de la Cuadra, La Tigra, (00 . 
CC., 421)
Ch. E. Kany, Sintaxis, 236 
J. L. Mera, Entre dos tías, 41

recta. A. Pareja, Las pequeñas, 69

recuerdo. J. Gallegos L., Cruces, 11

reglar. Citación judicial, (El Com., 8/ 
Jul./68)

regresar. A. Pareja, La beldaca, 37

reina. J. Erazo, Entretelones, (El Com, 
15/May./80)

rejo. J. Tobar D., Lenguaje, 243

relacionador público. (El Universo, 15/ 
Jul./71)

relajo. F.S.R. Nota preliminar al Libro 
delbuenamor. Arcipreste de Hita, 
13)

reiievar. L. Moscoso V., Hablemos, II, 
62

rem angar. A. F. Rojas, Exodo, 37

remedio, ni para. I. Carvallo, Simón Bo
lívar, (El Univ., 24/JuI./73)
R. Mcnéndez P., La ciencia Esp., I, 
244

rem pujar. A. Andradc Ch., Chacota, 
174

A . Pareja, La beldaca, 69
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A Camón, L a  lla ve , 120 
.. J, Montalvo, E l reg en era d o r , I, 

134......... ..
'■‘Vi* * * A '
rendidor.L. CorderoC., A z u a y  op ina , (E l 

f o m ,  20/FebV80)

rosca. A. Camón, C osas, (R ev . D IN E R S , 
N° 13, p. 44, Oct. 82, Quito)
N. Kingman, D io ses , 53 
G. H. Mata, S u m a g , 56

rosca de yema. J. Dávila V., R e la to s , 15

repelo.,R, Murgueytio, C erro , 145 

repero. Fr. V. Solano, 0 0 .  C C ., 1,482
i t i f * i • i  ¡

reportero. J. Montalvo, E sp ec ta d o r , 42

reqúeté. E. Pardo Bazán, L o s  p a zo s , 19

requisición. L e y  d e  D e fe n sa  N a c io n a l

requintada. R. Ondóñez,N o  te  quedarás, 
„r (H o y , 12/Oct./83)

retreta .G. Galarza, P a seo , (L ib ro  d e  p o s -
v  - h . 8) ; .- *1 t S ,) f , , M . . 4 4 J , \

reverbero. J. Icaza, E l chu lla , 111

ribiel. J. Eslupiñán T .^ R e  la tos, 56

riesgoso. A. Camón, Q u é  p u e d e  p ed ir , 
v,, u n  (V is ta zo , 1 l/Abr./80,Guayaquil) 

J. Tobar D., L o s  m iem b ro s, 394

rumibarba. L. Cordero, B o tá n ica , 247

runa. J. Icaza, H u a yra p ., 175 
N. Kingman, D io ses , 53 
G. H. Mata, S a n a g ü ín , 7
T. A. Sackct, E l a rte , 14 
C. Á. Saltos, T ib u ro n es , 263 
G. Semblantes, T ierra , 21 
C. R. Tobar, C o n su lta s, 423

runallama. J. de la Cuadra A y o  ras, (O  O.
C C ., 410)

; r- : 1

V.

V I {

J. Estupiñán T„ R e la to s , 44 
H, Gil Gilbert, Ijo q u e  son , (L o s  
Q SV, 78)
T. Navarro T., P ro n u n c ia c ió n , 93-

, 4  ........................... ;
H. Toscano, E l e sp a ñ o l, 75

rojo. Fr. V. Solano, Ó Ó . C C ., II, 43
M f | • - f";f * V . i 1 • , .• • ,
roncadoras. A. Donoso C., E p iso d io s , 67

ronda, J. M. Rodríguez, A lg u n a s , 42 v

rondador. F. Samaniego, P o esía s , 134 
R. Darquea, L a  ch o la  

r , a , D. Noler, L a s  lá g r im a s , 188

rosariazo. J. M. Ástudíllo, M o rla ca d a s ,
19 '**

saber. J. Icaza, H u a sip u n g o , 38 
f H. Vázquez, R e p a ro s , 362

sacar la cara. E l C o m erc io , 8/Aglo./74

sacar pecho. S, Espinosa, T u n g u ra n d o , 
(H o y . 2/May./87) , , ■ ,
G. A. Jácome, L o s  P u c h o , 300
V _ . ' , . • I• / .

sacarle los cueros al sol. S. Espinosa, 
N o so tro s  sí, (H oy, 14/Agto./85)
í  . . < "* » i ' ' * • -i ,,

sacarse el sombrero. S. Espinosa, L o s

! n Vi
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Pucho, (Hoy, 3 1 /J u lV 8 4 )

s a c a r s e  la m a d r e .  R. C a s t i l lo ,  Arabela, 
(Bajo la carpa, 8 1 )

s a c a r s e  e l s u c io .  S .  H s p in o s a ,  (Hoy, 2 6 /  

Scl./H5)

s a c h a - a n í s .  J. M . AstucJillo, Entre humo, 
5 6

( i .  II. M ata , Morlaquía

s a c h a p a v a .  A . C a r r i ó n , manzana, 107

sa l p r ie ta .  A . O r l i /., La entundada, 113

s a la d o .  J. C o r n e jo ,  Fuera, 2 9 4

sa lir .  A. A n d r a d c C h . ,  Chacota, 7 9  

J. D íiv i la  V .,  Dafne, 8 6  

I. F g ü e z ,  La Linares, 1 0 6  

i. L  M era, Entre dos lías, 2 8

s a l ir  c o n  su  m e d ia  m e c h a .  R. P é r e z ,  Mi
caela, 34

s a l lr le  a u n o  e l  In d io .  P. J. V era ,  tiempo, 
191

s a lte r io .  M . C o r y lé ,  Mundo, 104

sa lv a je .  L  Cordero, Botánica, 2 1 4

T. Crespo de Salvador, Ana, 11

s a m b u te .  1*. C á r d e n a s ,  Polvo, 2 3

s a m p e d r o .  A . O r liz ,  Juyungo, 2 1 7

s a n c o c h o .  J. P a z o s ,  Levantamiento, 5 3

s a n g o r u c h e .  C. Andradc y C., La vida, 
(El Mercurio, 9/Mar./84, Cuenca)

s á n d u c h e .  R. Cordero L., Nostalgias, 25

santo. O. Sarmiento, Cuenca, 39 
El Comercio, 6/Dic/71

santo fuerte. R. Valle Inclán, Los Cru
zados, 8

santero. R. Villacís, Palabra, (El Com., 
8/Jun./80)

sapo. B. Barreto Ch., Hijos, 37

sapos y culebras. Picapicdra, (El Tiempo, 
21/Mar780, Quito)

saque. M. J. Calle, Raza vencida, (Los 
Mej. C-tos., 72)

saramontón. G. H. Mala, Juan Cuenca, 
67

seco de chivo. P. Barriga, Cuentos, 40 
J. A. Campos, La boda, 508, BEM

secretismo. R. Romero y C., (El Día, 30/ 
Ahr./67, Quito)

segundear. L. Mostoso V., Hablemos, I, 
7

seguranza. R. Bonifaz, Mi amigo, (El 
Tiempo, 1 l/Agto./83, Quito)

sembrío. R. Crespo T., Leyenda, 257 
C. R. Tobar, Consultas, 429 
J. Tobar D., Lenguaje, 257

semejante. G. A. Jácomc, Los Pucho, 
118

sendos. J. de la Cuadra, La Tigra, (OO. 
CC, 434)
J. Montalvo, Siet. Trat., I, 255 
Fr. V. Solano, OO. CC., III, 122

sentido. A. F. Rojas, Cartas, (El Com.,
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1 l/Jul./80)
í  '  i ..

sentir. O. Vásconcz J., E l c a m in o , 71
• *

I

seña. A. Alcedo, D icc io n a r io , IV, 359 
J. M. Asiudillo, C a rre tera , 116 

1' r ' C. Onuño, H is t. N u m ism á t.
, 1  ,  \  - .  *. r  , • r  • :

seño. A. Cuesta y C., H ijo s . 13 
G. II. Mala, S u m a g , 125

señorita. J, Tobar D., L en g u a je , 258
•. . 4 J . < - *• : i •

, V r ,
ser del otro equipo. S. Espinosa, G racias, 

(H o y , 6/Sci./85)
V .' -1. , ‘

ser la tapa. F. Pebres Cordero, C ajón , 
(H o y , 9/I:cb./86)

ser lo que hay. J. de la Cuadra, B a rra 
q u era , ( 0 0 .  C C ., 339)

ser huevos. J. F. Adoum, M a rx , 96
i _  ’ l /  '•». • i ' . '

> !
ser pura caña. J. Valdano, H u ella s , 75

ser ningún botado, no. G. II. Mala, 
? 1 Sanagíiín, 31

i \ ■ •

ser un águila. L a za r illo  d e  T orm es, 46

serenatero, O. Sarmiento, C uenca , 21 ,

serpentina. E. Avila, Ju s tic ia , (C tos. m a -  
1 1 n a b ita s , 54)
i , I-.? . ; ; • 5 M

serrano. N. Estupiñán B., G u a va ca n es ,
, ( ; 22 . ...
' ‘ ’ L. Martínez, A  la  C osta , 306
r > r . 4 ■ I j ’ . , ■ ' ’ l '

servicia. J. Icaza, H u a y ra p ., 7 
_ 4. J. Ponce, A  e sp a ld a s , 27 
! ’4 j. Ribadeneira, L a s  tie rra s , 26

, A. Rumazo, Manuela, 70 
P. J. Vera, Tiempo, 135

siete suelas. J. Monialvo, Mercurial, 59

sigse. C. Dávila A., Elegía, (Poesías, 129
S. L. Moreno, La Música. (El 
Ecuador en IDO años, II, 20*7
F. Sainanicgo, Arboles, (Hoy. 8/ 

, Jul./84)

sigsig. T. Crespo de Salvador, Ana. 6

silla de m anos. A. rumazo, Manuela, 53

sobrado. A. Bucarain, (ElCom., 25/Jun./ 
80. p. A 14)
Poema del Mío Cid, 205

t .
sobre la picada. P. J. Vera, Pueblo. 209

soconusco. R. Pérez T., Los tres deseos, 
(Rev. DINERS, 18)

socorro. P. F. Cevallos, Resumen, 455 
(Prosistas, BEM)

sólido. J. Gallegos L , Er sí, (Los (JSV, 
40)

so ltar los perros. C. Cam ón .Potros, 106
’ . i1 í • » . 1 '

sonar. E. Cevallos G., Acuarelas, 67 

soñar. P. J. Vera, Tiempo, 192 

sostén. J. Estupiñán T„ Relatos, 127
i

suco. S. Hspinosa, Medalla. (Hoy, I/Oci./ 
84 id.) id. El Milagro, (El Com,
1 l/Agto./83)
M. Gutiérrez, Sobre el origen, (Rev. 
de Antropol. N° 6, p. 72, 1972, 

r , f Cuenca)
J. Iñigucz, El chusalongo, (Le-
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yendas Ecuat., Clás. Ariel, 60)
J. Valdano, Huellas, 42

suelto. O. Sarmiento, Cuenca, 110

suertudo. G. A. Jácome, Garzas, 17

sumercé. E. Terán, El Cojo, 9

suspenso. C. J. Córdova, Un millar

(sustantivo -su p erla tiv o -). J. de la .
Cuadra, Sangurimas, (0 0 .  CC., 
474)
A. Ortiz, Juyungo, 116

SH

‘s h \  L. Cordero, Diccionario
M. Moreno Mora, Diccionario

shanshi. G. A. Jileóme, Garzas, 53

shi^ra. P. E. Ccvallos, Resumen, VI, 149
N. Kingtnan, Dioses, 11 

shigrero. II. Tose ano, El español, 390

shlla. C. Andrade y C , Barro, 11 
(i. II. M an, La rnorlaquía

shlllngo. M. Muñoz C , Cuentos, 169

shiñán. C. Andrade y ( \ ,  Barro, 53

shirán. G. II. Mata, Sumag, 31

sliuar. C. J. Córdova, Cestmir Loukotka, 
(Cuadernos. N "4 1 ,p . 180, CCH. 
NG., 1974, Guayaquil)
P. P. I. Porras, Arqueología, 73

shulalaj. N. Martínez, Los guandos, 73 ■

sh u m ir. C. J. Córdova, El canto cuenca- 
no, 14
N. M artínez, Los guandos, 157 
M. M uñoz C., Ututo, (Cuentos, 
92)
A. Ortiz B., La historia, (Hoy, 8/ 
S et/85)

shunsho. J. Icaza, El chulla, 45

shungo. J. de la Cuadra, El sacristán, 
(0 0 . CC., 317)

T

‘t \  Arcipreste de Hita, El libro del buen 
amor, 127

tab la . A. Cuesta y C., Hijos, 23

taco. E. Albán, Picardía, 87

tagso. J. E. Mera, Entre dos tías, 25 
tag u ar. A. Ortiz, Juyungo, 189

ta ita . A. Andrade Ch., Espigueo, I, 69 
J. de la Cuadra, Sangurimas, (0 0 .  
CC., 479)
A. Cuesta y C., Hijos, 21
R. Andrade, Pacho, 14
J. L. Mera, Por qué jov, (Rev.
Ecuat., NC 24, p. 438,1890, Quito)
P. Cisncros, Folklore
11. Vázquez, Reparos, 394

taitico . M. J. Calle, Raza vencida, (Los 
Mej. Ctos., 69)
J. L. Mera, Cuando Dios quiere, 
(Los Mej. Ctos., 32)
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talo. H. A. Tapia, E l la rd a n , (E l  C o m , 17/ 
Abr./83)

talpp, E.iCcvalIos G„ A  cu a  re ía s, 15

tal y cual. J. Montalvo,.S7e/. Trat., I» 379 tartoso. H. Toscano, E l esp a ñ o l, 404 

tatay. E. Ccvallos G., C a ra s, 87
Vi • ?'■ < i _% '• (' , ‘ , ± t \ .

taxo. L. Cordero, B o tá n ica , 81
D. Noler, L a s  lá g r im a s , 160

talvez.! J. JL Mera, C arta , (R ev . E cua t,, N° 
23,1890, Quito) 

o í ¡r„E, Vázquez, R e p a ro s , 401 ¡
\ M. ,ra M C r u s  t !, * V- r-, .

tambo. B . C a m ó n ,  A ta h u a lp a , 264 
L. Moscoso V., L eyen d a s , 2 

turtrvti- Rumazo, D o c u m e n to s , III, 76

tamiénu R. Andrade, P a c h p i 17
J. Gallegos L., M a d erero s , (L o s

t*»r til i fi&V»i 12 *«•* i , -4 /•
\ 1 * f ( 1 ! *i

tamuga. R. Mile R 'A le g a to , (E l U niv., 
í.m , ¿la7/JuI.A73) p

t^n, J. Icaza¡ f i n  ia s  ca lle s , J ó  s h 
Jr Ribadcjneira, L a s  tie rra s , 12
E. Tcrán, E l c o jo , 24

MtHlN. I < '•<■■■**/ 'k'-c '  iírtfi V.
tangán . R. A. Jácome, G a rza s , 53 

R. Murgueytio, C erro , 23 
Q. Rublo O,, P u n y a ro , 37 ,
E. Terán, E l co jo , 77

¡!í P. VÍ U í í . í ’P.y • 'C .̂-vV
tapao . bí. Estupiñán B., G u a ya ca n es , 86

taquearan. C á r ú c n a s ,P o fy o , \9  ¡ 

Maia,Sanagaín; 8 „

tardar. | t . l ^ s a ,  «/¿/íiria, 589 .; , . .

tarea. Ĝ  II. Mala, R C l \  120 •
\ i \  * i  . fc.;, f< |? .  V. U U .

f *
tarja. G, IL Mala, R C T , 589

I ' '.r* I
t n

taroso. A. Cordero P :,L é x ic o , 245

teja. J. M. Ribadcncira, E l p o r  qué, 285
i' í ■ *■. ^

tejedor. A. Cuesta y C., ////oí, 13

temer. J. Montalvo, C a p ítu lo s , II, 13

templador. E l C o m erc io , 12/Mar./87

tendal. I,. Martínez, A  la  C o sta , 197 
V. M. Rondón, P e p a  d e  o ro , 206

\ f  ¡*sk- i.é -'ít. ! 1 I I i

tendalada. J. Cornejo, F u era , 310

tener correas. Picapicdra, ( E l M e rc u r io ,  
3/Enc./85)

ti . ! * ‘ I ' 1 ; 1. *■ ' .

Tenencia Política, j. Icazai, M a m a  P a ch a , 
203

teneres. H. Mora M., H u m o , (L o s  M e j. 
C tos., 315)

t , i • _,i j > ¿ * . i ;

tenida. R. Descalzi, M u rm u llo s , í 37

teología. M. Cervantes, Q u ijo te , 1469 
A. Cordero P., L éx ico , 245

tereque. E Dávila V., V en ta n a , (Hoy,H>\! 
JÜI./84) ‘

*•' i » v •; •’ i  * '■ •'

termo. M. Corylé, M u n d o , 29
i t í i í » I ! ' . ., ¡A , ' '. '

ternejo. N. Martínez, L o s  g u a n d o s , 15

terneradá. G. Mera, L u cero , (L o s  M e j, 
Oos.,265) ! : >
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tetear. 1). Aguilera M., Jaguar, 188

tetillera. J. Gallegos L., Madereros, (Los 
QSV, 120)

liana Mons. IGonzálezSuárcz,Historia,
I. 105

R. Vemau el P. Rivcl, Lthno- 
graphie, 18

tiempos. H. Gil Gilbcrl, Lo que son, (Los 
QSV, 77)

tiempos de la chispa. R. Murgucytio, Ce
rro, 27

t ie so .  R. P a la c io ,  Débora, 101

tilín. I. Pctroff R., Delmira, (Ll Com. 
Supl. Dom., p. 12, 17/l;eb./80)

tillo. S. Espinosa, Dédalo, (Hoy, 6/l;cb./ 
84)

tinca/.o. A. Mateus, Riqueza, 447
C. R. Tobar, Consultas, 457

tincar. I.. Cordero, Diccionario
J. Ribadeneira, Las tierras, 205 
Picapiedra, (Ll Tiempo, 18/May./ 
80, Quito)

tinguetazo. Ci. H. Mata, Sumag, 22

tipidor. J. R. Bustamantc, Rara matar, 
287

tipina. Ii. Toscano, Ll español, 32

tira. H. ('árdenos, Juego, 67
J. Dávila V., Los hijos, 104

tirador. J. García, La maldición, (Ll 
Univ., 27/()cl./71)

tira r. G. A. Jácome, Garzas, 61 
V. LevíC ., Fuego, 296
D. Rosales, Llamado, (Libro de 
posta, 97)

tocho. J. M. Astudillo, Morlacadas, 16 
M. Cervantes, Quijote, 1031

toda harina. L. Moscoso V., Lspadachín, 
58

toda vez. R. Menéndcz P., A propósito de 
la 11. BRAE. Mayo-Agio., pp. 
170-182, Madrid, 1954

todo. G. II. Mala, Atacocos,\0
I. Monlalvo, Siet. TraL, I, 206

todoy. A Pareja, La beldaca, 184

tola. L. Cordero, Diccionario
M. MorenoM.y Diccionario, 1,118

toma. R. Cárdenas, Polvo, 41
J. Icaza, Sed., (LosMej. Ctos., 303) 
L. Moscoso, Lspadachín, 248

tomate de árbol. J. Pazos, Levantamiento, 
35

tom ina. N. Burgos, Inter relación, 201

tonga. J. de la Cuadra, Pfon, (OO. CC., 
903)

tono del Niño. L. Moscoso V., Cuando 
nadie, 13

topar. M. Cervantes, Quijote, 1743 
J. de Valdez, Diálogo, 41

topetón. J. R. Bustamantc, Para matar, 9
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. R.. del Valle Inclán, Sonata de 
otoño, 30

tópico. A. A ndradeC h., Hemeroteca;,\x ,
157 i J
II. Vázquez, La obra de Crespo v,.f a ..: . f

t: íEoral / . / l  < ? /v n . V :  1 ¿ r,/A  P. A tra e r  cola. M. 1'. Guerra, Superproduc
ción, (Expreso, 2 1 / Aglo./82, Gua-

toquilla; G« lh'Maia, Chorra, J7;. • \jit- ^̂ yaquil) i ~ i
-í, i: -t

toquillero . G. II. Mala, Chorro, 13 trago . C. Andradc y C., Hombre, 407
U.'.J U n '»  A ,V, MJ. O í .  u  B Cam ón, ftw m rf. 223 i •

to rm era , h: Cárdenas. í'o/vo. 50 j. uáv ila  V.. üa/ñe, 87

R. SendCr, Crónica, III, 27
Ii. MordM.,Humo, (Los Mej. Ctos.,

ur(352) í , f /•. U!:<frd*-of ' )

tra jin a r . R. Descalzi, Murmullos, 105

<• c r  e
to rin e ro . E.- Cárdenas, Polvo, 41 -

. ..j. u i ,  n r „ . - * o t  }̂ t r a n c a r .  E. Cárdenas, Polvo, 42to rtilla / »3. Pazos, Levantamiento, 27 i
■> s. r

a SI A‘¡„ i < , ¡ > -  n  • transporte . J. Dousdebés, /7r esto, (El
to rtille ra . J!.G allegos L., A subir, (Los * V  , . n , „  , 1

b yt , V m p o . 26/ Jul,/71, Quilo)
, a w .  140) . r
f t tS f  i .  í  < í  o }  . V t|  J ci_^

“ • • W f t á V W i i í W W * . I3,  -;:s

H /  , .■ i

trapero . R. Pérez T., Micaela, 39

tostado . B. Bonifaz, Los indios. 89 
C. R. Tobar, Cogullas, 464

to to ra . Mons. F. González Suárez, His-

A. B uilró^  Z:/ valle, 15 
C. Suárez V., Yaguarcocha

*t-f *!»■' Z 'vi i ., -' , , •
traposo. G. 11. Mala, Atacocos, 26

El grito, 10/1 ;eb./44, ( ’uenca V "s- ¡
i  r **

traslado. M. J.C alle ,Luis VargasT„ (Mi 
uniforme, 177)

U¿ H:

'a iító . R ;-redí .j* W . .

travesía. E. Cárdenas, Polvo, 11 - 
C. Carrera A., La tierra, 135

V'. I

tral>ad¿ v tCuenlós-̂ trariesa.aselW j.dctaCuadra.^m á:''
Vt <>ru;ji.A ííu»Ui:s .VA.. ./**,•■ nos, (OO. CC., 697) 1 í

trab a jo so . G. H. Mala, Siimag, 1

i.tldB  U 1A < '*ií í i  k '

tra e r . Arcipreste de Hitáy ,Él libro del 
buen anior, 4 Í4

trinca. M. Chávez F., Crónicas, I< 163
G. H. Mala, Sal, 23 
.A. Pareja, Ecuador, 339 ni

VA *r iQ jFernándezdcO viedo,Historia, t r | ncar# y  Gallegos L., Cruces, 7
, a % i

1,85
- * f \, r r  . J..Icaza, Wíiaí/p., 24 ,

<MM.; A. Landívar* ef a l, L a  fie s ta ,
^ n tr o p o l . , N° 2, Cuenca, tripaxpaishqui. S. Cordero de E., de;

b ie n ven id a , (H o y, 22/Dic./84)1977)
H. Lope de Vega, Peribáñez *„ ’... t
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triste. J. de Arona, Diccionario
J. M. Astudillo, Morlacadas, 1 
R. Cárdenas, Polvo, 20

troje. V. M. Albornoz, Luis Cordero D., 
112
R. Crespo T., Leyenda, 144 
J. Zaldumbidc, De la naturaleza, 
(Poetas románt., 343, BEM)

trompezarse. J. R. Adoum, Marx, 71

trompiza. R. Donifaz, Indios, 113

trompón. P. Cuvi, Historias, (Rev. DI- 
NERS, N°22, p. 32, Dic./83, Quito)

troncha. D. Ortiz B., La convergencia, 
(Hoy, 17/Jun./85)
J. Ortiz, Gobierno, Gobierno, (El 
Com, 2/Set./82)

tuy yo. R. Pérez T., Lascasas, (ElTelég., 
Guayaquil)

tuavía. J. A. ('ampos, Cosas, 143

tuco. R. Gil Gilbcrt, Nuestro pan, 37

tuerca y tornilo. R. Andradc, Pacho, 131

tuga. C. Atulrade y C., Barro, 174

tugar. J. M. Astudillo, Por donde

tulpa. R. Bonita/, Noche buena, (El Com., 
27/1 )ic./77)

tulipa. T. Crespo de Salvador, Ana, 6

tumbado. C. J. Córdova, Contribución, 
(Ari. sábila)

tundull. M. A. Otndívar, Música Folk,

(Rev. de Antropoi, N° 6, p. 82, Jul. 
/79, Cuenca).
L. Pérez de Oleas, Historias, 148

tuno. M. Corylé, Mundo, 41

tupo. J. Carrera A., Una civilización, (El 
Com, 6/Dic/71)

tupu. P. F. Cevallos, Historia, VI, 146

tupulüna. P. F. Cevallos, Historia, VI, 
146

turco. R. Andrade, Claraboya, (El Com, 
15/May780)

tusa. C. Andrade y C., Barro, 200 
A. Buitrón, El valle, 80 
S. Lcwis, El doctor Arrowsmith, 
793
G. H. Mata, SanagUín, 30 
J. L. Mera, Antología, 312 
R. Murgueytio, Yachayhuasi, 231

tzantza. R. Romero y C., Condóricamen
te, 531

U
u. J. A. Campos, Cosas, 21

J. de la Cuadra, Palo de balsa, 
(OO. CC., 775)

ucunchl. J. M. Astudillo, Carretera, 112 
R. Darquca, La chola 
C. Malo, La escoba, 162 
G. II. Mata, La morlaquía

uchu. Mons. F. González Suárez, Historia,
I. 157
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j ‘i : i i ' f '•
últim a, e s ta r  en  la. E. Bonifaz, Indios, 

127
, /  1 ‘. i  ’ > : ' i  ’  . . %

ultrism o. El Comercio, 6/Mar./80, P. A-3

u ltim ada m ente. M. Cervantes, Quijote, 
393

u ñ a  larga . A. Carrión, Notas, (El Com., 
21/Jun./84)

u rp i. R. Romero y C., Con estilete de oro
1 :. i *

ushco. G. H. Mala, Sumag, 58
. i • ¡.„-i ■ > • • . .  ■

utilaje. Ley de Fomento Artesanal, 1969 

u tu to . M. Muñoz C., Otra vez, 94 

uvllla. L. Cordero, Botánica, 155 

uyuyúy. B. Carrión, Porqué, 103

V

vaciante. E. Gil Gilbcrt, Juan del diablo, 
(Los QSV, 96)

vaina. R. Andrade, Suburbio, (R. Dcscalzi, 
Teat. Crít., III, 89)
G. Ortega, Buitres S.A., (Ora pro 
nobis, 103)

valdivia. E. Gil Gilbcrt., Nuestro pan, 35 
L. Martínez, A la Costa, 203

valona. G. A. Jácomc, Barro, 102

vaporino . E. Viten, Mi amigo, (Cuentos, 
58) ,

►5

vaqueada. R. Crespo T., Pumas, 75

varayo. J. de la Cuadra, El sacristán, 
(0 0 . CC., 319)

velorio. J. Cornejo, Fuera, 325
J. Rulfo, Pedro Páramo

vencer. C. Pesántez, Mi última, 13

vena. J. L. Mera, Antología, 182
‘ .i / .* ■ ”

vendaje. J. M. Astudillo, Morlacadas, 21
o • r
venir. R. Andrade, Pacho

ver. E. de Ocluía, Tesoro, 39

ver a uno, no poderle. L. Martínez, A la 
Costa, 295, DEM

verde. Z. M. Castro, Tocan el timbre, (M. 
I landclsmann, Diezescritores, 64) 
J. Gallegos L., Madereros, (Los 
QSV, 113)
G. Ramón, Tierra, 13

verdugo. N. Burgos, Interrelación, 61
M. Cervantes, Quijote, 878
N. Kingman, Dioses, 53
C. A. Saltos, Tiburones, (R. Des- 
calzi, Teat. Crít., III, 229)
J. V alera Estudios, II, 195

verem os, en. I). Oquendo, USA, 12

veta. A. Andrade Ch., La Manuela, (Mor- 
laquía, N° 1 3 ,p .6 3 ,1933, Cuenca)

veterano. J. Gallegos L„ Cruces, 7

viada. I. Egiiez, El triple, (Bajo la carpa, 
73)
R. Vallejo, Aquelarre, 50

vaquera. J. Montalvo, Siete Trat., 1 , 159
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vivir mal. J. Montal vo, Siet. Trat., I, 260virti óla. J. ( rallemos L , (ciL'i de J. de la 
Cuadra en ()(). CC., 809)
.1. Iea/a, /:/ chulla, 55.

viera. J. de la ( ’uadrn, Cuas inion, (loma
do de ( ’h. H. K.'iny, Sintaxis, 224)

vigüela. A. Cuesta O.. Andrés F. Córdo- 
va, (El Com., 1 l/Oet./83)

vijao. I r. V. Solano, 00 . CC., II, 364

vincha. J. Carrera A., Una civilización, 
(El Com.. 6/I)ic./71)
I\ I). de Torres, Arte

vinillo. A. ( ’uesta y ( ’., Hijos, 106

viraje.Vistazo, N" 305. p. 13 ,9/May./80, 
( ¡uayaquil

virar, (i. A. Jileóme, Farro, 210
H. Moyano, Justo en mi vid rola, 
(ElTelég., 16/May 771, Guayaquil)

virgo. A. Vera, Mi héroe, 27

v ir u c h u r o .  11. V iI la c í s  M., Abalorios, (1:1 
Com., 3/Jun./X4)

vista. Relato oral de entrevista en TV

vistas. J. Gallegos L , Cruces, 206

viva. J. Gallegos L , Cruces, (Lecturas 
ecuatorianas, 560)

vividor. J. L. Mera, Antología, XXI

viviente. J. de la ('uadra, Id s  monos, (OO. 
CC. 808)

volquete. C. Ordóñez G., Pláticas, (El 
Com., 14/Mar./80)

voltear. A. Rosenblat, Buenas, I, 18

volverse. J. Dávila V., Dafne, 86

voseo. I). Aguilera M., Don Goyo, 8, 27 
J. Icaza, En las calles, 6, 21 
Ch. H. Kany, Sintaxis, 101

vuelta. H. Gil. Gilbert, Nuestro pan, 111 
J. R. Cuervo, Apuntaciones. XXVI

vuelta de cam pana I. Hstupiñíín I’., Pe
íalos, 112

vusté. J. Ribadeneira, Lms tierras, 84

W
water. C. J. Cela, La colmena, 54

Y
¿y? H. Gil Gilbert, Nuestro pan, 79, 

(tomado de Ch. H. Kany, Sintaxis, 
465)

yam or. G. A. Jileóme, Los Pucho, 273

yapa. A. Camón, La llave, 145
J. Cornejo, Del cercado, (El Univ., 
14/Abr./71)
A. Montesinos .Arcilla, 14
H. Viten, El mar, 136



yarav í. P . . l \  Cevallos, Resumen, 433,
» < BEM • - • ■ .
.i í J.:Pazos, Levantamiento, 113
eíL i-i i ̂

yerbal. Ci. Noboa, La leyenda, (El Coni,
: * ¡ 7/Mar./68)
li- * •' • : '• «' .

yo. 1;. Lope de Vega, Fuenteovejuna, 42
lí í  f) i .  ! í ! ¡I. !

za robería. J. L. Mera, (BEM, 214)

zambo. 1*. 1\Cevallos. Historia, IV, 14‘) 
P. Naranjo, Zambo, (El Coni, 16/ 
Jul./85)

zanganada. 1.. MonsalVe P., Introducción 
(José Peralto, XXXVIII)

’

yuca. J. Jijón y El Ecuador interandi- zángano. l ;. Barriga, Cuentos, 63
no

zaraza. R. Murgueylio, Cerro. 33 

z o r ro .( \  IXIvila A., Cuentos, 160
yunga. J; Am aga, Apuntes, 34

■ K i

n i
zafrero , A. 1;. Rojas, Cartas, (El Com., 

\ . 30/May./80)

» - • ■ V T ;: ' ’ .i i

zam arro . C. Andradc y ( \ ,  Barro. 17 
R. Q r e s p o Los pumas, 76

zum bam bico. V. (iarcía de Diego. Eti
mologías. 548 1

zuro. A. Buitrón. El valle. 15 
í ( ’. M. Tobar. h i casa. (Leyendas 

Ecuat.. 161)

u. tu-jirilu
.-¡o

i. ’( ’ ;■ 1

¡

a -  : e > ; .  l '

a < ; c n t ¿ o ,  d e ,  [ \ >

¡ { ■ . I c i i t / - : \  - h  : ¡ . i k * v í  *’ i

C n
' i  • * »
u

i

‘ k j  u l . n \  p ! l ¿ T l . C n ’

í *  ’ O V t . - ' i S
; i

1 -  L
t  R  ’ V  • 1 i  !  :5  i 4 , ; .  % ■

►* ; 1 .% ■  * V .1

V f

A i '  í

a * ? K ' r v O  - v
' u  v  ‘  í < ; , }

a - ¡ r  o v o  [ ’ ■ v a  m » o
J  J  l

a * ' i t  ] i ' - í :  * C ' < *  '

1.1 Ú H
t C ‘ ¿  i L  » f

i U . i l  1 t ' i M Í i
¿  i "  . ? .  ,

i k ' . . .  í
• i ,  ¡ a i  1

■ t i  i ' í ' .  - i ;  .J ■ * ' ! .  -  J  <

; . ü u ¡  r »
, 1 /  ( i - > V 4 » i

l t

vi * t i*; : ■ j ; t )
. I (.

t •' • > r -Ji .? »i ♦

'f'i V  . i

1044A



INDICE DE PALABRAS

A

a (a su p cr f iu a )  

a por de 
a por en 
a por por
a (u so  e s p e c ia l  de* la  p r e 

p o s ic ió n  a) 
a a

a ca lz ó n  q u ita d o  

a c o m o  dú lugar  

a cu cn la  de  

a diario  

a d ó n d e  b u e n o  

a llu evo  

a la barata

a la barata, tratarle a u n o  a  

la barata 

a la ca n sa d a  

a la carrera  

a la d is ta n c ia  

a la fija 

a la fuerza

a la m an era  d e  m á s  q u e  

nunca  

a la tuya  

a lo q u e

a los  t ie m p o s  q u e  te ( l e )  

veo

a m am ar  

a n ivel

a ojo

a pata
a patadas
a pelo
a pico
a punte
a toda pida
abago
abalear
abanderado
abarcar
abarque
abarrote
abastos
abogado
abombado
abombar
abono de cobertura 
abono de cubertura 
aborregado 
aborregarse 
abotonado

abotonado, huevo 
abotonar 
abreboca 
abridor 
abrigado 
abrir

abrir boca 
abrir cancha 
abrirle a uno los ojos 
abseso 
aburría 
aburrición

abusar
acacito
acala
acariñar
acaso
accidentado
accidentarse
aceitada
aceitar
aceite

aceite, correr 
aceitero 
acomedirse 
acompañado 
acompañamiento 
acomplejado 
aconchabarse 
aconquillarse 
acoscojado 
acoscojar 
acotejar 
acreditante 
acriollarse 
aeso 
aesu 
acudi 
aculpar 
acumulo 
acuñar 
acusado 
achachay 
achagnar 
achalay
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achanchado 
achasado 
acbasai' 
achij • 
achija 
achijar 
achiote 
achiotero 
achiotillo 
achira 
achis 
ácho 
achogcha 

’ achojcha 
acholado 
acholamiento 
acholar 
ácholo 
achote
achotero \
achuar J
ach limarse
acbupalla
achupilla
adebajo
adefesioso
adcletá
adentro, de

1 1 adentro, muchacha
 ̂ r‘ de

| , adentro, puertas
adeveras
áde vinar
adevino
adió ; ¡
adiós
adjetivo por a d v e rb io  
adjetivo posesivo ‘ 
adred 
adredista 
aducción 

'aductor 
adulete 1 .•* 
adulón

adustez
aeronavegación 
afarolado 
afarolarse 
afeitada 
afeitadora 

< afeitar 
. aferrante 

aficionado 
aficionarse 
afiche 
afilada 
afilado
afilador de lápices 
afilarse 
afrechillo 

«. afrecho
afrecho, delicado de 

afuera, de
• afuera, puertas 

afuereño 
afumado 
afumar
agachar la cabeza 
agache, de

agache, pasar de
agalla 
agalludo 
agarradera - ■

i agarrador 
agarrar

agarrarse de los 
¡codos 

agarre * 
agarrón 
agarrotarse 
agencia 
agenda 
agilitación 
agilitar 
agrado 
agringado 
agringarse 
agriura

agro
agshashúa
agú
agua

agua caliente 
agua de azúcar 

agua de canela 
agua de cara 
agua de chaleco 
agua de dos 
agua de frescos 
agua de Güitig 
agua de panela 
agua de polo 
agua de surumba 
agua de uno 
agua de vieja 
agua de té 
agua de tinieblas 

agua destilada 
agua filtrada 
agua gaseosa 
agua gasiosa 
agua gloriada 
agua graciosa 
agua loca 
agua mala 
agua o peseta 
agua quitada el frío 
aguaquitadael hielo 
agua, ahogarse en un 

vaso de
agua, como 
agua, saber como 
agua ni pescado, no 
ser 

aguacate
aguacate de monte .
aguacalillo
aguacolla
aguacollo
agu acorta
aguachento
aguadarse



fe

aguadijar

aguado

a g u a d o  d e  g a l l in a  

aguaitar  

aguaite

a g u a ite ,  al 

aguaje  

aguajal 

aguantada  

aguantador  

aguantar  

aguarieo  

aguaron g o  

aguasal  

aguatal 

aguaicar  

aguatero  

agudizar  

a g ü e lo  

agu ilil la  

a g u in a ld o  

agujetero  

agujón  

ah

ahí, por  

ah ijuna

ah o g a d o

ahogar

ahora e s  c u a n d o

ahorcar

ahorita

ahorroso

ahua

ahuantar

ahuantón
ahuarear

íihuatero
aliuclo

ah u ev a d o

ahuevarse

ah u m ad o

ai
aiga
aindiado

áipita
aire

aire, darle a uno el 
aire, darle a uno el 
mal
aire, mal 
aire, coger en el

airista
ajá
aja
ajado
ajango ,
ajeador
ajear
ají

ají de cuy 
ají de librillo 
ají de queso 
ají gallinazo 
ají, hacerse un 
ají de cuy, mientras 
más pobreza más

ajiaco
ajicera
ajicero
ajo

ajos y cebollas 
ajopuero 
ajucrefio 
ajumarse 
ajuntarse 
ajustar 
ajuste 
al por en 
al ojo 
ala

a la , golpe de 
alabado 
alabancia 
aladear 
alairito 
alaja 
alajoso 
alaiau

alama
alampar
albaceato
albarda
albaricoque
albatros
albazo
albeija
alborotado
alborotista
albricia
alcachofla
alcagüeta
alcalde
alcance, como
alcanfor
alcanzar
alcaparra
alcatraz
alcucera
alcuza
aldaba
aldabar
alegón
alegrón
alepruces
alevantado
alfabetización
alfabetizar
alfabeto
alfajor
alfandoque
alfanjazo
alfarada
alfarcada
alfarismo
alfarista
alfeñique
alfeñique

alfeñique, batir 
alfilerillo 
alfiñique 
alfombrado 
algarrobillo
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algarrobo
...algarrobode laCos- 
j, /  la o de Guayaquil 
arr algarrobo colorado

álgido 
alguacil 
alhaja n - 
alicrejos u 
alicate;
alimento, cogerle a uno el 
aliso ) , *
alita ^
aljibe.j.,
aljua,;
aljualjua
alma de cántaro
almacén
almáciga
almacigal
almario . v
almorzada
almud

alquilara 
alquitira 
alta cruza 
altamisa. ¿ .1 i . *

altear,, 
altillo 
altiplano,
alto !•'i iU"
alubillo

.€ * i v.*/

alumnado ..

U ‘ \ 
U»

alverjas, por las puras 
alverjilla , u 
alvertir 
al za u ‘ *
ar. lk alza que te han visto 

alzada
alza de precios 
alzado ,¡ 
alzar,
allcujambi ^  } , 
a^cumicuna."

allí está el queso
allicito ■
allpaanís :
allpauipi
allpiurpi
allulla !v ■*
alfoliera -
amá
amagar
amago •-
amancay
amanecer
amanecida
amanecido
amanerado
amano
amansada '
amansador
amansar
amanse
amañado -
amañarse
amaño
amarcar
amarilla
amarinar
amarillo

amarillo lagarto
- ramarillotainde 

amarrado 
amarrar

; amarrar la balsa 
¡ , amarrarse los panta-
< Iones 

amane 
amasar 
amayorado 
Amazonia 
amazónico 
ambateño 
ambiente 
amejorada 
amejorado 
amejorar

amelcochado
amelcochar
amcntusho
americana
americana, a la
americani/ar
ameritado
ameritar
amigóte
amiguero
amisluosamente
amistuoso
amito
amo
amojoscado 
amojoscar 
amor constante 
amorriño . 
amoroctiado 
amorscco 
aiposlazar 
an
anaco
anacudo

anacudos.cn tiempo 
de los 

analista 
ananay 
anastesia 
anaslcsiar 
anastósico 
anastesista 
anca, al 
anchctoso 
andada .. T 
andador , 
andanzas 
andar

, andar dcllcrodcsa 
; i. 1 Pílalos

andarse arañando 
... andar como gallina 
tl.. con pepa

andar en puntas



andar pronto 
andaricl 
andasolo 
anda vete 
Andico 
andinismo 
andinista 
andullo 
anejo 
anelina 
ancxación 
anexar 
anexo 
ang Ju
an gara 
angelitos 
ango
angosto, hacerse el
angurriento
íuiime
anís

anís, estar hecho un 
anisado 
annó
anonimato
anónimo
anotarse un poroto '
ansiíts
an (agonfa
antecocina
an (cojudo
antes nó
anticucho
antigüedad
amiguísimo
antimonio

antimonio, cogerle a 
uno el 

antimoño 
añango 
añas
año calendario 
año viejo

año, pasar el

año, perder el 
año, cargarse el 
año, tirarse el 
años 

apa 
apache 
apagar 
apalancar 
apañado 
apañar 
aparada 
aparar J 
aparatoso 
aparcería 
aparcero 
aparente 
apearse 
apegado 
apegar 
apelativo 
apenas, pobre 
apenilas 
apeorar 
apero
apersonarse
api
apigualado
apinlla
api orar
aplanadora
aplanchada
aplanchado
aplanchar
aplazado
aplazar
aporcada
aporque
aprensionado
aprisco
apropiación
apropiar
aprovechar
aprovisionamiento
apuntar

apuntarse un poroto 
apurado 
apurar 
apulismado 
aquí puse y no parece 
aquicito 
arador
araña, estar hecho una
arar
arazá
árbol de leche
árbol del pan
arca
archivar
ardencia
arder
ardido
ardicntísimo
ardilla
ardor
arenilla
arenillera
arenillero
arenoso
areopuerto
arepa
argolla
aríbalo
arirumba
arishca

arishca, hacer 
armadería 
armador 
armanguicho 
aro

aros, cambio de
arpero
arracacha
arranchar
arranche, al
arranquitis
arrarray
arrastrado
arrastrar
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. I

arrastre asear atatau
arrayán asentada atatay
arreadas asentadura \ atáud
arrecostar asentante atauero
arrechera asentar aterido de frío
arrechería asentativo atestado
arrecho asentista atestar
arreglada aserradero atínquer
arreglar aserrío atomizador
arrejuntar aserruchar atomizar
arrendador asiado atopa
arrete asiar atormentar
arriada asiento atoro
arriar , • tí asignado atorrante
arriba de asilo atrancar
arribismo así no vale atrasado
arribista asnay yuyu atrasar
arriero asocada atravesado
arrimado asocador atravesar
arrimangar asocar atrayente
arrimazgo asocio, en atsagnar.
arriscado asoleada atsera
arrocero asomar atugsara
arrocillo asoque atupa
arrollar asorochar áua
arrope asosación aua caliente
arrotado aspcctudo auacero
anotar asquiento auantón
anoz astarau t auarcar

arroz con tapao as taray auarico
, arroz de cebada asua auca

arroz quebrado ashanga augador
\ ■> arroz seco ashaput áugo
arrumar ashco auita
arte, por amor al ashí aumentador
artesanado ashito ' ; t aumentar
a r t í c u l o , , 
aruñar

ataco, . aumento
atado aura

ampo atajada aurita
,asán atajar au ritas
.ascensor atapialar auroral
asco ataque, aurrar

f ascos, hacer ataquiento áurro
asco, ser un a tarjar

'loso

ausentismo



a u s ic n c ia

a u sp ic iar

aushiri

austro

au to

autocarril

au toe t o n is m o

au toferro

autom otriz.

a u to m ó v i l

a u to se r v ic io

aval

a v e n ie n c ia

a v en tad or

aventar

av iad a

aviar

a v ío

a v ise r o

a v is o

a v o lc a n a d o

a v o le a n a r se

aw ajún

ay

ay  . e s  Lar e n  un

a s a c a

a y a c ln lc h i l

ay o lm a  w a

aya  pug llana

ayau

ayayau

a y a y a y

ayllu

ayora

ayuda

ayudar a m is a

ayúkartin

a /a ín tz

azarearse

iizariar
a z o c a d o

a z o c a d o r

azocar

Azogue

azoque
azua
Azuay

i. azuayismo 
azuayo 
azul 
azulejo 
azumagado

B

b
baba, írsele a uno la
babaco
baca
baca, hacer
bacilada
bacilar
bachear
bacheo
bachiche
hade
badea
badulacada
badulaque
badulaquería
baeLi
bagaccro
bagaje
bagazo
bagre
bagrero
bahía
bahuel
bailarín
baile de botón gordo 
baile suelto 
bailejo 
baja, dar de 
bajar los calzones 

bajar el traje 
bajareque

bajalivo
bajial
bajío
bajo
bala

bala, ni a 
bala, como una 
bala, ser una 

balacera 
baladrón 
baladronada 
balambú 
balandrero 
balbucear 
balda 
baldar 
baldazo 
balde 
baldear 
baleo 
balona 
balsa 
bálsamo 
balsero 
balso v 
bal soso 
balumoso 
ballenero 
ballico 
bamba 
bambalina 
bamboya 
bambudal 
bambudo 
bamburó 
banal 
banana 
bananera 
bananero 
banca 
bancada 
banco 
banda
banda de pueblo
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bandear 
f bandera 
! banderearse 

bandurria'
| bantano 
! baño 
[baquiano  
r’ baraja, ventana de 
h barajar a 
r barajó1 L v ‘ 

baratábala 
barata, tratar a la 
baratero 5 K> 

h? baratieri 
; 'barba de piedra 

‘barbacoa 
barbasco 

¡v barbera 
'barbijo  
bibárbudo
'bárchelón \
f 'barchilón 
'barra >
■ barragancte 
 ̂ barrer 

1 barredera 
r barrehomo 
‘ barreno 
h barrer i,! i

barrero
^barreta
'barretear

barretilla ,J ** uno ti ̂  *

barretón u ĉ íom^ v
barrida ( ,J i*t vida f
barrigón u n. «vio

basurear
bata

bata alzada, dejarle 
a uno con la 

' batatazo 
uibatatilla
u *bátfeá‘5

baticola, floja de la
v Tbáü¿iÓh 
1 'baiücotá 
 ̂°báiSr "

-Rl <í» tHo 

bay
baye'tá ' ’ ^ ' *,v ' 
bayetílfá'  ̂ :ran 
bayona 
be dé'burro 

«•aban* 5e grande
Víte b ¿  ^ '
c ÉébédCro 
;éébezona 

v; bebiólo"

1 t ó d ó '  ^ J

!‘i i ,  ¡V  »1 K I ’ C a

«■Bücar 
becerrada
bcilc’-' ,lc 
bejuéa^ó5''* *  
bejuétf*'*' * "r?m 
b e ju d ü te ,f' 
b t j u p b ' 1
bejuiJuíBi/» , .
5ejuíí . i ^ ^  u -

bermejo 
c berra 

bcrraco ’ 
w berrinche 

berrugosa
* besar
* beso
‘ ‘ ‘ ‘ beso volado 
1 bestias 

beta 
. betoso 
. betunero

biata . i n i
biCÍ . rv . , v r-> M!»

, jbicharacho 
v bicho

bidón, t < , . < 
bien, gente .< ;

, bi^nechilo 
bienccho

v bigotera al revós, salirlc a 
, uno la i

billa
bilabarquín 

, billarear 
billetera 
biJIib¡,cn 

t billieo 
( bijlobarquín 
. ¿¡robe 
< bingo ,
, binomio 
binzhuca

J barrio i beUa'gnfcia’ m ‘ Wi biringo,
i u « í ? barrio caliente bella^árfá s‘'; hlRl; * “ bis» , .
i barroso bellotero*
'barro lio bemba,bc/a. u n*:r H kím ■ bisuS,..
i base i : benefitSár̂ . bistec..
t basta  ̂¡' ^bfeneMente bitoque,, ,,,
< bastón > „ -í; .bizcocho
' basureada v, V . cbferenjéña

5
biscochuelo



bi/cotcría
bÍ7hi
blaiidingo
blandís
bledo
bloc
blonda
boca

boca chico 
boca de montaña 
boca chica, a 
boca, abrir 
bocas, poner 

boca bajar 
bocachico 
bocadillo 
bocado

bocado, dar un 
bocado, tomar un 

bocana 
bocatoma 
bocina 
bocinero 
bocón 
boche 
bodega 
bode gaje 
|H)de güero 
bodoquera
bofe, sacarle a uno el

boga
bogar
bohío
boina
bojo
bola

bola de coco 
bola de pina 
bola de zanahoria 

bola, dar 
bolas, jugar a las 
bola piedra

boleta
boletaje

^boletería
boletero
boleto
bolillo
bolón de verde
bolona
bolsa
bolsa de toro
bolsico
bolsicón
bolsicona
bolsillo, plata de
bolsiquear
bolsiqueo
bolsón
bollo

bollo maduro 
bomba

bom ba pegarse una
bomba japonesa 

bombazo 
bombear 
bombeo 
bomberil 
bombero 
bombo

bombo, estar con
bongo 
bonguero 
boni facista 
bonita la cosa

bonita la gracia
bonitas, no 

boquijarro 
boquilla 
boquisucio 
boraque 
bordo 
borrachera 
borrachito 
borrador ,

borregada
borre gón
bo salada
botadero
botado
botador
botar

botar la piedra 
botarate
bote, estar hecho un
botella
botero
botijuela
botonar
botoncillo
boto til lo
bototo
boxístico
boya
boye ría
boyero
bozal
bozal ón
braceador,
bramar
brasilero
bravo
brazalete
brazo hincado
brazos, de
brea
breque
brequero
brequear
brete

brete, ponerle a
uno al

breve
broche
brujiar
brujo
brusquero
bs
buba
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bUbático' 
buchá- •' 
huchas, hacer1 • 1 
b u ch e1 > 
b u éh í' ' ‘ : 
buen d ía 11 
buena, la 
búeniamoza 
bUefláfc lardes 
bUénmbzo 
buénb<; 
buénp'rovecho 
bujío l,K f 
bullbKA- ' 
bülühay ,r 
bdlU f^ ” 
bülládó 
bullanga'
bullón
bülldcó \
büfíiga1; °
bUñucló
burralidad
burricón
h u r tó 1-
búríoclíini
burrtípie < rí1
burrumbada
bu^KiíKr

büScadó
buscar*

buscar a Uñó con- 
tJIU pdlo de romero 

buscar la v ida,i! °  
candi buscar novio 
busbividíis 
busbrrt ■ 
bü<¿üP*h  
butí farra 
buzarda
buzardeádá 1 ucr*'*■>il 1
buzardear
buzo 1 - ‘ k ljpiacci.lv »í í 

a uno i

* 'V! *W»t i 1̂ 1.1
t .'ii «•'»' '
i ■Cf'1:' -;: vi 

(J ¿iít* -i ‘ ...1
1 1 ¡* y

ca, ca, ca
cabalgadura
caballada
caballería
caballero, oferta de
caballito del diablo
caballo
1 : caballo del diablo
1 *? caballo chupa
■ -*! caballo de raza
* 5 caballo, gran
C-KJ caballo, ponerle a 
J - ’ “ uno a 
cabaret • 
cabeceadora 
cabecear ' ' 
cabeceo 
cabeciduro' 
cabecilla - 
cabello de ángel 
caber >* 
cabeza ■ 
v : ’ cabeza de hueso 

‘cabeza de mate 
’ cabeza de negro 

s ,f ’? ^cabeza de piedra 
s-’w  cabeza, dolor de 
ca?»: icabCzd“seca 
tVífí‘ "cabeza, agachar la 
va; * ‘cabeza, en 
‘ i’ ^ c a b e /a , meicr la
* út' Cabeza, ser buena o 
van-'m ala
c -{i '• cabeza, tener buena 
a e tU b  ma|a

cabezones
cabCzónillo
cabezudo
cabildo

M i

cable ’
cabo de hacha 
cabrestillo ■
^ 1 cabrcsto 
cabrctilla 1 ” ' 
cabuya ! 
cabuyal 
cabuyera 
cabuyera 
cabuyo , t .

caca , : ,;
caca de chivo, como 
caca de perro 

cacapishcu ( 4l. ¡.
cacao de abajo 
t ; : ¡cacao de arriba 
L ,;; cacao, darse de gran 

cacahuero 
cacar 
cacique . 
caciquismo 
cacha - 
cachacciraja 
cachar 
cacharpa
Gicharposo ,, . , ., v, |.
cacharrero
cacharro
cachaza >
cachazudo
cachero
cachetada ,
cachetear
cachetón
cachi,
cachimba
cachimbo
cachincría
cachincro
cachiporra
Gichiporrcro
cachirulo
cachism }U/



ca ch ito

ca ch o

c a c h o  c o lo r a d o  

c a c h o  v erd e  

cachorrear  

ca ch o rreo  

cach orro  

cach orrero  

ca ch o rr ien to  

cach orro  

cach u a  

cach u ar  

ca c h u d o  

ca ch u lla p i 

cad a  q u e  

ca d e  

cadern ia  

cad en a

c a d e n a  d e  la  su e rte  

c a d e n a , en  

ca d en ita  de ca u ca u  

cad eron a  

cad i 

ca cn d o  

caer

ca er  c h a n c h o  

ca er  en  la c u e n ta  

ca er  g o r d o

ca fé

c a fé  c o n  le c h e  

ca fó  c a r a c o li l lo  

c a ló  d e  c h u sp a  

ca fó  d e  m e d ia  

ca fó  d e  lu sa  

c a fó  puro  

ca fe tero  

ca ficu lto r  

ca g ü in g a  

cAida
caída
caim án
c a im it i l lo

caimito
cainar

caja
caja fuerte

cajalí
cajeta
aijón
cajonera
calado
ailado
calaguala
calamidad doméstica 
calce

calce, al 
calculista 
calcha 
calchador 
calehar 
calche 
caldera
caldillo de huevo 
caldo

caldo de gallina 
caldo de huevos 
caldo de patas 
caldo de tripas 

caló
c a le fa c to r

calentada
calentado
calentador
caicntano
calentante
calentar

calentar la mano 
calcilla ti vo 
calentón 
calentura 
calichar 
caliche 
cálido 
caliente 
calilla 
calima 
calisaya 
calma

calmante
cal os Ira
calostre
cálsug
calza
calzar
calzón

calzón alto 
calzón de indio, tra
tar a uno como a 

calzonazo 
callamba 
callampa 
callana
callejón interandino 
cal lim anta 
callo, estar hecho 
callpachinayuyu 
cama, dama y chocolate 
camacho 
camal 
camalote 
camareta 
aunare tazo 
camaretón 
camari 
camarico 
camarón 
camarote 
cambiadera 
cambiar de camiseta 
cambiar de casaca 
cambiar de disco 
cambiar el agua de las acei

tunas 
cambija 
cambijar 
cambio de aros 
camcha 
camellón 
camellonar 
carne lionero 
caminada 
caminado
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caminera 1.
caminero . U. ti .0 ¿Lai,íK
camino* coger el la
camión a j  rentera
cam ionada. ¡-.¿¿s trui
camioneia
camisa
cam isola v ro
camote v i! nlidie /t0
camotillo
campana
campaña ^
cam panero '
campeche
cam pconarniíp*
campesinado ia taja >
c a m p a n il
camungo »i
c a n a le te -
am alctear
canalcta/o
canalcieo
canario
atnasut
c a n c e l’
cancela
autccluCión
cancelar
canciller
can c ió n -¡
cancha»

a r v c a n c h a ,  m eterle a 
‘'U n o e h '
i t k  cancha, tener uno 

canchalagua * 
canchear 
canchero <ic 
cachimála m U to s a . 
canchón 
candela*
i a- ü , candela, hacer coger
c.4
• a h candcljaC'hacerle ver
i.o fu a u n o

C iv can d ela , scruno una 
candelada 
candelejón 
candelilla 
candidali/ar 
candilero 
cando»* 
caneca d ) 
candan k \

^ canela, agua de 
a  vacan c ia , cosa 

canclazu >. 
canelero 
am elo 
cangador 
cangagua 
cangagual 
aingaguoso 
cangahua 
amgahual 
cangahuoso 
cango 
cangrejada 
cangrcjcar ca. irn 
cangrejero 
a m g re jo í-» 
canguerejo 
canguigua 
cnnguil r 
am illa . 
canillera 
canillero 
canina, hambre 
am oa 
canoada< j 
canquigüe 
cansada, a la 
canso 
cansón* 
cantado: 
can tará 
cantarero
cantarilla * < ¿riítóduijk.' 
cantero S.!»f jfX 4*CÍ t ¡"i

canterón 
caminal M
cantinlladni ii h . *t :r  
cantinllcría . , > 
canto cucnaino 
cantonera 
cantora
canutero ;> * 
caña , . * 

í . i caña agria 
c caña brava
uii-, caña de castilla 
i caña de maíz
t r  jCaña, meter 

1- 1 caña, estar a media 
t o i , caña, coger la 

qtñndiiziil 
cañamazo 
cañar ¡i - 
cañare i»„ > 
cañarcjo.' 
am an  ; 
oiñnríco i 
cañarismo 
am aro 
cañaveral
cañería estecha, hacerse de 
tlaá.i-n  

cañ en )!tií 
cañicultor. 
cañizo 
cañp¡ » * i 
cañón, ni a 
am ulo
cao 'i *i - - 1 st111 fiii
aioha.rv) 
capacha ,> 
capacho 
aipada
caparichc* n  
caparíchi » 
capaz 1 . 
capaz de 
u  ;*.<• capaz, que
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cap i

c a p illa  a rd ien te

c a p illa , e sta r  en

c a p illo

ca p ish c a

c a p o c

cap ora l

c a p o te  lo c r o

c a p o te , dar

cá p su la

c a p u lí

c a p u lic e d a

capulÍ7ar

caq u cp crro

caq u i perro

cara de su e la

cara  d e  traína  

cara  d e  u rd im b re  

cara , n o  ten er  u n o  

cara co r la d a , ser  u n o  

la

cara  co rta d a , ten er  

u n o  la

cara  lim p ia , ten er  

u n o  la

cara , v e r le  a  u n o  la  

cara, d arle a u n o  a lg o  

en

cara , p or la lin d a  

cara  de v e r g ü e n z a ,  

c a e r se  la 

carab ela  

carab in ero  

caraca  

caraco l 

c a r a c o li

carácter , traje d e

caracha

ca ra ch en to

ca ra ch o

carajear

carajo

ca ra m a n ch e l

caram ba

caramillo
carapacho
caráspita
carate
carátula
caray
carbunco
caree lina
carcoso
carcular
carear
carga

carga de familia
carga familiar 

cargabcllo 
cargada 
cargado 
cargador 
cargarse el año 
cargue 
carguero 
carguío 
cari
candadla
carilargo
cariño pastuso
carioco
ca r ish in a

c a r ish in e r ía

caras, hacer
caritas hacer
cariucho
car lauca
caniav.d

carnaval sisa 
carnavalear 
carnavalcro 
carne

carne de perro
eanic en palito

carnet 
carnicería 
carnicero 
carolo •

carpa
carpanta
carpincho
carpinteador
carpintear
carpintero de banco

carpintero de ribera
carpir
carra
carrada
carrao
carrasquillo
carrera

carrera o de carreras, 
carro de
carrera de cintas 
carrera de ensacados 
carrera, a la 
carrera prender la 

carrero 
carreta 
carretear 
carretera 
carretero 
carretilla, ser una 
carretón 
carriel 
carril 
carrizo 
carro

carro alegórico 
carrocero
carros y carretas, pasar
carroza
carrozablc
carruaje
cartanudo
carteadera
cartclón
cancionero
carterista
cartonera
cartucho
carura
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casa grande
casadealtoodealtos 
casa pesada 
casa rentera 
casa, parar una 

casabe 
casaca 
casamentero 
casarse con nadie, no 

' casca 
cascajo 
cascajoso 
cascabelear 
cascante 
cáscara amarga 
cáscara de plátano 
cascarilla » "
cascarillal 
cascarita 
cascarón 
cascol 
casería 
caserío 
casero ! 
cashca 
casilla 
casim ir1 
casinete 
casona 
caspibarba 
caspiento 
caspiroleta 
casquillo 
castear 1 
castigo 
castilla 
Castilla, de 
1 Castilla, cosa 

castillo 
castizo 
casualmente 
casuarina 
cashamarucha 
cashcar

cashapujín
cashca
cashil
cata
catálago
catalina
catanga
catan u do
catapulca
catapulcra
catapulta
caiamica !
calero
catcrpilar ’
catire
catiro
cativo
calo
caLso
caluña M ' 
calzo 
cau ’ 
cauca*

cauca, mole 
caucara 
caucionado 
cauchar 
cauchera 
cauchero 
cauchicullor 
caucho 
cavador 
cavar 
cave
Cavcndish
cayana
cayapa ^
cay o 1
cazar tilingos 
cazuela 
ceática 
ceba1'

ceba, ganado de 
ceba, estar poner en
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cebada ' 
cebadilla

cebadilla, aguar
diente con 

cebado 
cebar 
cebiche 
cebolla pai teña 
cebolla, lela de 
cecina, hacer 
cecinar 
cefepé 
ccfcpismo 
ccfepisla 
celebro 
célula 
celemín 
cementado 
cementar 
cemento duco 
cenagoso 
cendal 
ccnsador 
censar 
censo 
ccntavcría 
cenlavero 
ccniavo 
centralilla 
ccnirífuga 
ccnlro 
cepillada 
cepillar 
cepillo
cera, hacerse una
ccraturo
cerbatana
cerco
ccrdón
cerdosa, mentira
cernidora
cernidor
cernir
cerquillo



cerrad o c isa d u r a c o c o ,  patin ar e l
cerraja c isa r c o c o b o l
cerrarse a la b an da c i la d in o c o c o b o lo
cerrero . c iu d a d e la c o c o d r i l lo
cerro c lá b s u la c o c o lo
c e r v e c e a d a c la r in e te c o c o ló n
c e r v e c e a d o r c la r o , d e  c la r o  en c o c o r o n g o

c e r v c c e a r c la s e c o c o ta l

c e r v e c e r o c la se a r c o c h a

c c r v e e ia r c lá s ic o c o c h a d a
c e u lil C laudia c o c h in o

c e v ic h e c la u d ic a r c o d o

c e v ic h e r ía c la v a r c ix lo ,  agarrarse u n o

c e v ie h e r o c la v a r  u n h i j o d e l

c e v il c la v e c o g e d o r

c ía c la v e ,  en c o g e r

c ie g o c la v e ,  h o m b r e co g e r , a u n o e l  d iente

c ié n e g o c la v e lín c o g e r  e l a lim e n to

c ie n lo p ié s c la v o c o g e r  e l c a m in o

cierre  r e lá m p a g o c le c n te c o g e r  g o tera s
c ier to c l ic h é c o g e r  la  luna

c ie r ta  parte c l im a , al c o g e r  zorra

c ie r to  b u lto c l ín ic a  . c o g e r le  la  taranta
c ie r v o  e n a n o c lip c o g id a
c ig a rr illcr o c lo w n c o g o l lo

cim arrón c lu b c o g o l le r o
c ím b a lo c lu e c o c o h e te  ja p o n é s
cim b ra c o b ija c o id e a r io
cim b rad u ra c o b ija r c o im a
cim brar c o b ije c o im a r
c im b ró n c o b r e c o ín
c in c o , h a cer  e l c o b r o , a l c o jó n
c in c h a s , r o m p e C o c a c o jo n c s ,  ten er
cin ch ar c o c a c h o c o jo n e s , ten er  raya 
c in c h o c o c a d a d o s  lo s

c in e c o c a ís m o c o ju d o

c in e a sta c o c k c r c o ju d o , h a cer le

c in e m a c o c in a c o l  d e  B ru se la s
c in q u c ñ o c o c in a d a c o la

c in t illo c o c in a r c o la b o r a c io n is m o

c io s o c o c o .co la c ió n

c ir g iie la c o c o  c h i le n o c o la c ió n  d e  pob re

c ir g ü e lo c o c o ,  dar e n  e l c o la d a

C ir in e o c o c o ,  ro m p er  e l c o la d a  m orad a
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* .-p'̂
c o la d o  '

c o la r  ,

c o i c a

c o l e c t i v o

c o l e g ía n le

c o l e g i ó  u ,

c o l e p a lo

c o le r ín

c o le r o '

c o lg a d o ^  e s ta r  

c o lg a r  la  j o la  

c o lg a r s e  

c o l i s io n a r

c o lo n ia j e

c o lo q u ia l

c o lo r

íV  c o lo r e s ,  j u g a r  a lo s  

c o lo r a d a  

c o lo r a d o  

c o lu m b e a r  

c o lu ir ib ia r  

c o lu m b io  

c o lu m n a  

c ó lu in n is la

c o i l a ' ; 

c o l l in s  . 

c o m a d r e a r

c o m a d r e o  

c o m a l  ,, 

c o m b a t iv o  

c o m b in a c ió n  

c o m b o  

c o m e  V  

c o m e d c b a ld c  

c o m e d e r o

c o m e d id o

c o m e d im ie n t o

c o m e d ir

c o m e d o r

c o m p íb e b e

c o m c j é p

c o m e ló n

c o m e lo n a

c o m e n s a l

,!

có rn er

c o m e r le  a  u n o  v iv o  

c o m e r le  a  u n o  c o n  la  

v is ta

c o m e r  c o n  m a n te c a  

c o m e r  c o m o  a lq u i 

la d o

c o m e r  c o m o  g a lo  

c o m e r  p a v o  

c o m e r s e  una c o r v in a  

. c o r t á r s e le  v iv o  

c o m e r c io  a b ie r to , e s ta r  c o n  

e l

c o m c t i in ic n to  

c o m id a  d e  la g e n te

c o m id a  d e  la  m e s a  

c o m id e r a  

c o m is a r ia to  

c o m is io n a d o  

c o m it é  d e  e m p r e s a  

c ó m o ,  a

c o m o  n ó  

c o m o  q u ie r a  

c o m o  q u e  

c o m o  s i (al c o s a  

c u m p a  

c o m p a c ta d o  

c o m p a c to  

c o m p a ñ e r o s  

c o m p in c h e  

c o m p in c h i  

c o m p a ñ ía  

c o m p le to  

c o m p lo ta d o  

c o m p le ta r  

c o m p o n e r

c o m p o n e r  e l  c u e r p o  

c o m p o n te  

c o m p o s ito r  

c o m p o s t  

c o m p o s tu r e r o  

c o m p r a d o  

c o m p r im id o  

c o m p r o m e te r

ltáÓ

c o m p r o v in c ia n o  

c o m p u e r ta  

c o m p u ta r i/a r  

c o m u lg a d o r  

c o m ú n  c h ic o

c o m ú n  c h ic o ,  h a c e r  

e l

c o m ú n  g r a n d e  

c o m ú n  g r a n d e , h a 

c e r  e l  

c o m u n a  

c o m u n e r o  

c o n c e ja la to  

c o n o c e n c ia  

c o n c e r ta je  

c o n c id c n c ia  

. c o n c ie r t o  

c o n c i t a c i ó n  

c ó n c iv t i /a r  

c o n c r is to  

c o n c u r s a n te  

c o n c u r s a r  

c o n c h a  

c o n c h a  p r ie ta  

c o n c h a b e  

c o n c h a b o  

c o n c h c r o  

c o n c i l is ta  

c o n c h o  

c o n c h o s o  

c o n c h u d o

c o n d ic ió n ,  c o n  to d a

c o n d ó n

c ó n d o r

c o n d ó r ic a m c n te

c o n d ó r ic o ; • f ‘ 1
c o n d u c to r

c o n d u m io

c o n d u n m g o

c o n e c c ió n

c o n e c ta d o

c o n e c ta r

c o n fe r e n c is ta

c o n f ia n z u d o



con  fid en  ciar

c o n fin io

con fort

con  fortab il idad

co n g a

c o n g o

c o n g o l

c o n g o la

c o n g o n a

con  g re sal

co n g res il

c o n g r e s is ta

c o n g r e so

con ju gar

c o n lle v a r

c o n m ilitó n

c o n m ise r a t iv o

co n m isera r se

co n n o ta d o

c o n o c ie n c ia

co n q u ista

con q u istar

c o n sc r ip c ió n

co n scr ip to

co n serv a d o r

co n se r v a d u r ism o

c o n se r v a tis in o

c o n s u n c ió n

c o n su lto r io

c o n su m o

co n ta b ilis ta

con tab le

con tactar

co n ta cto

co n ta d o , al

c o n ta d o , d e  

con tad or  

contaduría  

con tar c o n  lo s  d e d o s  

c o n te n c ió n  

co n tin g e n te  

c o n tin u ism o  

co n lin u ista  

contra

co n tra , ju rar c o n

c o n tr a b a n d e a r e

c o n tra b a n d o

■co n tr a ch a p a d o

c o n tr a c h a p e a d o

co n tra ch a p a r

co n tra ch a p ea r

c o n tra d a n za

c o n tr á id o

c o n tr a íd o

c o n tra m a estre

con tram atar

con trap arte

co n tra p u n tea r

c o n tr a p u n te o

co n tra p u n to

co n tr a se ñ a

con trata

co n tr o l

c o n tr o la d o r

c o n tu n o

c o n v e r s a

c o n v e r s a c io n a l

c o n v e r sa r

c o n v e r s ó n

c o n v e r tir

c o n z h o

c o n z i io s o

c o n o

cortón

c o ñ u d o

c o p a , a lz a r  la

c o p a d o

co p a r

c o p e a d o

c o p e  ra c ió n

c o p e r a r

c o p e  tiñ era

c o p e tó n

c o p ia

c o p ia  c h in a  

c o p ia d o  

c o p ia r  

c o p ie

c o q u e lu c h a

c o q u e lu c h e

c o q u e r o

c o q u ito

co ra je

c o r a ju d o

c o r a z a

c o r c o v a

c o r c o v e a d a

c o r c o v e o

co rch a r

c o r c h o , d e r e c h o  d e

co r d ó n

c o r d o n a z o

c o r d o n c i l lo

c o r in c h o

c o r m illo

co rm o r á n

c o r o c e r o

c o r o n a

c o r o n a , m e te r  

c o r o n a , ten er  

co ro n a r  

c o r o n e la to  

c o r o s o  

c o r o to s  

c o r o z o  

C orpus 

c o r q u e  

co rred era  

corren  tada  

co rr en tó n  

c o r r e n to so  

c o r r e o  

correr  

co rretea r  

co rr id a  

co r r ie n te  

c o r s o  

c o r ta d a  

c o r ta d o  a p ic o

c o r ta d o  d e  le c h e  

c o r ta d o  d e  m e m 

b r illo
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cortadora
cortamiento
cortapapel
cortapelo
cortapisa
cortar
: v cortar la hoja 

cortarse el cuerpo
corte
corte y tanteo

' corte de manga 
cortinero 
corva
corvina 5

corvina de río 
corvinero 
cosa
cosa canela

cosas finas 
cosacosa 1 
cosaque 
coscacho 
coscoja 
coscojiento 
coscojo 
cosecha 
cosechador 
cosechero ■ !
COSO'" !
cosquilludo
costa
costal
costalero
costalillo r ¡
costarle muelas a uno
costeño
costillar
costo
costra •
cósturear
coshco
coteja
cotejo
cotización

cotizar
coto
coto rojo
cotona
cotopuesto
cotorongo
cotorra
cotomento
cotudo
covacha
covacherío
covachero
coy
coya
coyontura
creatura
crecido
creciente
creer
creerse
creído
crema
crestón »
cría
criada

criada de adentro 
; 1 - criada de afuera 
' criada de mano 

criado 
criandera 
criollo 
cristianar 
cristiano 
Cristo 
croque 
croshé 
cruceta 
crudo 1 
cruza 
cruzar 
coábulo
cuadra '
cuadro ’ 
cuágulo

cuajado, bien o mal
cuajo
cuaí
cuándo
cuángare
¿cuántas huahuitas cha 

ringui? 
cuantimás 
cuarenta

cuarenta horas 
cuartada 
cuarte adura 
cuartelazo 
cuartelero 
cuartilla 
cuartillado 
cuartillo 
cuarto 
cuartón
cuatrocincuenta
cuba
cubiertería
cubilán
cubo
cubrir
cucaracha
cucarrón
cucayo
cuco
cucubc
cuculí
cucumchu
cucuve
cucuya
cuchara de palo

cuchara mama 
cuchara, meter 

cucharero 
cuchareta 
cucharilla 
cucharillo 
cuchi

cuchi, cuchi, cuchi 
cuchicama
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cuchichicama
cuchicara
cuchichugo
cuchichupa
cuchi mal va
euchineo
cuchi ngo
cuchipapa
cudiipishco
cuchiquiro
cucho
cuchucho
cucncanismo
cucncano
cucnqueño
cuenta

cuenta de, a 
cuentario 
cuentaya/go 
cuentayo
cuento de nunca acabar 

cuento, no quedar ni 
para contar d  
cuento, ser algo mu
cho

cuera/o
cuerda
cuereada
cuerear
cueri/a
cuero

cuero. d;ir
cuero negro, nacer
en

cuerpa/o
cuerpito, en
cuesco
cuesquear
cuesqui/a
cuete

cuete japonés 
cuete ría 
cuetero 
cufiar

cu i 
cuica 
c u í c o  

cuichi
cuichi, cogerle, dar
le a uno el 

cuilampalo 
euiquiento 
cuja 
culatear 
culebra 
culeco 
cu Jetear *' 
cubilo 
culincho 
cu lingo 
cumba 
curnbi 
cumbrero 
cumplir 
cundurango 
cungapaño 
Cunshi 
cununo 
cuña 
curaca 
curachupa 
curar 
curco
curcuncho, llevarle o te

nerle a uno
cúrela
cu re taje
eurieuaco
eurichupa
curiquinga
curiquingue
curocHupa
curpila
curscar
cursiar
cursiento
curtiembre
curuchupa

am ichu pear
curuchupismo
curul
curuncho
curunchu
curushca
curvar
cusco
cuscungo
cushilla
cushma
cusí
cusma
cusni
cusso
cussu
cusumbi
cusumbo
cuto
cutucho
culuchupa
cutul
cutulo
cuturpilla
cuy

cuy, ají de 
cuy, mientras más 
pobreza más ají de 

cuyada 
cuyar 
euyea 
cu y era 
cuyero 
cuysero 
cuzha 
cuzhma

CH
che
Chaba
Chabaco
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Chabela challi changa
Chabica challpi changador
chacana chamana changamó
chacarería ". chamano "* changar
chacarero chamba chango
chacchar chambear changón
cháchara chambira changüís
chacharear chambonada chanta
chachay chambonería chamiza
chacear chamborote chanul
chaclla , cbamburo chao
chaco chame chapa
chacra v chameco chap
chacracama chamera . chapacaca
chachi \  chamico chapar
chaglla chamisa chaparra
chagllador chamota chaparral
chagnar champa chaparro
chagra 4 champañada chaparroso
chagracama ' champanera chapería
chagragulag champeado chapetón
chagrillo champear chapil
chagra champurreado I chapo
chagrón champús , chapoj
chagua champuz chapu
chagual chamuchina chapudo
chaguiar Chana cbapula
chaguarmishqui chanana , cbapulo
chaguarquero chanca chaquet
chagüís chancado chaqueta
chahua chancador chaqi
chabuadora , chancadora chaquetilla
chahuar chancadura chaquiñán
chahuarmishqui chancar chaquis
chahuarquero chancear chaquisara
chajal chancleta chaquiscro
chala chancuco charapa
chalaco chanchera charca
chalado chanchero charina
chalador chancho charla
chalán chancho rengo, ha- charlar
chalanear cerse uno el charlón
chalaneo chanchullo charol
chalar v¡ chanda charolador
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charolar
charqui
charqui ucho
charro
chasca
chaso
chaspapata
chaspar
chasquear
chasqucro
chasqui
chasso
chata
chau
chaucito
chaucha
chauchera
chayana
chayo
cha/o
chequear
ehequeador
chequeo
chequera
chcrlicrís
chibolo
chica
chícarna
chicama
chican», a la
chicancro
chicle
chicta
ch i cuaca
chicha

chicha, subirse a uno
la
chicha, estar algo 

hecho 
chicharrón 
chichería 
chichi co 
chille 
chiflón

chigualo
chigüil
chihuahua
chilca
chilcal
chilco
chilchil
chilena
chilena, manzana
chileno, coco
chilhuacán
chilonde
chiltero
chimbador
chimbar
chimbo
chimborazo
chimbu/o
chimilaco
china
chinchería
chincho
chinchorro
chinchoso
chineador
chinear
chingana
chingo
chino
chíparo
chique
chiquillo
chiquito, estar, ponerse 

chiquito, dejarle a 
uno
chiquito, ser muy 

chirapa 
chirapeado 
chirapcar 
chiriboga 
chiricatana 
chirichi 
chirimía 
chirimoya

chirimoyal
chirimoyo
chirincho
chiripazo
chirischiris
chirlazo
chirleada
chirlear
chirli
chirlo
chiroca
chirona
chirote

chirote mojado
chirote (s), mandar a 

chisa, chisas 
chisguete 
chispa
chispa, el tiempo de la
chispas
chispín
chispo
chiste
chita
chiva
chivero
chivicabra
chivisla
chivó

chivo, hacer 
chivón 
chivudo 
cho 
choc 
chocado 
chocar 
choclo 
chocloncar 
choclonco 
choclotanda 
chocllo 
chococito 
chocolate 
chocolatera
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chocolalin chuco v ‘ chumbluj
chocóla ¡ ; chucshi • chumbóle
chocolo c h u c u r i - u í t chumético
Chocha chucurilla chuna ■.*.* •
chochal .r chucurillo >.* chunshulli
chochar chucha i chunzhulli;
c h o c h o -  \ , chuchaquc chupamedias
chofer .h! ; . :u chuchaqui chupar <.
ch o g llo « . ; n. : chuchi .!>» chupatullo '
choglloaccha ¡ chucho t chupe t-h'
chogllocuro chuchu -j*1 chupé- /
chogUomoté < chuchuca « chúpele - * <
ch o la tcmjíu*.' chuchumeco chupil
cholada a.tí chueco* ¡¡.e-oí uí a chupisla
choláiUiüv’. c h u f l a i u chúplaj •
cholear '<> chügchi ' > chupo
ChOlcro-i chugchidor chupón
c h o l c j ó n r chigchir tr chuquc
cholerío j chügchucara chuquiragua
cholilico Uu . chugchumama chuquirahua
cholilo í chügni ,j-íí churai
cholo h f \ (¡: -J chugnicnlo churay '* •*
ch ó in p ar -í ' chugo í ; íf • churcar
chonta' * ¡ ? chügshi churo
chontaduro chujshi^7 • churos!
chonlaruro chuleo» darse ce
choniilla • chullo churuca
chontoso ¡ chulo hjSt.i churumbela
CIlOpO J . íi Chulpi v Lo churuqueador
c h o q u e n  .> chúlquear churuqucar
chorizo.} c h u l q u c r o - churra
choro j ( v chulla churrasco *

chorongo t * ? rebulla, chulla churreta
chorreado i 1 chul (abrazó churrclcado
chórrear - í i ^  í chullachaqui churretear
choza -  t íí chüllalcva churuco '

chozón ; f chullcov " churudo " ^

chucaro 1 chUlIquero chusalongo •

chucula ! «r c h u m a ' '1 chuso
chucehi ^ chumado ’ ■* chuspa' ’ ■

chucchidor chumal chuspa.
• mcchir . »? chumalada chuspi
chucchucara chumalera chussa •

chucchumama 1 chumar: i chutar •

i . !• , I
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chuya
chu/nielo
cliu/pi
chu/o

D
dama
damajagua 
dama 
dan/.ante 
dar

dar bola 
dar con ira 
dar cuerda 
di ir de baja 
dar duro 
dar hilo 
dar la luna 
dar la vida 
diir palo 
dar pases
dar pie o no dar pie 
dar pie atrás 
dar que hacer 
dar una mano 
dar yuca
dándole que dándole 
d;ase por bien ser
vido
darse uno con la 
piedra en los dientes

dala
de

de brazos 
de Castilla 
de claro en chao 
de contado 
de de veras 
de gana 
de gancho 
de gracia 
de inmediato

de largo 
de la tierra 
de manta 
de media 
de nada 
de no 
de paso 
de película 
de perros 
de todo 
de una hecha 
de una vez 

de por en 
deadeveras • 
deay 
decesado 
decimero 
decir

decir malacrianzas 
decir de lodo 
decirle a uno vela 
verde
decirle a uno el sue
ño y la soltura 
decirle, esta boca es 
mía, no 
dicho y hecho 
digo, digo que 
digo no más 

decolaje 
dccolar 
dedo

dedo, hacer
défice
dejar

dejarle colgado a 
uno
dejarle pringado

dejo
delante
delicado

delicado de afrecho 
deligcncia 
del demonio

demasiado
dem balde
dementado
demorar
denantes
dende
denguista
dentistería
dentrar
departamento
deportivismo
derecho de corcho
derramen
derrcpcnlc
derribar
derritir
derrumbe
derrumbo
des
dcsaduanar
desaguada
desaguar
desahuciar
desahucio
desangre
desarrajar
desayunar
dcsballicar
desbancar
desbande
desbanque
desbarrancar
desborde
descachalandrado
descachalandramiento
descachar
descachazador
descacha/ar
descache
descalificación
descalificado
descalificar
dcscambiar
dcscamisar
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descartablc'r r ; desgraciado ar dcsiicpar

descartar. r.-'ttad;;-» desgraciarse' dcstigpar .*

desciframiento rp k> desgranadora dcslijpar t

descolgar desgrane destiladera ,
d e s c o lla r ,  , desgualingado destu sar.
descolló deshoja i desubicado

descomulgado deshojar a *»í » desubicar

descomulgar deshoje r.A-.¿* desuerar

desconchinllado desinLena desvanador

dcsconlhinflar ;i1 ;h, deslave desvelado
descordado deslayado.. desvirgar

descremada desmanchado desvirgarse
descremado i desmanchar deuda

descremar, lüíx desmanguillarse deúdo

descriado. í ad^ desmayar. : i /a deveras
descuajado \< desmentido a deverasmente
descuajeringado desmuelar \  >r devoto, .. .;
descuerar .jo desnabar ,i de/.qué
descu lu lar r desnabe Ar diabe lis

descham bar c u l desnucado < diablillo .

deschapar ¿r N desobligar diablo! uerte
deschapajTari desobligo diablopacaballo
deschaparte desocuparse diabuenas
descharchará) desondra o .c- diálago
descharche i. j< > desollar . - ^ diantre
desde ya ¡i; r despacio •. .•** diaperro
desecho >•< despaciura dica .
desembarazada despachaduría - <* dicho y hecho
desembarazar despaletar < diente, cogerle a uno el
desembarazo dcspalice ¡/.ir diesel . . . . .
desempajar' despalizada diestrísimp
desemparvar despalizar diferendo
dcscnchantar; despercudido- difcriencia * , ,¡ , f
desengañado despercudir dilatar
dcscngarrapaicar despe talar diminutivo
desentechar v despido t.. Dios es Cristo

desemejar K) despostar j. diosolopaguc
dc.scnioldar ííacuiü desque , diosolopay
desenyugar.. destajero u dir
desfasar lk l(, destapacorona directivo
desfase . ( , destapador..» disco, cambiar de
dcsganapaiar destapar discreto • , ,
desgarrar1 i destape v-í diseccionar
desgra destemplar disgresión
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disparar
dispensa
dispertar
dispierto
dispuesta
distanciado
distanciamienU)
distanciar
distraído
distributivo
disuasorio
diunecha
dizque
doblón
doler
domingo chiquito
d o m in ic o

don

doncel
dónde
dónde bueno, a
donosa
doña
dora
dorado
dormidero
d o rm ir

dormitorio
d o lo r

draque
dren

drog
duco
duelo
duda
duela
duerme
dulce

dulce de leche 
dulces de Corpus 
dulces de I;ls Cara
bucas 

dulcera 
dura/no

durazno pelado 
duro, dar

E
c por i 
caque 
caqui 
eco
ccuadorianismo 
ecuatorianidad 
echar chispas

echar lente 
echar pestes 
echar prosa 
echar sapos y cu
lebras
echar un forro 

edición 
editar
editorial izar
educacional
efectivar
cfectivi/ar
cgcétcra
egeetra
ejecutoria
ejidatario
ejidal
claque
elaqui
¿le
eleccionario
eléctrico
elefante
eleganteada
clegantear
elevado
elitario
elogiosamente
ello
embalada
embaucar

embarbascar
embarcada
embarcar
embocadura
embolsicar
embone
emborrajado
emborrajar
eme, mandar a la
empacadora
empachado
empalidecer
empanada de morocho
empanizar
empanturrada
empanturrado
empanturrar
empañetada
empañetado
empañetar
empañete
empaque
emparamado
empavado
empavar
emperrada
emperrarse
emperró
empingorotado
empipada
empiparse
empleador
cm pie omaníaco
empiojar
empiolar
emplumar
emponchado
cm ponchar
emporar
empotrerar
emprestar
empuñar
empuñe
en

1069



en dos patadas, enchamicar enseñarse
en cuatro patadas enchantado enserenar
en cuerpito enchantar ensombrerado

enaceitada enchante ensorochado
enaceitado enchapado ensorocharse
enalfombrado enchapar entablador
enalfombrar encharolado entablar
enancar encharolador entable
enantes ' encharolar entallado
encabezonamiento enchisparse entechar
encalar < j enchivada enteje
encamar enchivar entendido
encandelillado endémico enterar
encandelillar endenantes cntcnio
encandilada . endenantitos entero
encanijado enderezada entonce
encanijar enderazador entrada, de
encapotado enderezar entrador
encapotar endilgar entrar
encarado, mal endurarse entredía
encaramar énfasis entreguismo
encarapitar , enferma entremete
Encama enfermarse entretenimiento
encauchado enfermoso entrevero
encebollado enfiestado entriego
encementar enfiestarse enüiparsc
encerrona cngangrenar cntundar
encimado enganchabobos entusado
encinillo engominado cntusar
enclítico engominar envoltijo
encojonar engordar enzapatado
encomendero engreído enzapatarse
encomienda enhacendado época de la chispa
enconado enjabar equipo, en
enconar enlozado equivocar
enconfitarse enllantada „ .. .. erogación
encontrado enllantado erogar
encuartelamiento enllantar| ' es que
encuartelar enmozarsc , esbirrismo
enchacllado enrectar esbirro
enchacllar , enrieladura ; escalada
enchagllar enrielar escalcntación de sa
enchambado enrulador escampar
enchamicado enseñado escanccl
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escarpín
escoba de la bruja
escobilla
escobillar
escondidas, jugar a las
escoríala
escotero
escribano
cscribidera
escribiente
escudilla
escudo
escurana
escuras
escuridad
oscurecer
escuro
ese
espanto
especial
esperantu
espigado
espinero
espinilludo
espino
espión
esploxión
esponjado
esponjamiento
e s p o n j i l l a

espuela
cspuela/.o
espueludo
espumilla
esquilar
estadístico
estado interesante
estarcía
estampilla
estanco
estanquero
e s t a n q u i l l e r o

e s t a n q u i l l o

estar

estar al día extensionismo
estar casándose con extensionista
el diablo
estar con el comer
cio abierto 
estar con la luna 
estar echado 
estar en veremos 
estar fondeado

extra
cy

F
estar frito fa
estar fuera de onda facilismo
estar hecho un bote factoría
estar hecho una ara facha
ña fachar
estar hecho una no fachalina
che fachoso
estar en la última faical
estar limpio faique
estar sufriendo faite

este faja
esterilla fajarse
estilar falda
estirarse faldón
estofo falso

estrella falso tizón

estribera faltar

estribero faltón

estribo, la del fanal

eslriñido fanega

estriñir fancsca

es tu ala farfulla

estucar farmaceuta

etcctra farol

elcrómano farolero

etserín farra

eucaliptus farrear

eucalo farrista

evaporadora fatal

Hxequiel favor

exprimida favor, hacer el

exprimir favor +vcrbo inf.

exprofesamente por favor
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s. ■ ,T¿ i:í
favonio pedir, algo a otra 

c posa
fecha, jbac&r m 
fechador 
fechero 
feriar,
feraansánchez
feroche.»
feróstico.
ferrocarrilero
festinar
fiador
fiambré, sin
fídeicóniisación
fidelería

WT*S’r¿ « lu d c

_ri JiM'M’t
fierqs,hacer
fierrp¿T
fíerura
figuerpa
figuras de pan
plateri? ,,
filatero
filático
filatización
filatizar

m :
finados, 
filiados, día de 
ñnancisjta_ i t  CTi; aHJí,‘-í
finanzas

^  {u:tLf iCtooa

firigüelo
firihuelo

física

flacuchento . 
' flacuncbo

fíM ÍSéS0
flax»i¡‘hacer
flecíiadb
f í S B r ;
flefülado

flójoiffio
f l o r e a d f e i ^ * ^ ^  
f l o r e a » * *  ̂

íbrfkje
íorroíbchar un
m S f a d s Q -
m m m

siútico ^  
^sferoTser un

' .b jo '»
j.*3r»í ty«Francia; se fregó la
v ic t:ie .é ¡iiiiL i v ,  ?  • i  V i 1’

*1 .V • •
y & t h* , ...•

* '• v; • :: V- -

1! ' - i r "<
• ■ Ü*?y*. 1. *; ¿A.- S 'ín  ‘ - *■ -

frerifézbta 
Frcírítüdo 
fresada 1 ' l b '
4*9-í ar-, rtíi

f r ie g a ^
friolento
•““Sffac#

íarl¿  »t;« >

fnfedá^ 
fníadérfa11 
fritahdera 

im^H

fruncido- ; k
[¿«un.

ít-ífi »:í
gtt Kfvftj, |jacc

fuegbs
fuera
fuerzolento
fúerzüdo

’ -M

fuetazo'* ' 
fuete ,:-ulA 
W¿tfr"  
fugar 
f ü l ^
g í l í k f X  f u l  a  i o d o

ful equipo 
ifhbrífhante

■funcionario
¿Fundas, ni de
ifúndíario
‘•fundido
-fundirse
‘fundillo
(fusilada
Kfufcilarí,ia
?füSlñhri
Ffúlré
JtfScVií
gííiainiíi*



G
ga
gabela
gabclar
gabriela
gagón
galápago
galope ador
galopcro
galpón
galuay
gallada
gallareta
gal la/o
galleta
gallina de monte
gallinazo
gallineta
gallínula
gallo

gallo, más claro no 
canta un 

gallochaqui 
gallopitina 
gama 
gam alóle 
gamonal 
gamonalismo 
gamu/ador 
gana, de 
ganadería 
ganadero 
ganado 
ganchero 
gancho

gancho, de 
gancho, entrar de 
gancho, montar a 

gangocho 
ganoso 
ganso 
gjuiaJ

gara
garniel
garra
garrafa
garrapatero
garras pear
garraspera
garrocha
garroteada
garrotero
garrotear
garrotiza.
garúa
garuar
garza

garza blanca 
garza boyera 
garza cacona 
garza cagamanlcca 
garza cagona 
garza cangrejera 
garza chuque 
garza morena 
garza nocturna 
garza pico de zapato 
garza reíd 
garza tigre 
gíirza vaca 
garza verde 

gas
gastadora
gastar pólvora en gallinazo 
gasto, hacerle a uno el 
gatera 
gatero
gato, comer como
gauchada
gavilán

gavilán barreteado 
gavilucho 
gaviota morena 
gaviotín 
gegún 
gelí

género
gente
gentil
geodésico
geraño
gcrenciar
gigantón
gin
ginasia
gipar
glasé
glacear
gladiol
glasé
globo
gloria, estar uno en la
gloriado
gobernador
godo
goleada
goleador
golear
golf
golfear
golfista
golondrina

golondrina de mar 
golondrina de tor
menta

golpe
golpe de ala 
golpe de conejo 
golpe, dar 
golpe de 
golpe, hacer 

golpisla 
gollo
golloriento 
gomero 
gom mu
góla i lo 
gono
gonorrienlo
gordana
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• gorila ’■ guadaripo -guantiar
' gonito r guadua * na 1 guamo

gorro u guadúa i . i. guar
¡ ¡ i gota, no ver ni t“ guadual guapala
^gotero • guageho ! guapsay
1 ¡Goyo i ■ guagra ’ guapura

gracia j j <■ guagua *•'••• 1 guaraca
Agrada • guagua de pan ' guaraguao

graderío í guagua negro 'guarango
• gradiente > guaguarrón guaraperfa
: grajiento guaguashimi guarapero
1 igrajQu ■ guagüero guarapo

grama h guaitambo [guarda
h gr^maje  ̂ , 
r; gramalote 
, gr^uipa 
, grandazo 

grande, dado de
i ,  “  í i  ' J  ; .

grandefcito 
grandísima 
gráneador 
granear 
granero 

; granillo
i gran© t;

granputear 
; grasera' • 

grasera[ 
¿tencha

ró'j

grilló 
gringáda' 
gringo
gritador unicornio

laf
: t J guaba machetona 

giíáÉisay J 
guabo1' 1 1
guaca1: »11

’ ¿.i'Áuk)

guaccho
guachada
guachapelí - ,
¡uááharo' • ‘ ' ' , c

guaranga
■ gualataco' 

gualgura
r gualicón 

gualpa 
: gualrapa
■ guallo 

guama
1 guambear 
h guámbi ■ 1
-guambra 
?í guámbrón 
: guanábana
* guanay ■ ' 1 * ’ 
’ guanea

güanchaca 
1 guanchichc 
u guanda
* guarida!
1 guanderó 
'■ guando1' ’ 
h guanera 
f guango
* guángudo 
1 guanlla
f guanllador 
f guanllár 
[guano
■ guaríta 
guantera

s guantero

uuarüí 

h guardamano 
‘ guardianía 
* guaricha 1 
l i guarro 
h guarumal 
,l guáramo • 

guasá 
-guasería 
1 guasicama 
guasicamía

I guasmo
II guaso 
11 guasón

guaspctc 
¡guata 
: guatón 
; guatusa 

guay
guayabear 

! guayabera 
'guayaca 
guayacán 

'guayaco 
(iuayquil 
guaytambo 
guayusa 
guazá !" 

‘güevo* 
f,gCÍicundo 
: gtíichó,M
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guidón
güillcgüillc
guillotinen)
guillete
guindar
guinea
guineo
giiiñachishca
guión
güiraeehuro
güisho
güitig
guitarrero
giiilipe
gullán
gurbia
gurrumina
gusanar
gu sanado
gusano cogollerodcl maíz 
gustar

H
habal
haber
habilindroso 
habí longo 
habiloso 
hablada 
hablar

hablar a calzón qui- 
lado
hablar adobes 
hablaren cristiano 
hablar en oro 
hablar piedras 

hacendado 
hacer

hace fecha (s) 
hace, se me 
hace tiempo

hacer, que le vamos 
a
hacer, ni que man
dado a 
hacer arishca 
hacer baca 
hacer base 
hacer cama 
hacer caras 
hacer caso 
hacer cola 
hacer chasqui 
hacer el favor 
hacer fieros 
hacer fiestas 
hacer flecos 
hacer gavilán 
hacer gavilucho 
hacer gente 
hacer gracias 
hacer la barba 
hacer la Urina 
hacer la pierna 
hacer la yuca 
hacer leña 
hacer malacrianzas 
hacer malcrianzas 
hacer mushca 
hacer patria 
hacer pipí 
hacer pipish 
hacer quilico 
hacer roncha 
hacer seguir 
hacer una mocha 
hacerle uno el gasto 
hacerse del angosto 
hacerse del rogar 
hacerse unochiquilo 
hacerse de día 
hacerse de noche 
hacerse de un clavo 
hacerse el chancho 

rengo

hacerse el griego 
hacerse el sueco 
hacerse la paja 
hacerse la pegadura 
hacerse un número 
hacerse ver 
hacerse un paseo 
hagas, no le 
hágame el favor 

hacienda 
hachador
hacha y machete, de
hachi
hachiral
haiga
halí
hallulla
hambre canina
hambriento
hambruna
hamerear
harnero
hasta la pared del frente 
halos y garabatos 
hebra, a la

hebra, contra 
heciareaje 
hecha, de una 
hechizo 
hecho cosa

hecho el 
hecho tierra 

heladería 
heladero 
helados de paila 
helécho arbóreo 
herrada 
hervido 
hcy
hidralación
hidratar
hielo
hierbatero
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hígados
higuerilla
higuerón
higüila
higüilán
hijoaputa
hijo de cura
híjole
hijo macho 1 
h iju e ' * . 

hilar W. ; . 
hilar fino 
hüea ¡ : 
hilo de Chillo 
hincarse ¡ 
hincón 1 

hincha 
hinchada 
hinden 
hinncT 
hipoteca 
hirvición 
hirviendo 
hociquear 
hoja blanca 
hoja suelta 
hoja, hacer ¡ 
holán 
hombrada
hombre\ « •
hombrearse
hombría
homenajeado
hondo. . ■’ > 
hondra
hora de la hora
horajudicial
horas, en que
horcado
horcar
horero
hormar ‘
hormiga, hacerse ojo de

homado
homo, estar hecho un
horqueta
horquillado
horquillarse
hosco
hospitalizarse 
hostia, ni 
hostiabuchi 
hostigar 
hostigoso ‘ 
hotel
hozada - 1 
hua
hua hua hua 
huabisay 
huaca ; 
huacama
huacamullo s,/ 5 p 
huaco 

> huachar 
huachimán 
huachimanía ’ ' °  
huachito ■' ' 
huacho 
huagra
huagra manzana
huahua
huahuarrón
huahucro
huaico ‘
huai tambo
hualambari
hualinhualín
huallca •
huallmico
huallmo
huíunbra
huanchaca
huanclla
huar.do
huango
huangudo
huantu

huaorani ^
huapsay
huaque
huaquear
huaquero
huaraca
huaractactac
huarhuar
huarhuareado
huarhuarcador
huarhuarcar
huaricha
huarmi
huasca
huasicama
huasicamía
huasipichana
huasipichay
huasipungo
huasipungucrisino
huasipungucro
huaso
huasón
huata
huatón
huayea 1
huayco
hueco
hueco va
huelga
huequear
huequera
huerta
huertera
hueso
huevada
huevo, a

huevo, nom m perun 
huevón 
huevos

huevos de galo 
hu icundo 
huilca . 
huiracocha
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huiracchuro inconarse interandino
huisto incondicionalidad interiorano
huito incondicionalismo intcrticio
hui/hihui/hi inconocible intrigarse
hui/Jio incha introductor de ganado
humanarse inchada intuerto
humar independista in túmido
humiia independizar inusual

indexación inventarios, facción de
indexar invidia

¥ indiada iñccción
1 indicción iño

indilgar Ipiales
id iíil ico indígena iqui
idiosincrálico indigenado ir
ido indio ir a pastar chirotes
iglli ineceión irse de patas
ignoriuite infiernillo írsele a uno lacabeza
ignorantón inflingir irse el toro con la be
ignorar influenciar ta
igualilo ingahuídiual irrigación
igiiila ingerida irrigar
igüilán ingerir isango
ijue ingirc ishi
ilícito inglés ishpingo .
imaculado ingón ivierno
impaclar ingrimo iwía
impacto inicción izquierdismo
impajaritahlc injundioso
impávido/. inmundicia
impávido inocentada T
impugnemente inocentes ü

inábil impugne
jabainalación impugnemente

inalador inquietud jabeque
inalar inrremediablc jabonar
inayo inrresponsable jaboncillo
inca insinuación jagua
incaicato insolitario jaguar
incanato inslanlicida jaguarundi

incario instructivo jaliua
incaísmo insubsanable jahuay

incásico insultada jaiba

inconado intendente jáichihua
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jajái
jalado s c  
jalar i( 
jamba 
jambato 
jampa 
janeiro 
japonés, cohete

joder *
joder la pita 

odido 
odón 
ora 
orga 
omalero 
oirá

K
kerex
kerosine
kikuyo
kilaje
kilometraje

japonesa, patada jovencito
jaque ;, joventud
jaquimero 0 joyapa • i
jarandina Juancho J

jarcia juanesca
jarra , -x juato 1 por r
jarro , jubileo labia
jmrón juco labios, estar c
Jashi * jucho los
jatear „, . judío. labioso
jatero judío de la Merced laboratorista
jato j - i * jue lacado
jebe •, 4, juerte lacador
jechar juerza lacear
jecho,. • jugar a dos ases ladear
jején , jugar a las bolas Iadcroso
jelí jugar a las escon ladrar
jelizal didas ladrillera
jeringa jugar con fuego lagartero
jeringar juideyo laicho
jeta, colgarla'.:' . juín laja
jibaría j umar lamber
jíbaro , u:v, jumético lambón
jicama jumo lamboncría
jigua ¡ , junta, en lambuso
jimba i.i i*-. * juno lameculo
jimbirico jurar con contra lameplatito
jipar.» jurel ,,f - ■ lamer
jipi r, i -f jurero lampa
jipijapa jurgar lampada
jirafa, : juro lamparón
jipo r jurupi lampeador
jissi i juyungo lampear
jívaro juzgar lampero
jocha juzgón lampón
joda lamponada
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lam p on car

la m p o n cro

lam p read o

lana

lan ch a

lan ch ad a

lanchar

lan garote

lan u d o

largada

largarse

largo , de

larguero

la stim a d o

lata

L atacu n ga

latero

la tig u ea d a

la tiguear

la tid a

latin , ser  un

la tisu e ld o

la to so

laurel

laurita

lav
lavacara

lavad or

lavan d ería

lavar e l c in c o

la v a z a

la y a

lázaro

le

lea ld ad

lechar

le ch e

le c h e  d e  c a m io n e ta  

le c h e  d e  ca rtó n  

le c h e  d e  fu n d a  

le c h e  en  p o lv o  

le c h e  c a lo str a  

le c h e  d e  tigre  

lech er ía

lechero
lechón
le c h o s o

lechucero
lechuga
lcchuguín
lechuza blanca

lechuza de campo 
legajar 
legal 
légaña 
legislatura 
leído

leído y escribido
lejura
lengua de vaca

lengua, media 
lenguas, poner 
lengua, sacar la 

lenguón 
león 
leona 
lépero 
leprocomio 
leprosario 
1er
lerdura 
letra patoja

letra colorada, saber 
la

letrero
Ictrinización
letrinizar
levantar

levantar cabeza, no 
levante
ley solo para el de poncho 

ley, de mala 
ley, tenerle a uno 

leyenda 
leyer 
liberal 
libertario 
liborio

liborismo
libreado
librear
licitación
licitar
lidiadera
lidiar
liencillo
liendra
liga
liguero
lillo
limeño
limeta
limosnero
limpia
limpiado
limpiar
limpieza
limpio

limpio como una pe
pa de huaba 

limpión 
linderación 
linderar * 
linchamiento 
linchar 
lindo, de lo 
línea
lincamiento
línia
linotipia
linotipiar
linotipista
linotipo
liña
liquidez
lisán
liso
listado
lisura
lobo
locro

locro de porotos
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locro, capote 
locrodeuñas 

locutar 
locutor ‘ , 
lodacero 
lograr t
lojanidad 
lojanismo 
lojano 
lomada
lombriciento : 4 
lonchar
lonche v ^
lonchera
longa
longo ;  , 
longuería 
loriguero 
lote
loteamiento 
loteriazo 
lotero 
lotizar 

. lucma ' 1 
Lucho ' 
luego 
(lugma 
lujo, de ,
' lujo, darse el 
luna 7

luna, estar uno con
; la ‘

luna, dar la 
luna, pasar la 

lunarejo 
' lunchi 
lustrador, 
lustrar 
lustrear 
luterano 
lútero 
luz 1

ÍÜ . 4 1
» í t _¡ .ÚAjC i

LL
llaca
llacar
llacta
llachapa
llachapiento
llaguana
llama
llamado
llamador
llamad
llambo
llamingo
llanas
llangacbe
llano «

llano, en plano, de
llanta
llantera
llantera
llapango
Uapi
llapingacho
llashaco
llashipa
llauto
llave de boca
llenarle a uno la cabeza
llevar piñas a Milagro
lleve
Uiclla ¡
lliglla
llover
llover a cántaros 
llucho
Jluchuchanga 
lluchupata 
llugshi 
llujsbi 
lluqui i 
lluro f. h;

m  :
macabco
macana ; ■
macanchi
macanero
maca teta
macear
maceteada
maceteador
mace teaf
maceteo
macetero
machare
machetero ¡'
machetillo
machelón
máchica
machicha *
machín
machismo
machito
macho

macho, a lo 
macho, plantar el 
macho, resultarle a 

uno un hijo 
machona
machote, cerrado a
machucante
madama
madrugado, de
madrugar
madurara
maduro
maguey
magullado
maicena
maicero
maicillo
máistro
maitre
maíz

maíz amarillo
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maíz blanco 
maíz blanco perla 
maí/. canguil 
maí/ morocho 
maíz zhima 

majadear 
mal aire

mal aire grande 
mal de hilacha 
mal de ojos 
míd frío 
mala leche 
mal ojo 
mala palabra 
mala pilla 
malcriado 
malacrianza 
malas, de a 
malhablado 

malacas ta 
malagana 
malairc 
malalcngua 
inalamuerte 
malan ochado 
malanoc liarse 
malaniKhe 
malamieva 
malas, de 
malalra/a 
malcrian/a 
malear 
malecón 
malentendido 
malero 
maletero 
maleza 
malgenio 
malgenioso 
malhablado 
malmodiar 
malmixlo 
malpensado 
malpensar

malla 
maltón 
malvicnlo 
Mallo 

* mallorca 
mama
mamacuchara
mamachumbi
mamada
mamadera
mamancona
mamapunga
mamar

mamar, a 
mamar los píistores, 

a
miuntir los pastores, 

se acabó la Navidad, a 
mamatarja 
mame 
mamey 
mamey arisco 
mainía 
mamila 
mamilico 
mamón 
inamponi 
mampucho 
man 
manaba 
tnanavalc 
mana val i 
mancha 
manchiiriyuyu 
manchoso 
mandadero 
mandado 
mandamos 
mandar

mandarle a a uno a 
la eme
mandarle a uno al 
Cairo
mandarle a uno al

diablo
mandarle a uno al 
sebo

mandarse
mandarse a cambiar 

mandato 
mande 
mandi 
mandinga

m andinga, cu ca 
racha 

manejar 
manequí 
manera
manera de más que nunca, 

a la 
manga

manga, fotógrafo de 
man gal 
manganzón 
mangle

mangle blanco 
mangle iguanero 
mangle jelí 

manglcro 
mangona 
mangoneador 
mangonear 
mangoneo 
manguera 
maní de árbol 
manivela 
manizuela 
manjar blanco

manjar de leche 
manjar negro 
manjar prieto

mano
mano de 
mano de gato 
mano, asentar la 
mimo, píLsar la 
mano quebrada
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manojo
manopla
manoplazo
manosear
manquillar
, man la

, manía, de 
iU r: maniahlanca 

manta mojada 
manteca

r, manteca negra 
mantecado 
mantel largo, estar de 
mantequilla 
mantequillera 
manzana chilena 
;n  ̂ manzana limilia 
manzanillo 
mañanar 
manobra 
mañosería 
mañoso 
mapa 
mapagüira 
mapahuira 
mapanahua 
mapioso 
maqueño 
maquirandi 
maquisapa 
marcador 
marcar 
marcay , , 
marco 
marchante 
marginación 
margina] 
marginalidad 
marginar 
maría 
mariadp 
mariar i;, 
maricón

* * *

maridaje

marimba
marinera
mariposón

mariscóse
marísquear
maroma
marnoquín
martillador público
Manicha
Maruja
más antes

más mejor 
más o menos 
más nada 
más noche 
más peor 
más que 
más que qué 
más vale 

masato 
mascarey 
mascarse 
masqué 
mashca 
masho 
mashua 
mataburro 
malucho 
mataje 
matapalo 
matapeiTO 
matapiojito 
matasama 
matase rrano 
mate
materialista
matico
matiné
maürí
matón
matoso
matrimoniarse
matrímoño
mayor

mayoral
mayorca
mayordomo
mazamorra morada
ma/alo
mazo
rna/.ua
mecánica
mecánico
mecona
mecha
medalla
medecina
media

media lengua 
media onza 
media señal 
media, y 

mediagua 
mediano 
medicatura 
medidor 
medio

medio hermano 
medio real 

mejico 
mejorante 
melado 
melcocha 
melcochoso 
Melcho 
melera 
melero 
melitar 
melodio 
melloco 
membrillada 
menistro 
menonur 
mensual 
mentir 
mentira

mentira cerdosa 
menudencias
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meón
meope
mercadeo
mcrcadera
mercaderista
mercar
mercó, su
merendada
merendar
merendero
merienda
mes
mesa
mesada
mesero
mesmo
mestizo
meter

meter cuchara 
meter el dedo 
meter el pico 
meter la pala 

mezcla 
mezquinar 
Mica 
mico 
micro 
Midi i 
inichinal 
miedolento 
miércoles 
mierda 
miga 
mi gajoso 
miglla 
migllar 
migoso 
miguelilo 
m ¡jarra 
milico 
militancia 
millaje 
milloco 
milluco

mina
minador
mindala
minervista
minga
mingar
mingucro
mini
miñatura
misa del Niño

misa, pasarse la 
miserenobis 
inisi 
misia
mismamente
mismito
mismo
misioncrismo
miso
misha
mishar
mishento
mishi
mishico
mita
mitayo
mitimac
mitin
mixturiado
tnocionar
mocoa
mocora
mocoseado
mocoscarsc
mocha
mocho
modisto
mogote

mogote, a medio 
inoisíaca 
mojarra 
moj osear 
mojoyuy 
molde

molde, pan de 
molenillo 
molestar 
molestoso 
molino 
molo 
molón 
molle 
mollete 
moncaiba 
moncaima 
mondadientc 
mondongo 
mondonguera 
monear
moneda, la otra cara de la
mongón
monis
monito
monitor
mono

mono sigue al cris
tiano 

monslro 
montalvo 
montaña 
montar

montar a gancho 
montar a pelo 
montar en caballo 
bayo
montar en gancho

monte
montccristi
montonera
montonero
montubiada
montubio
montura
montuvio
monumentos
moña
moño
moqueta
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moquete
morazul
mora común
morada
mordedora
moreteado
monto
morlaco
morlaqufa
morocha
morochillo
morocho
moros con cristianos
morrocota
mortiñada
mortiño *
mos - a;
mosco
mosquera
mosquimueno
mosquiñaña
mostrar lodo
mola; t
mote i
i ,, i: mote cauca 
pjd; mole pata 
1 ; mote pelado 
p.i.i. h mote pillo 
p.i: mole sucio

motera 
moLolo m 
motoso > f : 
movimiento 
moya
mozo :it.
mucahua
muco
mucha
muchacha
p.., *. muchacha de aden- 
í tro
r : muchacha de afuera 

muchacha de mano 
muchar

muchín 
mucho cuento 
mudada 
mudo 
mudquir
muelas, cosiarlc a uno
muérgano
muero

muero, me 
muerte 
muerte ro 
muerto caliente

muerto de hambre 
mugroso 
mujerón 
muía 
mulchc 
mulo 
mullo
munícipc '
murcielagarío
muríchento
musaraña
musiquero
musiera
mushca

* ‘ . ..i

nabo
nabos, hecho 

nacer, nació un cura 
nacicncia 
nacionalidad 
nada, de 

" nadajabón 
nadien 
nadies 
nagua 
naide 
n;iiden 
ríapeño
:: A  •• ‘ ¿i .

naranjilla
naranjillada
naranjo de monte
narigada
natcma
nato
natoral
natural
navajero
ncbulizador
necesidad, hacer la
nccidad
necio
neftalina
negador
negociado
negrerío
negritud
negro
nema
nepi
nevada
nevado
nevazón
Ncwcastlc
ni a cañón

ni de fundas 
ni hostia 
ni modo
ni tal que se ha ofre 
cido
ni tan que se ha ofre 
cido

nido 
nie, nio 
nicblina 
nigota 
nigua
nigüento .
nigüilo
nima
ninacuro
ninapishcu
ningunear
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m n g u n ia r

n iñ a

n iñ a  g ra n d e

n iñ o

n iñ o  b ie n  

n iñ o  b o n ilo  

n iñ o  en v  u e lto  

n iñ o s  d e  d ic ie m b r e  

n iñ o  su b ib a ja  

n o

n o . e sta r  u n a  c o s a  

m u y  q u e la l  

n o  fa lta b a  m á s  

n o  h ay  c ó m o  

n o  h ay  d e  q u é  

n o  le v a n ta r  c a b e /a  

n o  u n ís  

n o  te h a g a s  

n o h a itiilo  

n o c h e

n o c h e , e sta r  h e c h o  una

n o g a d a

n o n e s

n oq u e

n o q u ea d a

niK |uear

n o v e d a d e s

n o v e m b r in o

n o v io ,  b u sca r

n u ch e

m ilitar

n u m ero

n ú m e r o , d e l  

n u trien te

N

ñ

ña

ñ an ga

ñ an gal

fuuía

nano
ñañomono
ñarra
ñaruso
ñato
ñeco
ñeque
ñequear
ñequiza
ñelo
ñiño
ño
ñublado
ñuño
ñuñu
ñusla
ñ u to

O

objetable
obo
obra de copas

obra va dando, la 
obstaculizar 
oca
ociosear
ocote
oc tu brino
ocurrido
ocho
ofender
oferta

oferta de caballero 
ofertar 
ojala 
ojalador 
ojaleado 
ojazo 
ojear 
ojo

ojo, al

ojo a la vinagreta 
ojo de venado 
ojo, taparle a uno el 
ojos, abrirle a uno 
los 

ojó 
ojota 
olán
oler a peras 

oler, no 
oliscoso 
olivo 
ollería 
ollero 
olleta 
olletón 
olloco 
omoto 
onde 
onza

onza, media 
optimización 
optimizar 
operativo 
ordeñadora 
ordeñan la 
ordeñe 
orejero 
orejón 
oriar
orientalista
orieutano
oriente
orilla
orines
ortiga caballo china 
ortigar 
oscurana 
oscurecida 
oscurito 
oso de anteojos 

oso, la del 
oshota 
ostrero
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otro u / 
óvalo
ovejero ■* 
overol u  u-
ovo 
oyanza 
oyé
oyte, c a , 0

Tj í í ; i J

^ i • -‘ i * <■.*
pacarama , 
pacarcar
paciencia y barajar
paciencioso
pácientoso
packing
paco
pacunga
paclw ,
pachaco
pachalina
pacharaca
pacharaco - , u
pachay
pacheco j , t 
pácbilla 
pachorriento 
pachotada 
padre ,

y padre y señor nues-
i-v tro 

padrillo 
padrote 
pagar el pato 
pagué 
paico 
paila

paila, helados de 
pailero

pailón *
painar
paine
país
paisa
paisano ,,
paiteña
paja.

iV paja de agua 
paja de la virgen 

pajarada 
pajarear, 
pajarero 
pajarita 
pajarito 
pájaro

pájaro aceitero 
pájaro bobo de las 
Galápagos 

r pájaros tuertos 
pajero
pajilla >*

• pajilla, sombrero de
pajón .* 
pajonal 
pala, a toda 
palabra

¡ palabra de Dios 
v palabras feas 

palabras, malas 
palabreado 
palabrear 
palabriar 
palanca 
palanqueada 
palanquear 
palanqueo 
palanquero 
palanqueta 
palapichi 
palca 
paleta 
paleteado. 
paletear ■

paletera
paletero
paletizar
palie ero
palillo
palizada
palo

palo borracho 
palo de rosa 
palo de vaca 
palo ensebado 
palo grueso 
palo negro 
palo, dar 

palmeta 
paloma 
palomear
palomilla 1 '
palomita í 1 >• ¡
palondra
palopishco o..
palta * -
paltana i' ¡ ,
palle ! ’ í 1

palurdo
pallca •
pamba
pambil
pampa ' ' ;

pampa, sacar los 
cueros a 

pámpano 
pan

pan blanco ’ t 
pan de dulce 

: * pan queso y rapa
dura
pan caliente, ni que

pana
Panamá, sobrero 
pancada 
pancora 
panchana ’ 
panela
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p an ga  

pangora  

p a n ifica  dora

pantalones, amarrarse los
pan tan era

pantanero

panza
panza de burro
p añ a litis

paño

papa

p ap a  b la n ca  

pap a C a ta lin a  

pap a co n  c a p o te  

papa c o n  c h a q u e ta  

p a p a c u a tr o c in c u c n -  

la

pap a  cu ri p a m b a  

papa c h a u c h a  

pap a c h o la  

pap a ch u ñ a  

p ap a  e s p e r a n z a  

papa flo ra  p in ta d a  

p a p a lu r o r e  

papa G a b r ie la  

pap a le o n a  

pap a m o r a /u l  

papa p il lu sh c a  

pap a roja  

pap a S an  J o rg e  

pap a rosad a  

papa rosad a  o jo s  

m o ra d o s

papa rosad a  y ungara  

papa u v illa  

p ap as en te r a s  

pap a, n o  sa b e r  ni 

papacara  

pap.iJ 

papalutun  

p a p a m o sca s  

papaya

papel d e  e s tra za  

papel d e  d e s p a c h o

papel kraft 
papelada 
papelillo 

* papelón 
papero 
papón 
papujada 
papujo 
para

para qué también 
paracaidista 
parada 
parado 
parahuilla 
paragüilla 
parahuaco 
paralis 
paramada 
paramar 
paramear 
paramero 
páramo 
paramOso 
parar

parar el carro a uno
partirse de corona
ptinirse de manos
pararse en dos patas 

parcelen) 
parchar 
paréntisis 
parición 
pandero 
parmesano 
paro
parqueadero
parquear
partida
partidario
p.irtidero
panjg
parva
parvero
pasa de que

pasa que
pasador
pasaje
pasalla
pasamanos
pasar de agache

pasar de largo 
pasar la luna 
pasar por las armas 
pasar una fiesta 
pasar carros y carre
tas
pasar misa 

payaso
pascua, estar hecho una
pascuar
pase

pase del Niño 
paseo, ser uno del 
pasillo 
pasoso 
paspa 
pasparse 
pasposo 
pasta '
pastar chirotes, mandar a 

uno a 
pastelero 
paslificio 
pastuso

pastuso, cariño
pata

pata, a 
pata de gallo 
pata de muía 
pata en tierra 
patas de santo 
patas, caldo de 
pata, mala 

pata pegada 
patacón
patadas, en dos, en cuatro
patalsuelo
patache
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' pedalista 
pedidera 
pedo chino 
«pedrada, a la 

P pega
„ pegadura, hacerse la 

i* Pegar
pegué los ojos, no 

rv pegujal 
¡.peinador 
< - peinadora 

peinilla.! 
péis
pelacara

..pelada
¡pelado

¡ - pelado como una pe 
^.padghuaba u> 

pelarse u;»
¡.pelarelojo , , tí u.r vA,« 
¡pele
.peleade perros, ni en 
..pelear 
,,pelícano café 

1 película, de. jtMrfis»r.*n 
película, fm de la 

pcllzcac.v ?¡t* dt =
pelizco • jj., t i . i  

, peüzcón 
r pelo de choclo 
p. i. 4■•pelo apelo 
, pelona
-pelota, juego de la 
pelota nacional 
pelotas 
peltre 
peltrecho 
pellón 
penación ( ¡f 
penca i :«. 
pencal ; '.;t
penco=?>,; :..r i ¡ t.< > •- . *»¿ 4 > 
penco blanco,
¡pendejada

; pendejo 
; - pendejón 
; pendonero 

penetro r • v 
penitente 
penitentada 

r pensar 
i *; pensionar 

peñiscar 
, peón
j r peón libre 
.4 peón suelto 
p peón propio 
r peonada 
, peor 
¡ peora 
r pepa •*'

pepa de zambo 
¡ pepa de guaba, más 

; limpio que una 
(:.••• ' pepita, muera la ga- 
i ¡lina con su 

i :.i pepita, viva la ga
llina con su 

pepean* 
pepepán 

, pepo :
¡ pera

pera, echarse la pera 
¡•i ■ peras en cajeta
peralta 
percudir 

; percha
. percha, quedarse en

. f la 
perchero s  * í 
perder el año

perder el bus 
, perderse 
perecitis -s 
perica u  • > *
pericote
¡periodiquero^vw ..a
perista
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pcrilal
permanente
pemil
pero
perol
perra
perrada
perengano
perrero
perro

perro, de a
perros amarrados
pe rro, ni en pelea de

persón
personalidad
personero
pes
pesa
peseue/udo
pesebrera
peseta
pesista
peso

peso, medio 
pesquisa 
pespuntiar 
peste 
pesuña 
pcsuñenlo 
petaca 
petate 
peyor 
pe/uña 
pczuñenlo 
pialde 
piíín 
pianda 
piangua 
pica 
picada 
picado 
picador 
picante 
picantería

picantero
picar

picarse los pulmo
nes

pico
pico de botella, a 
pico, cortado a 

pico pico 
picota 
picotón 
picudo negro 
pichilingo 
pichirilo 
pichón 
pichonear 
piedra

piedra chispa 
piedras, hablar, de

cir
pierna, hacer la
pifia
pifiador
pillar
pigricia
pilatunada
pilche
pilde
pílelo
pilín
pilis
pilisienlo
pilo
piloto
piltra
pillroso
pilla
pintón
pincullo
pinchar
pinche
pinde
pinga
pinganilla
pingo

pingüino
pingullo
pinllo

Pinlo, pan de
pinol
pinpón
pinguingua
pinta
pintada
pintadera
pintado
pintisla
pintura
piñón
piñuelo
piojicnlo
pionero
pión
pioquinto
pior
pipa

pipa, en 

pipí
pipí, hacer 

pl, pi, pi 
pipiólo 
pipish

pipish, hacer
pipón
piponazgo
piponaza
piponazo
pique
piquero

piquero blanco 
piquero patas azules 
piquero patas rojas 
piquero patas verdes 

.piquete 
piquigua 
pirca 
piripiri 
piropo 
pirucha

1089



pisar v a
pisar el poncho

piso 
pistero 
pishquismo 
pishquista 
pita . ,r, 
pitada 
pitanza 

, pitar 
pite 
piti i 
pitido 
pito
pitoniso 
pituco 
pizarra 
pizarrón ,

, placera 
plaga 

rplan
plancha M i , n n 

. planchada 
, planchado 
planchoso 
plantilla 
plantillada 

, plantillera 
plata de bolsillo 
planta de la mano 
plantado, bien 
plante, buen 
plantilla 
plantilludo 
plata de bolsillo 
platanal 
platananal 
platanillo 
platillo 
platudo 
platuquero 

( plazuela 
pleno

pluma
pobre apenas 
pocazo 

pocillero 
poguio 
póker 
polca 
poleada 
polín 
político 
politiquear 
politiquería 
politiquero 
polvcar 
polvillo 
polvo

n , polvo de hornear
polvodc los Jesuítas 
polvo, hechar un 

, pólvora en gallinazo, gastar 
polla 
pollería 

, pomada 
; poncho

. poncho, justicia para
f el de

poncho de indio, 
tratarle a uno como a 

pondo 
. ponedero 
ponedora 
poner
poner lenguas 

ponerse
pongo 
populismo 
populista 
por ahí

por allí 
por las dudas 
porlaspurasalverjas 

, ,' por si las bungas 
por si las moscas 

porción

\  tí1090

porfiado
porotillo
poroto

poroto, apuntarse un 
porsiaca 
portado 
portaliga 
posesión 
posfechado 
posfechar 
posillero 
posmón 
postura 
poto 
potreraje 
potro
poyo, poyo, poyo 
preciosura 
predicador 

, prcncipal 
prender 
prensista 
prcñadilla 
presa
pretencioso
preveer
previlegio
prioste
prisco
pristiño
privado
privar
probana
procedibilidad
profe
profesionalidad
programa

programa, de 
promoción 
promocionar 
pronombres personales 
pronuncia
propiedad horizontal 
propio



prosa

p rosu d o

prueba

p ru eb ista

pu

p u cón

p u cu n a

p u ch a

p ú ch ica

p u ch o

pudridora

pudu

p u en d o

p u ente

pueraria

p u erco

p u erco  c h ile n o  

p u erq u ero  

p u erq u ito  

pu ertas a d en tro

p u ertas a fu era  

p u ertic íille  

p u es  

p u fin o  

pujar  

p u lg a n d e  

pulgarada  

p u lg u ie n to  

p u lp ería  

p u lq u e  

p u lp ero  

pulltn a  

pu m a

p u m am aq u i

p u n g en te

punta

p u n tas, e s ta r  en  

p u n te , a 

p u ntero  

pu nto

p u n to  d e  o r d e n  

p u ñeta  

p u ne tero

pupo 
purcado 
purero 

' purga 
puro 
puruhá 
puruhay 
pus
pusandao
pushca
puzha

Q
quaker
que

qué diciendo 
qué fue 
qué haciendo 
qué hubo 
de que 
que digo 

quebrada 
quechua 
quedar

quedarse con los 
churos hechos 
quedarse en la per

cha
quedón
quema
quemada
quemado
quemador
quemazón
quemeimportismo
querendón
querer cama, dama y cho

colate
quero
quesadilla

quesillo
queso

queso de comida 
queso de hoja 
queso, allí está el

quctal
quichua
quichuismo
quichuista
quién sabe
quieras que no
quierde
quiersde
quilico
quililo
quillca
quillcar
quillico
quillillico
quillueaspi
quilluyuyu
quimbear
quina
quinaquina
quincha
quinde
quingo
quinoa
quinua
quiño
quipa
quipe
quipi
quipu
quique
quisha
quitagustos
quiteñidad
quileñismo
quiteño
quiubo
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scru1 if R,
v'r>,fv. •

rabadilla
rabijunco 
rabo, de hueso 
rabón

. í lí• l j i;
racha

v ;n h
rachis

•  -i f  ’•» i  L . i

raJ ^ f ,

rama
rampira
rancla
ranciarse
ranclón
ranclonerfa

1 k t ' Í  !

recuerdo 
reencauchadora 
reencauchar 
reencaucbutado 
reencauchutar 
refilón, de 
refresquería 
refresquero 
refucil, 
regalado 
registrada 
reglar 
reglón : , 
regresar
r e in a . , , ,
rejo, ,r 
rejo seco ,( 
relacionador público

rango. relaciones publicas
rapadura relaj°  m. , i
raposo1 ' relievar

;|

ras, ras, ras, chis, pun remangar
rascábónito remedip, ni para
raschispún remezón

* r-í 1 f

rasmillada rempujar l t :
rasmillado rcndidor
rasmillari U k i rcpañar ,
raspa repañe /
raspadura repartidor
raspear ; re pe ,
rasqueta , , «. . repe mestizo
rastrero repelo , , , , _ r *
rato de los ratos, el repero¡ ,
ratón ' reportero,
real ;, \ ! 1 i repucheta
rebusca requete
rebüstoj requinteada , , 1( ,
recámara r requintear t , , ,
reciép ’J requisa . ¡n;i (
recontra requisar .,
recordar. requisición,
recu ante res
recta/ , L res, carne de* '! i j •

recta final resaque

residencial
resortajc
resortear
responsable
resteado
retacar
retacear ,
retazo
retobado
retreta
reuma
reverbero
nal
ribiel
rico
riesgoso , , ,
• a . x  inndcntc ** *

ripio
robapelo
roble
rocoto
rodada
rodear,
rodeo
rodilla de Cristo
rodillera
rojo
rollo
romcríantc
rompe y raja, de
rompope
roncador
roncadoras v »,
roncar
ronda
rondador
roña
rosaríazo 
rosca rj 
rosca de yema 
rosca cnconfitada 
rosero , 
rotoso , ■,) 
royal

i íjñM 
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rubirroja
ruchi
ruma
rumbo
rum ibarba
runa
runacuna
runallaina
runa/am bo
rulushca

S

s
sábado ingles
saló la
saber

saber com o el agua 
saber ni papa, no 

sabido 
sábila
sabio de la olla de mole
saboya
sabrosón
sabrosura
sacaclavos
sacam anicca
sacapuntas
sacar

sacar el aire 
sacar la cara 
sacar m anteca 
sacar pecho 
sacarle la lengua a 
uno
sacar la m ierda 
sacar los cueros al 
sol
sacarse el aire 
sac;irse la m adre 
sacarse el som brero 
sacarse el sucio

saco
sacha

sacha pepino 
1 saehacuy 

sachapava 
saehaperal 
sal prieta 
salado
salainanqueja 
salango 
salar 
salasaca 
salir *

salir uno con su 
m edia mecha 
salir uno con su 
dom ingo siete 
sa lir leau n o c l indio 

salpicón 
salterio 
saludes 
salvaje 
sambate 
saín pedro 
san Jorge 
san viernes 
sancocho 
síuide 
sánduche 
sangorache 
sangrante 
san i
sanjuanito 
sangre de gallina 
santero 
santo

santo fuerte 
santo mocarro 

sapallo 
sapán 
sapo

sapos y culebras, 
decir

sapón
sapote
saque
saramontón
sarandaja
sarapanga
sarar
sayapa
seca de Castilla 
seco

seco de chivo 
secreta 
secretismo 
seda 
sedita 
segundar 
segundear 
segundiar 
seguranza 
sembrío 
semejante 
sémola 
sendos
sentada, de una 
sentido *

sentido, costar un
sentir
seña
seño
señorita
ser de programa

ser del otro equipo 
ser o estar hecho un 
brazo de mar 
ser huevos 
ser la tapa 
ser lo que hay 
ser pura boca 
ser pura caña 
ser un águila 
ser un fósforo 
ser un cualquiera, no 
ser ningún botado,
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1 no  *r-.i socolar supay
serenatero soconusco supayhuasca
sereno socorro supirosa
sermoneada/ soche suplir
serpentina soda surillo
serrag soguear suro
serrano sol surtir
serruchada; soleteado surumbela
serruchar soletear suscitar '
serrucho . . . sólido suspenso
servicia soltarle los perros suspiro
sesguear sonar sustantivo
sesionar . i , t soñar súlil
sestear • soplador sutil
se viche i < - t soplar
sía soroche
siete cueros sorpresivo SH

siete suelas sortíjeríto
siglalón sospechar
siglolón < ¡ ; sostén <• sil ■
sigsal \ .. . sostén de senos sluuishi
sigse L* sota shasho
sigsi . í sotaban shibur
sisig sotabíuieo shigla
sigún ■ ».. solanudo shigra
sildorear subdesarrollado shigrero

silla de manos subdesarrollo sli i la

sillero subibaja shilhi
simayuca subsiste shilingo

símbalo ; suco shilinto

simbillo sucre shiñán

sinvergüenzada sudada shirán

sioso : sueco, hacerse el shúa

sisadura suedro shuapelo

sisar > suelazo shuju- 1 >
sisín -v i suelda shuara

sitio ;r suelto shuco

SO ii-'.w suelto, indio shucta

sobador ■ . suelto, peón shuctar

sobaquera suerte o muerte shulalaj

sobar a suertudo shulla

soberbiar sulfúrico shullar

sobrado sumcrcé shumir

sobre la picada sumilla shunsho
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shushai
shungo
shushupi

T
tabaco
tabanque
tabique
tabla
tabladillo
tablcrista
tablado
tabulado
tacacallo
taca y
taclla
taco
tacso
lacho
tacanguilla
tagso
tagua

tagua negra 
tagua pelada 
tagua rubia

tagual 
(aguar 
tagüero 
tahua 
taita 
tai taco 
tai tico 
taja
tajamar
tal y cual
lalambo
talamoco
talego
talo
talonear
talpa
talvez

tamajagua 
tamal 
tamalada 

* tamalera 
tamalero 
tamarillo 
tambán 
tambarria 
tambero 
también 
tambo 
tambora , 
tamé 
tamién 
tampico 
tamuga 
tan 
tanda 
tangán 
tan gana 
tangara 
tangare 
tango 
tanguis 
tantear 
tapa

tapa caño 
tapa corona 
tapa marco 

tacaño 
tapacorona 
tapada,*de 
tapado 
tapamarco 
tapao 
tapar 
tapia 
lapialcra 
lapialcro 
lapicro 
taquear 
taqui 
taquilla 
taquillcro

tarabita
taralla
taranta
tardar
tardón
tarea
tarja
tarjar
tarjeta amarilla 

tarjeta roja 
tarjetero 
tarosso 
tarque 
tarqui 
tarro 
tarto so 
taruga 
tarugo 
tas con tas 
tastás 
tatay 
taxada 
laxo 
layo 
taza 
té
tecla
teclado
tecleado
teclear
tecleo
techo
tefe
teja
tejedor
lela de cebolla
telefunken
temático
temblador
temblor
tembleque
temer
temperamental
temperamento
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temperatura
templado
templador
templadura
templón
templar
tendal
tendalada
tendalero
tender la cama
tener corona
tener pantalones

tener los pantalones 
bien puestos 
tener un entreteni
miento
tenerle a uno cabe
zón
tener correas 

Tenencia Política 
teneres 
tenida 
teología 
tercena 
tercenista 
terciado , u  
tercio 
terco , f 
tereque 
terminal 
termo 
temejo 
temerada 

- temo 
tero real 
tertuliar 
testimoniar 
tctcar 
ictillcra 
lía, no hay tu 
liana 
tiánguez 
tiatro . 
tiempos

tiempos de la chispa
tierno
tierra
tierrero
tierroso
tieso
tiesto
tigre
tigrillo
tijera reina
tijereta
tilingo

tilingos, cazar 
tilín 
tillo
timbique
timbrador
limbushca
timón
tinaco
tinajera
tincar
tincazo
lincullpa
tingada
tingar
linguclazo
linguete
tinoso
tinto
liosa
tipazo
lipeador
tipear
tipidor
lipina . T • , 
tipo 

r tiquete 
tira
tiradera
tirador
tiradora
tiraje
tirar

tiriar
tiricia
liriciado v
tiricicnto
timishca
tiro
tis con tas
tispo
tishador
tishar
tishtish
lid
tiumbil
liyo
toba
tobillera
locado
locar el violín 
toclla 
lóete 
locho
toda harina 
toda vez 
lodo

lodo, mostrar 
todo, y

lodoy 
tola 
lóbu
lo Ibón 
tolete 
toma
tomacorríenlc
tomate

tomate de árbol 
tomate riñón 

lomina 
(once
iones para los preguntones
tonga
longo
tono del Niño
loniiíicado
lontiPicar
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to n to

ton tón

topar

top e

to p etó n

tó p ic o

to p o

to q u illa

toq u i Itero

lo rca sa

lorc .iza

to r illo

to n  ñera

torin cro

to m o

toro

lorsa l

torta

tortilla

tortillera

torzón

tostad a

to sta d o

tostar

totora

trabado

trabador

trab ajoso

trace

traer
traer c o la  

traían  ario  

trágan os  

tragar 

trago  

traguear  

traje d e  ca rá c ter  

trajinar 

tranca  

trancar  

tran q u iza  

transparen te  

tran sporte

trapear

trapería troncho
trapero tronera
traposo tropezón
irascdcntal tsádchela
trascender tsantsa
traslado tsogni
traspatio tsognienlo
tratar a la barata tu y yo
tratarle a uno como a pon tuavía

cho de indio tubo
travesía tuc
traviesa, a selva luco
trencilla' tucumán
treintiuno Uicurpilla
trenzar tuerca y tomillo

trenzarse a golpes tuga
trepadora lugar

tres en raya luguiana

trinca Tula

trincar tula

trinche tu lar

trinchi tulpa.
tripamishqui tulipa

triquis tumbado

trizado tuna

trizadura tunante

trizar tunar

triste tunda
triste lágrima de tunduli

puerco tuno

troje tun tunco

trompa tupe
trompear tupo
trompetero tupu
trompezarse tupullina

trompezón tuquear

trompiza turco

trompón turpuna
trompudo turrón

troncal tumín
troncha tummpa

tronchero tusa
tronchismo tusar

tronchista tusso
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luli uyari
tutu uyanza
tutu, hacer uyuyuy
lulurulu 
luya, a la 
tzádchcla 
Izala 
tzantsa

V

(zan iza V

tzanacar vaca, hacer
tzímbalo vaciante

vagamunda

U
vagamundo
vago
vailejo

u vaina
ubicación vainilla
ubicar vainillo
ucaliio valdivia
ucunchi \  valona ' ’ ’ " '!U<'
uchu valona, hacer la
Ufemia valor á f  cobro
ugshi vaporino ,
Ulalia vaqueada ‘
última, estar en la vaquera ; /  .
ullrismo vaquilla w!
ullimadamcnic vara ;
ulloco varayo
untada ve chica
uña larga ve de vaca
upalli vehicular
upland vehículo
urcucama vejanco
uribe i vejancón
urpi ■ vela verde, decirle a uno
urzuelo velorio
usheo i • vencer

ushuro -i vena
utensilio vendaje
utilaje venir
ututo venir el toro
uva de monte vendré, yo
uvilla ver
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ver dos cosas
ver, no poderle
veranillo del Niño
verde
derdolaga
verdugo
vereda/o
veremos, en
verguiza
vermouLh
verruguele
vertiente
vela
velcnuio
vía, derecho de
viada
vianda
viítríisa
vicirola
viche
vidiüi
vidrio catedral
vieja
vienesa
vientre
viera
vigüela
vijao
vinagrera
vinclía
vinillo
viniilar
vinzhuca
violentamente
virado
viraje
virar
viravira
virgo
virgücla
viringo
viniente
viruchuro
virusa



v isa

v is i versa W
v ísp e r a s , en  

v ista w ater
v ista s

v is to  b u e n o  

v ilr io l

w h isk y

v itro la

v iu c h o

viu d a

X
v iv a x e r o x
v iv iu id cro

v iv id o r
x e r o s c o p ia

v iv ie n te  

v iv ir  m al 

v o c e a d o r  

v o cea r

Y
v o lad a y
v o la d o , b e s o y a

v o la d o r y a c u p ish c u

v o la d o ra y a g u a l

v o la n te y a g u a r lo c r o

v o la n tu sa y a h u a r lo c r o

v o lc a d a y  a m o r

v o lc a m ie n to y ¿un pa

v o lc a r y a n a g u a

v o lq u e yan¿im ucu

v o lq u e ta ya n a p a

v o lq u e te y a n a p e r o

v o lq u e te r o y a n o s o

v o lte a d o yan ta

vo ltea r yap a

v o lte a r  la  e s q u in a yap ar

v o lv e r s e yarav í

v o sa ló n ytirum al

v o s c o y a ru m o

v u e lo y e g u a r iz o

vu elta y e r b a  d e l s o ld a d o

v u e lta  d e  c a m p a n a yerb íil

v u e lv a  lu e g o , n o  m e  v e n g a yerb ata l

co n y erb a ter o

v u sté y o

y u c a

y u c a , h a cer

yucazo
yugular
yumbo
yunga
yurac taruga 
yuyo

Z
záfiro
zafo
zafrero
zafrar
zamarro
zamarrudo
zamba canula decirle a uno
zambaigo
zambería
zambo

zambo perdido 
zanahoria blanca 
zanganada 
zángano 
zapatero 
zapatilla 
zapallo 
zapatón 
zarandango 
zarandear 
zaraza 
zarazo 
zarzo 
zhaquet 
zhima 
z.igta 
zinc 
zorra

zorra, cogerle a uno
zorro
zumbambico
zuro
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