
















































































































































































































































































































































































































BAAL LX[V. [999 LA MUJER EN LA LITERATURA DE BORGES 

que precede a los encuentros. Empieza así: 

Antes que suene el presuroso timbre 
y abran la puerta y entres, oh esperada 
Por la ansiedad, el universo tiene 
Que haber ejecutado una infinita 
Serie de actos concretos. 

Enumera una serie conjetural y agrega un paréntesis: 

(En mi pecho, el reloj de sangre mide 
El temeroso tiempo de la espera.) 

421 

"Posesión del ayer", en Los conjurados, repite este tema, 
diciendo, al final: 

Nuestras son la mujeres que nos dejaron, ya no sujetos a 
la espera, que es zozobra, y a las alarmas y terrores de la 
esperanza. No hay otros paraísos que los paraísos perdidos. 

La cifra es un libro de 1981. En él se encuentra uno de 
mis poemas preferidos, "/nferno, V, 129", referido al epi
sodio dantesco de Francesca da Rimini, que purga su peca
do de adulterio con su cuñado Paolo Malatesta. Observa
mos aquí cómo Borges, que empezó con el ultraísmo y la 
presencia insistente de metáforas, llegó a despojarse total
mente de ellas; vemos también hasta qué punto conocía la 
psicología del amor: 

Se miran con incrédula maravilla. 
Han descubierto el único tesoro: 
han encontrado al otro. 
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y luego: 

No traicionan a Malatesta, 
porque la traición requiere un tercero 
y sólo existen ellos dos en el mundo. 

BAAL. LXIV, 1999 

Como final quisiera leerles el poema entero, que es como 
el compendio de la sabiduría de Borges en este tema acon
gojado e íntimo que conoció tan bien, aunque la inmensa 
mayoría de su vasta obre lo elude. 

Interno, V. /29 

Dejan caer el libro, porque ya saben 
que son las personas del libro. 
(Lo serán de otro, el máximo, 
pero eso, qué puede importarles.) 
Ahora son Paolo y Francesca, 
no dos amigos que comparten 
el sabor de una fábula. 
Se miran con incrédula maravilla. 
Las manos no se tocan. 
Han descubierto el único tesoro: 
han encontrado al otro. 
No traicionan a Malatesta, 
porque la traición requiere un tercero 
y sólo existen ellos dos en el mundo. 
Son Paolo y Francesca 
y también la reina y su amante 
y todos los amantes que han sido 
desde aquel Adán y su Eva 
en el pasto del Paraíso. 
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Un libro, un sueño les revela 
que son formas de un sueño que fue soñado 
en tierras de Bretaña. 
Otro libro hará que los hombres, 
sueños también, los sueñen. 

423 

Alicia Jurado 





PALABRAS DE APERTURA. 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA * 

Tengo el agrado de abrir la sesión N° 1102 de la Acade
mia Argentina de Letras, de carácter público. En su trans
curso se rendirá homenaje, en el centenario de su nacimien
to, a D. Alfredo de la Guardia, quien se incorporó a esta 
Casa el 13 de mayo de 1965, y entre 1968 y 1974 se de
sempeñó como Secretario general del Cuerpo. Se referirá 
a esta personalidad de la cultura argentina el académico 
Tesorero, Dr. Federico Peltzer. Asimismo, en esta sesión 
se entregará por quinta vez el Premio Literario anual Aca
demia Argentina de Letras, instituido para galardonar, al
ternativamente, obras de poesía, narrativa y ensayo, entre 
las editadas en el trienio precedente. Este año se entregará 
por segunda vez a una obra del género narrativa. La distin-

* La crónica de este acto de homenaje en el centenario de Alfredo de 
la Guardia. realizado el I1 de noviembre de 1999 en la sesión pública 
llO.2a., puede leerse en NOTICIAS del presente volumen. 
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ción ha sido otorgada a Griselda Gambaro por su libro Lo 
mejor que se tiene. 

Previamente, por ser la última sesión del año, correspon
de hacer una sucinta relación de las actividades de la Aca
de'inia en 1999. 

Como es tradición, en el mes de abril la Academia par
ticipó en la Feria del Libro de Buenos Aires, este año con 
un nuevo stand. Allí presentó su fondo editorial, distri
buyó gratuitamente el folleto Dudas idiomáticasfrecuen
tes, y sus colaboradores del Departamento de Investiga
ciones Filológicas contestaron las consultas del público 
acerca de la lengua, prolongando de esta manera el servi
cio que habitualmente se presta telefónicamente a la co
munidad. 

También en abril la Academia participó, representada 
por su Presidenta, en la tercera reunión de Academias del 
Cono Sur, efectuada en Lima. Con esta reunión la Acade
mia Peruana de la Lengua se incorporó a los trabajos acer
ca de los extranjerismos del español de América, iniciados 
en años anteriores por las Academias de la Argentina, Chile 
y Uruguay en el marco de la elaboración del Diccionario 
de americanismos que prepara la Asociación de Acade
mias de la Lengua Española, 

Durante el mismo mes, la Academia se vio dolorosamente 
sorprendida por la muerte de su entonces Presidente, el Dr. 
Raúl H. Castagnino, a quien se rindió homenaje el 13 de 
mayo con un acto público en el que se recordó su persona
lidad y su obra. Poco tiempo después, en el mes de junio, 
nuevamente la Corporación sufrió otra sensible e inespera
da pérdida, con el fallecimiento del Prof. Gerardo H. Pa
gés, tras una enfermedad de rápido curso. Personalidad de 
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enorme cultura y asombrosa erudición filológica, había sido 
elegido académico el año anterior, y colaboró puntual y 
brillantemente en las comisiones y las sesiones, aunque no 
alcanzó a pronunciar el discurso de incorporación a la 
Academia. También durante el año hubo que lamentar el 
fallecimiento de dos académicos correspondientes: D. 
Aurelio Miró Quesada, del Perú, y Da. Yolanda Bedregal, 
de Bolivia. 

Dos nuevos académicos, D. Santiago Kovadloff y D. 
Antonio Requeni, elegidos en 1998, se incorporaron for
malmente en sendos actos públicos en julio y septiem
bre, respectivamente. El Cuerpo académico eligió tam
bién tres nuevos académicos correspondientes: D. Hugo 
Wenceslao Roque Amable, con residencia en la provin
cia de Misiones, el Dr. Dinko Cvitanovic, con residen
cia en Bahía Blanca, y el Dr. Jacques Josset, con resi
dencia en Bélgica. 

El centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges dio 
lugar en el mes de agosto a distintas celebraciones impul
sadas o realizadas por la Academia. En 1998 la Academia 
solicitó al Banco Central de la República Argentina la 
acuñación de monedas con la efigie del escritor, iniciativa 
que esa entidad concretó e hizo pública el 23 de agosto del 
corriente año en un acto efectuado en la sede del Banco, y 
en el que disertaron su Presidente, Dr. Pedro Pou, y el aca
démico Lic. Santiago Kovadloff. 

La Academia conmemoró el centenario con una sesión 
pública celebrada el 22 de julio, en la que se refirieron a 
Borges los académicos D. Rodolfo Modern, Da. Alicia Ju
rado y D. Adolfo de Obieta. Asimismo, se reunió un con
junto de ensayos, semblanzas y testimonios acerca de Jorge 
Luis Borges, firmados por académicos de número y corres
PQndientes, que conforman un volumen de Homenaje, próxi-
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mo a aparecer como Anejo N° 1 del Boletín de la Academia. 
Finalmente, por invitación de la Cruz Roja de Azul, los 
académicos Alicia Jurado, Federico Peltzer, Santiago Ko
vadloff y Ofelia Kovacci, representando a la Academia, 
disertaron en un hOIJlenaje a Borges efectuado en esa ciu
dad el 3 de septiembre, con apreciable y cálida repercusión 
pú15lica. 

El 9 del mismo mes visitó la Academia el Director de la 
Real Academia Española, Dr. Víctor García de la Concha, 
a fin de presentar, en acto público muy concurrido efectua
do en el salón de actos de la Academia de Bellas Artes, la 
nueva edición de la Ortografía de la lengua española, re
dactada por la Corporación de Madrid tras una consulta a 
las demás Corporaciones que integran la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. Respecto de esta Or
tografía, en el mes de febrero pasado nuestra Academia 
revisó una versión previa, y en marzo hizo llegar sus obser
vaciones a Madrid. Cabe señalar que el Director de la Real 
Academia eligió cinco países para la presentación del li
bro en América: Chile, la Argentina, Colombia, Venezue
la y México. 

Los días 15 y 16 de septiembre se realizó el Seminario 
Lengua y periodismo, organizado por la Academia con el 
apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, la que ofre
ció su salón "Miguel Cané" para las reuniones. Ante una 
numerosa concurrencia de periodistas y estudiantes de pe
riodismo, el Seminario se inició con las palabras de pre
sentación pronunciadas por la Sra. Secretaria de Cultura, 
Dra:Beatriz K. de Gutiérrez Walker, y se llevó a cabo con 
la participación en paneles de los periodistas Sr. Femán 
Saguier, Prof. Enrique Mario Mayocchi, Dr. José Claudio 
Escribano -de La Nación- y Sr. Osvaldo Tcherkasky -del 
diario Clarín-, y de los académicos que son o han sido 
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periodistas: D. Jorge Calvetti, D. Antonio Requeni, D. José 
María Castiñeira de Dios, así como de la académica Ofe
lia Kovacci. Además se generaron interesantes diálogos con 
los asistentes acerca de los temas tratados: los manuales de 
estilo y las normas lingüísticas. 

Durante el año leyeron comunicaciones en sesiones or
dinarias varios estudiosos que visitaron la Academia: la 
Sra. Lilia Faria Pouchkin, quien se refirió al gran poeta 
ruso Alexandr Pushkin con motivo de cumplirse el cente
nario de su nacimiento; los Dres. Claudio y Javier García 
Turza, catedráticos de la Universidad española de La 
Rioja, descubridores de documentos que atestiguan el 
estado del castellano primitivo anterior al de las Glosas 
Silenses y Emilianenses; el Dr. Francisco Marcos Marín, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, quien explicó 
el estado de la investigación sobre documentos de la co
lección Foulché-Delbosc que lleva a cabo con auxilio 
informático en nuestra Biblioteca Nacional. 

Por otra parte, la Academia fue representada en octubre 
por el académico D . .oscar Tacca en la Feria del Libro de 
San Nicolás, y en noviembre por el académico D. Edmun
do Clemente en la Feria del Libro de Salta. También fue 
representada en Madrid por el académico Dr. Federico 
Peltzer en el jurado del premio Cervantes, que se otorgó al 
poeta José Hierro. Asimismo, la Presidenta representó a la 
Academia Argentina en los actos realizados el 7 Y el 8 de 
octubre con la participación de los Directores de todas las 
Academias de la Lengua Española en la Real Academia 
Española y en el monasterio de San Millán de la Cogolla, 
La Rioja, donde se hizo la presentación de la Ortografía 
en la Península. El 15 del mismo mes los Presidentes de 
cuatro Academias visitadas por el Director de la Real Aca
d~mia para la presentación previa de la obra -la Argenti-
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na, la Chilena, la Colombiana y la Mexicana- fueron invita
dos al acto de la finna del convenio celebrado entre la Real 
Academia y Microsoft -representada por el Sr. BiII Gates-, 
con el objeto de que los productos en español que circulen en 
la Red se ajusten a las ponnas contenidas en las publicaciones 
académicas (Diccionarios, Ortografía, etc.). 

EiI otro orden, en agosto la Academia hizo entrega a la 
Editorial Braille Argentina de las grabaciones de textos de 
académicos, leídos por los autores. Asimismo, próximamen
te se entregará una antología de poetas argentinos del siglo 
XX, seleccionada por miembros del Cuerpo. 

Durante el año apareció el número del Boletín corres
pondiente al segundo semestre de 1998, y se publicó el libro 
Ricardo Rojas. del que es autor el académico D. Horacio 
Castillo. 

La Academia continuó la colaboración permanente con 
la RAE: caso de las observaciones a la Ortografía y de 
las tareas lexicográficas y filológicas de revisión de nue
vas palabras y acepciones propuestas por esa Corporación, 
que se incorporarán a la próxima edición del DRAE. Igual
mente, sin pausa, se siguen estudiando e incorporando 
voces al Registro del habla de los argentinos. que la 
Academia aspira a convertir en Diccionario en un futuro 
no lejano. 

Finalmente, el año académico culminará con las Jorna
das sobre la Traducción Literaria. Se realizarán los días 1 
y 2 de diciembre en la sala "Miguel Cané" de la Secreta
ría de Cultura de la Nación, que apoya esta iniciativa de la 
Academia. Participarán en las Jornadas sus miembros tra
ductores y, por invitación, reconocidos profesionales no 
académicos, quienes analizarán aspectos específicos de la 
traducción de varias lenguas: inglés, griego, francés, ale
mán, portugués e italiano. 
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Esta apretada síntesis ha dado cuenta de las activida
des de la Academia que han tomado o tomarán estado 
público, pero que son consecuencias o frutos de la coti
diana labor recoleta de esta Casa. Agradezco la atención 
prestada. 

Ofelia Kovacci 





HOMENAJE A ALFREDO DE LA GUARDIA 
EN SU CENTENARIO 

En nombre de mis colegas de la Academia Argentina de 
Letras me toca rendir el último homenaje de este año, con 
motivo del centenario del nacimiento de don Alfredo de la 
Guardia, quien fuera miembro de número y luego Secreta
rio general de aquella hasta el día en que falleció. Lo hago 
con respeto y admiración, no solo por su vasta obra docen
te y crítica, sino también por lo que de él nos llegó como 
ejemplo. 

El profesor De la Guardia nació en Madrid el 8 de di
ciembre de 1899. La familia se trasladó a nuestro país en 
1911 y aquí completó él sus estudios, con asistencia a la 
Facultad de Filosofía y Letras. Adoptó la ciudadanía ar
gentina y vivió en Buenos Aires hasta su muerte, ocurrida 
el 6 de febrero de 1974. 

Fue un hombre de letras, especialmente en el ejercicio 
de la crítica y, dentro de su ámbito, en todo lo que se refie
re al teatro, sus grandes creadores, su historia y la técnica 
dramática. Escritor de prosa limpia y cIara, reflejó a través 
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de ella su saber y su buen juicio. Fogueado en la labor 
docente, que exige trasmitir no solo conocimientos sino 
comprensión, y en la crítica periodística, que demanda 
amplitud y honestidad, dejó una obra considerable, ade
más de la prédica cotidiana, esa labor tenaz y fructífera que 
no siempre respeta el tiempo. 

Como reconocimiento a lo que acabo de sintetizar, la 
Academia Argentina de Letras lo eligió miembro de nú
mero en la sesión del \3 de mayo de 1965. Firmaron la 
propuesta: Fermín Estrella Gutiérrez, Eduardo Mallea, 
Leonidas de Vedia y Jorge Max Rohde. Su recepción ofi
cial tuvo lugar en septiembre del año siguiente y el nuevo 
miembro eligió como tema de su disertación el que tituló 
"Drama y teatro". Años después, al asumir don Leonidas 
de Vedia la presidencia de la Corporación, don Alfredo 
de la Guardia fue elegido, como he dicho, Secretario 
general. 

También fue miembro de la Academia Nacional de Cien
cias y correspondiente de la Academia de Artes y Ciencias 
de Puerto Rico. Por su saber y sus inclinaciones se vinculó 
con asociaciones tanto argentinas como internacionales 
dedicadas a la crítica teatral. Ejerció la docencia en el 
Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, y en 
organismos dependientes del Ministerio de Educación y de 
la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo premios naciona
les y municipales. Fue periodista y trabajó durante largos 
años en el diario La Nación. 

Más de diez libros, prólogos para ediciones de obras 
teatniles, folletos con estudios sobre determinados autores, 
y colaboraciones en nuestro Boletín, acreditan su saber y 
laboriosidad. Francia y España, entre otros países, le abrie
ron sus bibliotecas para perfeccionar sus investigaciones. 
Asistió a congresos y presidió delegaciones en París, en 
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Santiago de Chile y en Puerto Rico. En tales ocasiones 
demostró su probidad, sabiduría y ponderación de juicio. 
Son sus libros, sin embargo, los mejores testimonios para 
apreciar lo que supo descubrir con su mirada iluminadora 
de las grandes obras que abordó. Me referiré sólo a algu
nos de ellos, ante la imposibilidad de abarcar toda su pro
ducción. 

En 1954 publicó Imagen del drama, reunión de artícu
los y conferencias aparecidas o pronunciadas con anterio
ridad. De la Guardia recorre diversas "escenas", como él 
las llama: francesa, alemana, italiana, española, argentina. 
También rinde homenaje a uno de los dramaturgos que más 
admiró: Ibsen. Particular interés, por su poder de síntesis 
comprensiva, ofrece el ensayo, precursor para su tiempo, 
dedicado al expresionismo alemán. En él rastrea los oríge
nes y las causas inmediatas del movimiento (el desencanto 
y la derrota tras la primera guerra mundial), las caracterís
ticas y las más notables figuras. Cabe destacar, en la nota 
que precede a este libro, una frase que revela su amor por 
el drama: 

El teatro vivirá cuanto viva, efectivamente,la humanidad 
sobre el haz de la tierra. Y por razón muy sencilla: porque es 
su propio drama y su propia representación. No puede ser 
suplantado ni reemplazado ... I 

En 1959 publicó El verdadero Byron, monumental bio
grafía y estudio crítico que le valió el Primer Premio Mu
nicipal de ensayo. Señala en el Prefacio la forma como 

I De la Guardia, Alfredo, lmagell del drama, Buenos Aires, Schapire, 
1954,p.8. 
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compuso el libro, no encerrado por cierto en archivos o 
bibliotecas, sino tratando de vivir inmerso en el tiempo y 
los lugares, como lo hizo el poeta, única forma de com
prenderlo y de captar el sentido de su obra. 

Lo que originariamente hubo de ser una recopilación de 
estudios sobre la dramaturgia de Ricardo Rojas se trans
fOrIñó, en 1967, en un libro dedicado a su vida y su obra 
cultural en tantos terrenos. Mereció asimismo el Premio 
Municipal que lleva el nombre del ilustre polígrafo. Tras 
referir cómo trabó conocimiento con aquel en 1921, Y la 
indulgencia con que fue acogido, pasa revista a su labor 
docente que, como sabemos, inauguró los estudios de lite
ratura argentina en la Universidad, empezando por reco
nocer su existencia misma, negada por más de uno. Anali
za la tarea del historiador literario, el biógrafo de San 
Martín, el dramaturgo de Ollantay y La Salamanca, el 
forjador de una imagen de la patria a partir de su doble raíz 
hispánica e indígena. Las páginas finales reflejan su juicio 
sobre el maestro: 

Ricardo Rojas escribió siempre con la vista fija en la li
bertad espiritual, en la justicia humana, en la belleza artísti
ca [oo.] Profundamente argentino es, por eso mismo, abierta
mente universaF, 

Una obra de 1970 comprueba nuevamente el vasto sa
ber de Alfredo de la Guardia: la que titula Visión de la 
crítira dramática. Pasa revista a la evolución de esta des
de Grecia hasta nuestros días. Considera que la teorización 

1 De la Guardia, Alfredo, Ricardo Rojas, Buenos Aires, Schapire, 1967, 
p,418, 
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sobre el teatro y, por ende, la crítica, nació a un tiempo con 
aquel, como lo prueban el fenómeno griego y las poéticas 
que se ocuparon del drama a lo largo de los siglos. En el 
último capítulo traza un panorama de la crítica teatral en 
el siglo XX, abarcadora de casi todos los países de Occi
dente. Lamenta, en la "Anotación preliminar", la última 
tendencia del teatro, que a su juicio parece reflejar solo se
res fracasados en un mundo en crisis. Y termina con un juicio 
que merece transcribirse: 

La dramaturgia, en su gran estilo, cuando es creación de 
poesía, ha sido y debe ser una guía levantada para el genio 
del hombre, y no, únicamente, el reflejo más o menos sim
ple de aspectos demasiado parciales de la vida. Ese es el 
supremo arte del teatr03• 

Al año siguiente apareció un opúsculo cuyo título es sín
tesis de su contenido: Hay que humanizar el teatro. Tras 
verificar que las vanguardias fueron siempre una hueste de 
rebeldes dispuestos a dar batalIas por la verdad y el bien, 
comprueba que nos ha tocado en la segunda mitad del si
glo XX asistir a la aparición de una vanguardia retrógrada. 
No otra cosa importa, para él, la aparición del teatro del 
absurdo, aunque reconoce el talento de algunos de sus cul
tores, como Beckett y Ionesco. ElIos tienen sin duda repre
sentatividad, y por eso ~ice- han sido aceptados. Pero el 
mundo que ofrecen en sus obras no es todo el mundo, ni se 
ha instalado en este la irracionalidad general que predomi
na. Señala: 

, De la Guardia, Alfredo, Visión de la crítica dramática. Buenos Ai
. res .. LaPleyade. 1970, pp. 10-11. 
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Este breve libro ha sido escrito con el propósito de esti
mular la creación de un teatro que haga honor a la tradición 
intelectual y artística de la dramaturgia universal [ ... ] Por más 
que refleje las incapacidades, las ignorancias, las penurias, 
las iniquidades, las sinrazones de la sociedad en general y 
las propias del individuo, hacia cuya corrección debe ten
der, no por eso denegará toda esperanza, todo anhelo, toda 
aspiración de avance y acrecentamiento en las posibilidades 
existenciales de la Humanidad. No hay sistema filosófico 
que haya cerrado al hombre una probabilidad de adelanto y 
perfección4• 

Nobles palabras, sin duda discutibles, en cuanto adjudi
can al teatro -como tantas veces se ha hecho con el arte
una función correctora que no siempre es hacedera, por
que el aire de los tiempos marca al artista creador. En los 
capítulos que siguen, el autor analiza el teatro del absur
do, el de la ira y otros temas relacionados con la escena 
de vanguardia. 

En 1973, y en edición de la Academia Argentina de Le
tras, apareció el libro que De la Guardia tituló Poesía dra
mática del romanticismo. Comienza por señalar que el tea
tro romántico no ha sido estudiado con frecuencia por los 
críticos, quizá por considerarlo inferior, si se 10 compara con 
el de la Antigüedad o los tiempos del clasicismo inglés, es
pañol y francés. El ímpetu romántico fue una exaltación del 
yo y una ruptura de las barreras levantadas por el siglo XVIII 
con. su exceso de preceptiva. No por eso carece de interés 
para el estudioso. Si nos ocupamos de él, dice, 

4 De la Guardia, Alfredo, Hay que humanizar el teatro, Buenos Aires, 
La Pleyade, 1971, pp. 9-11. 
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... apreciaremos SUS visiones idealistas, sus enfoques histó
ricos, sus evocaciones legendarias, sus apasionadas fábu
las individuales. Vidas y obras están, pues, presentes en 
estas páginas, para ofrecernos sus ejemplos espirituales y 
artísticos5• 

En el texto rememora a grandes poetas como Shelley, 
Keats, Hugo, Vigny, Musset, von Kleist; y también a nove
listas como Stendhal, Balzac, Dumas y George Sand. Los 
dos últimos trabajos están dedicados a Espronceda, cuyos 
poemas dramáticos El diablo mundo y El estudiante de 
Salamanca encierran, a su juicio, perceptibles elementos 
teatrales; y a José Mármol, el juvenil emigrado que estre
nó dos dramas en 1842: El cruzado y El poeta, revelado
res, aunque en germen, de un talento dramático que no 
cultivó más tarde, quizá porque el poeta y el narrador ab
sorbieron al promisorio autor teatral. 

Otros aportes podría mencionar como confirmación de 
lo mucho que la cultura argentina debe a este español que 
eligió ser un hijo más de nuestra tierra y trabajar por ella. 
A tal misión consagró sus conocimientos, que eran ricos, 
su laboriosidad que no decayó nunca y su honestidad de 
crítico. Alfredo de la Guardia fue, además, un hombre de 
firmes convicciones y, al par, afable y bueno. No abjuró de 
aquellas por ninguna concesión a las modas y los vendava
les de un tiempo de cambios a menudo desconcertantes. 
Fue cordial con todos, como lo había sido con él uno de sus 
maestros, don Ricardo Rojas. Fue bueno, porque acaso el 
teatro que amó y estudió con devoción, le enseñó a cono-

s De la Guardia, Alfredo, Poesía dramática del romallticismo, Bue
nos Aires, Academia Argentina de Letras, 1973, pp. 15-16. 
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cer las debilidades y la vulnerabilidad de la criatura hu
mana. 

La crítica artística y literaria puede constituir un instru
mento de poder, un desahogo para oscuras frustraciones, o 
un magisterio. Cuando opta por esto último, ayuda a abrir 
los Qjos y a mirar con mayor lucidez lo que el creador dio 
de sí. Alfredo de la Guardia eligió, de las tres posibilida
des, la última. Por eso hoy honramos su memoria. 

Federico Peltzer 



PREMIO LITERARIO 
"ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS" 

EL PREMIO DE 1999: NARRATIVA 

En la última parte de esta sesión" cabe a la Academia 
Argentina de Letras la satisfacción de entregar -tras una 
larga, seria y ponderada selección de libros del género 
narrativa aparecidos en los tres años anteriores- el Premio 
Literario de 1999 a una figura destacada de las letras ar
gentinas. 

Griselda Gambaro inició su trayectoria como narrado
ra con MadrigaL en ciudad, de 1964, obra que mereció 
el Premio Fondo Nacional de las Artes. Siguieron EL de
satino, de 1965, que obtuvo el Premio Emecé, Una feli
cidad con menos pena, 1967, Mención Especial en el con
curso Primera Plana-Sudamericana. En esta primera época 
su narrativa está ligada a su producción escénica, ya que 
algunas de sus piezas teatrales se inspiran en narraciones 

. yéase aquí, pp. 425-440. 
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de sus primeros libros. Con el estreno de El desatino la 
autora se inscribe en la renovación teatral que, influida 
por la vanguardia europea, también refleja, transpuestas, 
líneas del teatro nacional, como lo son los aspectos gro
tescos. Pero no era Solo una cuestión de formas: "En van
guardia -dice- lo importante no es el tratamiento nove
doso de una obra o los hallazgos formales. Forma y contenido 
van indisolublemente unidos [ ... ] cuando la renovación no 
se produce desde adentro, la victoria es ficticia" y segura
mente pasajera. 

La obra dramática de Griselda Gambaro es extensa (ci
taré sin pretensión de exhaustividad). Del mismo año que 
El desatino, 1965, es Viejo matrimonio; Los siameses, de 
1967; El campo, de 1968; Nada que ver, de 1972. Para 
algunos estudiosos esta obra cierra el ciclo de la relación 
que mencionamos entre narrativa y teatro, para mantener
los separados. De 1972~ 1973 es Dar la vuelta; Informa
ción para extranjeros, de 1973; Puesta en claro, de 1974; 
Sucede lo que pasa, de 1975; Decir sí, de 1981. La Mala
sangre obtuvo el premio Argentores 1982. En 1986 estrenó 
Antígona furiosa; en 1988 recibió el premio "Teatro" del 
Instituto Di TeIla, y el encargo de escribir una obra, que fue 
Morgan, de 1989. Al año siguiente estrenó Penas sin impor
tancia; en 1991, La casa sin sosiego, ópera de cámara con 
música de Gerardo Gandini, encargada por el Instituto Di TeIla 
y la Fundación San Telmo; y del mismo año es Atando cabos, 
obra que le solicitó el Festival Internacional de Teatro de Lon
dres, estrenada en esa ciudad con el título Putting two and two 
together, y se publicó también en inglés con el título Loose 
Ends en 1992. Es necesario entender un poco se puso en es
cena en 1995; De profesión maternal es de 1999. En 1985 se 
dieron dos piezas escritas en las décadas anteriores: Viaje de 
invierno y Nosferatu. 
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La producción teatral de Griselda Gambaro aparece en 
diversas antologías, ha sido objeto de estudios académicos 
en el país y el exterior, especialmente en los Estados Uni
dos, y ha sido traducida a numerosas lenguas. En 1993 se 
otorgó a la autora el Premio Nacional de Teatro, y en 1996 
distinciones de las Secretarías de Cultura de Puebla y de 
Guadalajara, México. 

A la obra narrativa de la década del 60, ya mencionada, 
se agregan posteriormente las novelas Dios nos quiere 
contentos, de 1980, Lo impenetrable, de 1984 y Después 
del día de fiesta, de 1994. Esta última mereció la Medalla 
de la Cátedra Giacomo Leopardi de la Universidad de 
Buenos Aires y del Centro Nazionale de Studi Leopardia
ni por los estudios leopardianos en esa novela. En 1982 
había obtenido la beca Guggenheim para novela; varias de 
sus obras narrativas se tradujeron al inglés, francés y pola
co. En 1998 Griselda Gambaro publicó los cuentos Lo mejor 
que se tiene. 

Ha escrito también libros para niños, como La cola mági
ca (1975) y Conversaciones con chicos (1977), numerosos 
artículos, y en 1999 el libro Escritos inocentes, en el que 
reúne textos sobre literatura, teatro, autores, viajes. 

Dentro de la notable trayectoria de Griselda Gambaro, 
el libro hoy premiado, Lo mejor que se tiene, se inserta 
naturalmente. Pero aun si se lo leyera aislado, sin conoci
miento de esos antecedentes, el valor de la obra se impon
dría por su propio peso. Este libro es ficción en el noble 
sentido de imaginación pura, es decir, invención de espa
cios, tramas y personajes, o imaginación trasmutada si el 
tema, el ámbito o el personaje tienen una tradición (por 
ejemplo en el cuento "Nosferatu", donde asistimos a una 
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transposición sorpresiva), o si pueden asociarse con luga
res o seres reales (como en el cuento "El Derecho"). Pero 
en todos los casos son creaciones de la escritora que tras
cienden los temas mismos, los ámbitos, los personajes, y 
dan una visión del mundo personal, interior, semejante a la 
que. puede transmitir la poesía. 

Digno de destacar es el dominio del lenguaje: pulcro, 
sobrio, de una naturalidad que le da a la vez transparencia 
y espesor significativo. Expresión y contenido se funden y 
son una misma cosa, un signo que no se evade de la com
plejidad inherente a su estructura ya su uso: denota y con
nota, puede interpretarse como literal o metafórico, como 
preciso o ambiguo. Los pocos diálogos resultan igualmen
te naturales, verosímiles, necesarios (por ejemplo, "La dama 
del perrito", "Es difícil organizar la pasión"). 

En síntesis, un libro para perdurar. 

Señora Griselda Gambaro: tengo el gusto de entregarle 
un diploma y una medalla, testimonios concretos de la dis
tinción merecida y otorgada. 

Ofelia Kovacci 



PALABRAS DE LA AUTORA PREMIADA 

Agradezco especialmente este Premio por varios moti
vos. En principio, porque mi obra teatral es reconocida y 
ha obtenido muchas distinciones y premios, pero mi tra
bajo narrativo es poco conocido. Exceptuando la beca 
Guggenheim, ya mencionada, que es de Estados Unidos, 
en la Argentina no había recibido ningún premio por na
rrativa, así que lo valoro especialmente, y además lo va
loro por los premiados que me precedieron: como la gran 
Oiga Orozco, Héctor Tizón, Amelia Biagioni. Lo valoro 
por provenir de una institución como la Academia Argen
tina de Letras. 

No tengo más que una enorme satisfacción; les agra
dezco la presencia y agradezco a los señores académicos 
la distinción que me han concedido. Muchas gracias. 

Griselda Gambaro 





PRESENTACIÓN DE LA ORTOGRAFÍA DE 
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA * 

LA ORTOGRAFÍA EN LA HISTORIA DEL ESPAÑOL 

Apertura 

Tengo el agrado de abrir la sesión N° 1098 de la Acade
mia Argentina de Letras, de carácter público. En primer 
término agradezco a la señora Presidenta y demás autori
dades de la Academia Nacional de Bellas Artes la gentile
za de cedemos este salón para un acontecimiento auspi
cioso de la vida académica: la sesión ha sido convocada 
para recibir al señor Director de la Real Academia Espa
ñola, Dr. Víctor García de la Concha, primer Director que 

* La crónica de este acto, realizado el 9 de septiembre de 1999. puede 
leerse en NOTICIAS del presente volumen. 
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nos visita en ejercicio del cargo, a quien damos la bienve
nida más cálida. 

La comunicación entre la Real Academia y la Acade
mia Argentina de Letras ha sido una constante desde la fun
dación de la nues~ra en 1931, Y ha ido incrementándose 
desde la creación de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, en un intenso intercambio de nuestras 
labores de investigación. Esta estrecha colaboración se 
viene reflejando en el Diccionario de la Real Academia, 
y sin duda redundará en el mejor registro y conocimiento 
sistemático de la realidad del español general, ya no solo 
el peninsular, a través de los Diccionarios y otras obras (Or
tografía, Gramáticas) que publica la Corporación de Ma
drid, o de las recopilaciones""--también hechas con la cola
boración de las demás Academias de la Lengua- como son 
los corpora, fuentes valiosísimas para la investigación y la 
elaboración de aquellas obras .. 

Precisamente hoy el Dr. García de la Concha presentará 
la publicación más reciente de la Real Academia Española, 
la nueva edición de su Ortografía de la lengua española, 
en cuyo proceso de elaboración ha participado nuestra Aca
demia con observaciones y propuestas para su redacción fi
nal en Madrid. Es de esperar que la Ortografia, escrita en un 
estilo accesible a todo lector interesado por estos problemas, 
sea también una herramienta importante en los ámbitos edu
cativos, así como en los medios de comunicación masiva, que 
son actualmente los difusores principales de la lengua. 

La ortografía 

Como se sabe, la forma escrita del español y de las demás 
lenguas romances deriva de la escritura latina, cuyo alfabe-
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to siguió usándose en el período de fonnación de las nuevas 
lenguas. Es sabido también que en un aspecto importante, la 
escritura se relaciona con el sistema fonológico de la len
gua. Las letras latinas representaban un sistema fónico que, 
heredado en las distintas zonas de la Romania, con el tiem
po sufrió modificaciones y se amplió con la creación de so
nidos nuevos. Pese a ello, hasta hoy muchas palabras espa
ñolas se escriben igual que en latín: mundos, pinos, 
honores, ames, amabas, conservando también los rasgos 
fónicos básicos; en otros casos se ha mantenido la grafía y 
ha cambiado la pronunciación: rosas, voces, luces, villas. 

Los nuevos elementos fónicos requerían grafías que los 
representaran. Naturalmente, durante los primeros siglos de 
la fonnación del romance hispánico la escritura presenta
ba grandes vacilaciones. Lo ilustra el caso del sonido ñ, 
que procede de diversas fonnas latinas; Menéndez Pida\' 
registra varias fonnas de escritura: uinias (viñas), entraina 
(Glosas Silenses: entraña), seingnale (Glosas Emilianenses: 
señal), luenge (Iueñe: ant. 'lejano'), pannos (paños). Esta 
última grafía nn, abreviada con n y una raya encima, más 
tarde se convirtió en la actual ñ, que incorpora el antiguo 
diacrític02• Las variaciones en la escritura podían depender 
de los escribas y los copistas de los monasterios, quienes no 
tenían un modelo de referencia para el romance. 

En la segunda mitad del siglo XIII en el reinado de Al
fonso X, el Sabio, se produjo una ingente obra jurídica, 

I En su Orígenes del espaiiol. Estado lingüístico de la Península Ibé
rica hasta el siglo XI, Vol. VIII de las Obras completas de Ramón Me
néndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 8" ed., 1976; Cap. 11, § 4. 

2 En otras lenguas romances la solución fue diferente: vinlza (portu
gués), vigna (italiano), mOlllagne (francés), mUlIlanya (catalán). 
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histórica, científica y literaria que dirigía el rey. La escri
tura dejó de ser propia de los monasterios y aparecieron los 
amanuenses laicos. La corte de Toledo contaba con mu
chos colaboradores y el criterio lingüístico no podía ser 
uniforme, sea por las inseguridades en la escritura antes 
mencionadas, sea por las diferencias dialectales de los 
pa¡;ticipantes, o por cambios en el estilo lingüístico, como 
el progresivo abandono de arcaísmos, etc. No obstante, en 
las poco más de tres décadas de reinado se produce una 
importante labor de nonnalización, de nivelación lingüís
tica del castellano, la lengua oficial del reino; en esa labor 
intervino personalmente el monarca, quitando las expresio
nes que "non eran en castellano drecho": "Alfonso X por sí 
mismo suprimió las repeticiones y enmendó la expresión 
hasta conseguir la corrección pretendida"3. 

La ortografía que se va generalizando desde la época 
alfonsí tiene, entre otros rasgos, los siguientes4 : 

-fijación de la 11 y de la grafía nn para el fonema ñ; 
-se diferencian en la escritura pares de fonemas resultan-
tes de los cambios fonéticos medievales5: 

-las letras b / v distinguían dos consonantes labiales: oclu
siva y fricativa, y permitían diferenciar cabo « latín ca
put) / cavo « lat. cavo 'cavo', 'hueco'), si bien todavía 
quedaba la alternancia v / u con valores consonántico y 
vocálico: vos / uos, vn; 

,1 Rafael Lapesa, Historia de la lengua espaíiola, Madrid, Gredos, 1980, 
§6],. 

• Cf. Lapesa, op. cit., § 53; Ángel Rosenblat, "Las ideas ortográficas de 
Bello", en Andrés Bello, Estudios gramaticales, Vol. V de las Obras com
pletas de Andrés Bello, Caracas, Ministerio de Educación, 1951, pp. xv-xxi. 

; Véase Emilio Alarcos L1orach, Fonología espaíiola, Madrid, Gredos, 
1961,§ 157. 
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-ss / s representaban a las consonantes alveolares que se 
oponían como sorda / sonora6 : osso « urso 'oso') / oso 
«auso 'oso', de 'osar'); pero s representaba igualmen
te el fonema sordo en ciertas posiciones, como la inicial 
de palabra: saue; 
-f (cedilla) / z distinguían consonantes dentales afri
cadas también en oposición de sordez / sonoridad7: 

fafes «fasces 'haces', 'gavillas') / fazes «facis 'fa
ces', 'caras'); 
-fricativas palatales sorda x y sonora j-g-iK:fixo «fixum 
'fijo') / fijo «filium 'hijo'), mugier, meior; 

-alternancias en la escritura: 
-np y nb predominan todavía sobre mp 1mb: inperio, 
cunple, costunbre, enbiado; 
-alternan para representar la vocal i las letras i-y, y la 
que hoy conocemos como jota, entonces con valor vocá
lico; Jorge Manrique (s, XV) escribe syn, oymos, hyzie
ron I hizieron; entre otros autores o textos aparecen: 
ivierno I yuierno; muy I muj; 
-se encuentra rr inicial y tras n, según la pronunciación: 
rrey, onrra; 
-generalmente se omite la h muda etimológica: auer, 
istoria, pero se encuentran otras seudoetimológicas: hon
uno ('onceno'), horden; esta h se emplea ante dipton
go inicial: hueste, y entre vocales en hiato: lahen 
('Jaén'), lohana ('Juana') alternando con loan; apare-

• La s sorda es el actual fonema s del español, que no distingue en la 
pronunciación oso (sustantivo) y oso (verbo). La s sonora medieval apa
rece actualmente en el francés maisoll • el italiano msa, el inglés mse. 

7 Articuladas. aproximadamente: ts y ds. 
, La fricativa palatal sorda. con la pronunciación del inglés slz: short, 

show, y la sonora como la del inglés ge en muge, mirage. 
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ce también la h aspirada procedente de f latina, y asi
mismo la conservación de f hazer; feehos; 

-entre otras particularidades se encuentran: 
-conservación de la grafía qu etimológica: quando, 
qua les, quaren!a; 
-duplicación de lafffe, Ffranciseo, Alffonsso, pero tam-

- bién sillabas, peeeado, con grafía latinizante; 
-grafías latinizantes por f, t, e: propheta, thesoro, ehris-
tiano; 
-se conservan grupos consonánticos cultos: septimo, 
octavo, Oecident, y también sancto, fruetos, nas{:iera, 
aeaes{:iesse, por herencia latina. 

La próxima etapa está representada por Antonio de Ne
brija; su Gramática de la lengua eastellana9 (aparecida el 
18 de agosto de 1492) es la primera de una lengua roman
ce, compuesta según los principios humanistas, de acuerdo 
con los cuales se valoraba la observación de los fenómenos 
de la lengua, su descripción y su ejemplificación con auto
res doctos. El Capítulo III del Libro primero (Orthogra
phía) trata de "cómo las letras fueron halladas para repre
sentar las bozes", es decir, los sonidos o cadenas sonoras 
que son vehículos de significados; en palabras de Nebrija, 
"las bozes significan, como dice Aristóteles, los pensamien
tos que tenemos en el ánima". Aunque los sonidos lingüís
ticos con "connaturales" al hombre, cada lengua tiene su 
repertorio propio (p. 123). Nebrija, como Quintiliano, pro-

9 Citamos por Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castella
na, Estudio y edición de Antonio Quilis, Madrid, Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces. 1990. 
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pugna un paralelismo entre cada letra y cada sonido según 
el principio de "escrivir como pronunciamos y pronunciar 
como escrivimos" (p. 128). En su afán de fijar la ortogra
fía, y como es "cosa dura hazer novedad", es decir, esta
blecer una normativa razonada, estima que debiera inter
venir la "voluntad de vuestra alteza [la reina Isabel], o el 
común consentimiento de los que tienen poder para hacer 
uso". A partir de las veintitrés letras heredadas del latín, a 
bed e f g h i k 1 m n o p q r s t u x y z, Nebrija propone 
eliminar las "ociosas", y crear otras que sean necesarias. 
De acuerdo con este criterio, solo doce de las letras latinas 
sirven por sí mismas en la lengua castellana: a, b, d, e, f, m, 
o, p, 1; s, t, z. 

-Puesto que e, k, q representan el mismo sonido (como 
el inicial de casa, kalenda, quando, respectivamente), dos, 
k, q, sobran (son "ociosas") y pueden sustituirse por e lO • Por 
otra parte, e tiene un oficio propio, ante a, o, u (cabra, 
eorafón, cuero), y dos prestados: uno, cuando lleva cedi
lla como en farfa, fevada, y el otro cuando le sigue h, como 
en el sonido inicial de ehapin, Chico (y aconseja unir e y 
h con una tilde: Ch), a diferencia de eh latina, que equiva
lía a e en voces griegas, como ehaos (p. 129). 

-La g tiene un oficio ante a, o, u: gallo, gota, gula, y 
otro ante e, i: representa la fricativa palatal sonora de mu
ger, girón (p. 129); para representar este último sonido, 
propio de la lengua castellana (medieval), también pro
pone la letra j, variante larga de i (p. 133): viejo, jueces, 
relojes; para su correspondiente sorda, como en 'Xabón, 

10 Nebrija se refiere a k como "muerta", y de q señala que se usa "por 
voluntad" -ya que podría sustituirse por e-, y escribe que, quiéll, qui
lIiell.tos. Ninguna de las dos letras "ociosas" figura en su abecedario. 
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reloX, propone la letra x con tilde" , ya que x no tenía fun
ción propia en latín, donde representaba la secuencia cs 
(= ks): ex, eXllctus (pp. 130-131). Nebrija la usa con este úl
timo valor: Sintaxi, experiencia (pp. 118 Y 119), sexto (p. 189). 

-La h puede no .representar ningún sonido: humano, hu
milde, como en latín; en castellano así se usa ante u seguida 
dé" vocal para indicar que se trata de un diptongo: huerto, 
huevo (pp. 130 Y 133). Pero en castellano también aparece 
"hiriendo en la garganta", como en hago, hecho (se refiere 
a la h, aspirada en ese tiempo, proveniente de f latina). 

-La i tiene carácter vocálico en ira, igual; en otros ca
sos, seguida de vocal, tiene valor consonántico: io, aier, 
suia. Para este último oficio sugiere Nebrija que podría em
plearse la y griega (yo, ayer, suya). 

-La I tiene valor propio en lado, luna, palabras de ori
gen latino, y valor ajeno cuando se dobla (llave, lleno), para 
representar un sonido no existente en latín. 

-Como en el caso anterior, la n tiene oficio propio en 
nave, nombre, suena, y doblada o con tilde, oficio ajeno, 
necesario para palabras como año, señor (p. 130); asimis
mo, admite la escritura gn (p. 133). 

-La u tiene oficio propio de vocal: uno, uso; "otro pres
tado, cuando hiere la vocal", como la consonante inicial 
en valle, vengo, caso para el que "los gramáticos antiguos 
[ ... ] tomaron prestada la u" (p. 130). 

En resumen, al "abc" defendido por Nebrija tiene vein
tiséis letras: a, b, e, r, eh, d, e, f, g, h, i, j, l, ll, m, n, ñ, o, 
p, r, s, t, v, u, x, z. 

Nebrija complementa estas propuestas con reglas; por 
ejemplo: "la lengua castellana no dobla sino la r y la s (eo-

11 Cf. aquí, nota 8. 
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rro, assO"12; la r no debe escribirse doble en posición ini
cial (rei) ni después de n (onra); se debe escribir m antes 
de m, p, b: emmudecer; imperar; ombre (pp. 143-144). En 
la práctica el autor admite variantes del sistema en su propia 
obra, como se ha visto, y conserva grafías latinizan tes de 
voces de origen griego que se superponen a sus propuestas: 
orthographía, diphthongo, syntaxis / sintaxi. En sus Reglas 
de Orthographía en la lengua castellana de 1517, en ge
neral resume la doctrina de la Gramática. Según Quilis la 
vuelta de Nebrija a la ortografía puede obedecer al hecho de 
que la Gramática no había sido reeditada, y que "la orto
grafía seguía estando suelta", es decir, era lo que más discu
sión provocaba, sin llegar a la unificación normativa. 

En el siglo XVI hubo varias propuestas de normativa or
tográfica; entre ellas, las de Alejo Venegas, Tractado de 
Orthografía y Accentos (1531), Juan de Valdés, Diálogo 
de la lengua (1535), el Anónimo de Lovaina de 1555 yel 
de 1559, Licenciado Cristóbal de Villalón, Gramática 
castellana (1558), Fernando de Herrera, "Anotaciones" a 
las Obras de Garcilaso de la Vega (1580), Juan López de 
Velasco, Orthographía y pronunciación castellana (1582); 
todos ellos en algunos casos en consonancia con Nebrija, 
en otros con criterios divergentes: ya en favor del principio 
de Quintiliano ~scribir como se habla-, ya en favor de la 
etimología. 

En el S. XVII se reestructura parte del sistema conso-

".Cf. aquí, nota 6. 
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nántico castellano y se consolidan cambios fonéticos más 
antiguos: 
-desaparecen varias oposiciones entre sibilantes en favor 
de la sorda: 

-ss y s (osso j oso) confluyeron en la s sorda actual; 
-las fricativas palatales x / j (fixo / fijo) confluyeron 
en la actual jota: fricativa velar sorda; 
-las africadas dentales r / z adelantaron su articula
ción y concurrieron en la fricativa interdental sorda 
(hoy representada por z ante a, o, u y c ante e, i: zar
za, decir)l3; 

-la oposición fonológica b / v (cabo / cavo) desapareció a 
favor del fonema b (pero la escritura conserva hasta hoy la 
distinción etimológica); 
-se generaliza la pérdida de la aspiración de h procedente 
de f latina 14. 

Junto a la simplificación fonológica, perdura la inestabi
lidad ortográfica de la época anterior. Entre las propuestas 
de sistematización está la Ortografía castellana de Mateo 
Alemán --el autor de Guzmán de Alfarache- aparecida en 
México, "para que se publicasse a el mundo que de tierra 
nueva, de ayer conquistada, sale nueva y verdadera manera 

13 El fonema interdental fricativo sordo es castellano, y en América y 
zonas de Andalucía se pronuncia s. 

,. Actuales hiatos en versos del toledano Garcilaso de la Vega no lo 
eran, ya que la h todavía se aspiraba; así en la serie de endecasílabos de 
la "Égloga 1" (1534-1535): 

Saliendo de las ondas encendido, 
rayaba de los montes el altura 
el sol, cuando Salicio, recostado 
al pie de un alta haya en la verdura, 
[ ... ] 
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de bien escrivir"15. Alemán defiende el principio fonético, 
en varios aspectos de acuerdo con Nebrija, pero con pecu
liaridades; por ejemplo: introduce grafías nuevas, como una 
":)" en lugar de eh; para representar el fonema rr (perro) 
emplea la letra r, y para el fonema r (pero), el signo "2". 

La propuesta más innovadora del siglo es la Ortografía 
/castellana, nueva i perfeta, de 1630, del Maestro Gonza
lo Correas. Su sistema pretendía una base fonética estric
ta; entre sus reglas están: 
-representar la oclusiva velar sorda únicamente con la le
tra k (eliminando e y qu): /casa, duke, Korreas, kreo, ku
rioso; 
-escribir x para la fricativa velar sorda: orixinal, xubila
do, oxos, viexa, xénero; 
-representar la velar sonora con g en todos los casos: haga, 
Gonzalo, guarde, gerra, gisa; 
-escribir con i la fricativa palatal sonora: iema, Maiores, 
xoia, y la vocal: uno i otro, Rrei; 
-conservar la h sólo para la aspirada procedente deflatina: 
hixo, haga; por consiguiente: onrra, a impreso, istoria; 
-escribir rr en todos las apariciones de la vibrante múlti
ple: rrazon, korreto, onrra; 
-representar con z la interdental sorda: Gonzalo, Prinzi
pe, rezebir, perezosos; 
-simplificar los grupos consonánticos cultos: perfeto, ko
rreto, elezion. 

Estas propuestas provocaron encendidas reacciones, 
como la del Licenciado Juan de Robles en 1631, con Cen-

15 Ortografía castellana, edición de Jesús Rojas Garcidueñas y Estu
dio preliminar de Tomás Navarro Tomás; México, El Colegio de México. 
19S0,p. S. 
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sura de La Ortografía que eL Maestro GonfaLo Correas, 
Cathedratico de Lenguas de La Universidad de SaLaman
ca, pretende introduzir. Allí rechaza el uso de k, x, z, y 
afirma que la ortografía debe regirse por la etimología. Sin 
embargo, no lleva hasta el extremo esta afirmación, y la 
~quilibra considerando el uso, como en el caso de i y u para 
representar las vocales respectivas, y de y y v para las con
sonantes. 

En 1713 se fundó la Real Academia Española para "cul
tivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana" 
(Estatutos). Ya existían la Accademia della Crusca, en Flo
rencia (1582) y la Académie Fran~aise (1635) en París. 
La Real Academia Española, en el Prólogo del Dicciona
rio de La lengua casteLLana -llamado Diccionario de au
toridades, y publicado entre 1726 y 1739 (6 vols.)-, de
claraba que era "mui grande el descuido o ignorancia que 
se padece en la Orthographía", a pesar de que más de treinta 
autores se habían ocupado de ella; y manifestaba que ha
bía establecido y fijado una ortografía "para su propio uso", 
de acuerdo con "las reglas que le han parecido más propor
cionadas de los mismos autores". Sin embargo, en el se
gundo ensayo preliminar del Diccionario: "Discurso proe
mial sobre las Etymologías", declaraba que las etimologías 
debían dar fundamento a las reglas ortográficas, y quien 
no las observara podría ser tachado de ignorante. En el ter
c.er ensayo, "Discurso proemial de la Orthographía de la 
lengua castellana", consideraba conjuntamente tres crite
rios para regular la ortografía de las voces: conformarlas 
"en cuanto sea dable, al modo con que generalmente se 
pronuncian", recurrir a su etimología atendiendo a las 
modificaciones sufridas en el tiempo, y observando el uso 
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que se ha ido estableciendo (p. LXX). Entre las normas que 
proponía la Academia están: 
-uso de las letras b y v con criterio etimológico -ya que 
ambas representan al mismo fonema b-; pero en los ensa
yos preliminares escribe: haver; havía, havido, haviendo 
(cf. LXXIII, LXXIX, LXXXII, etc.), contrariando la etimología; 
~mpleo de y y v para el sonido consonántico (ayer; yace; 
vena, avisar), y de i y u para el vocálico, con particulari
dades: 

-se usa i en los diptongos (donaire, mui, hai); 
-se conserva y vocálica en voces de origen griego (sym-
bolo, lyrico), se mantiene para la conjunción (elegan
te y pura) y en los diptongos al final de palabras (rey, 
ley) que también la tienen en los plurales (reyes, leyes); 
sin embargo, también escribe oy (p. XLII, passim), Fray 
(p. XI); 

-supresión de la cedilla r (que no existía en latín) y adop
ción de la letra z en su lugar: pureza, gozo, zumba, zelo, 
zizaña; 

-pero cuando en latín la z muda en c, se debe mantener 
este cambio: paz / paces / pacífico; feliz / felices / feli
cidad; 
-no obstante, en casos donde no se aplica la regla ante
rior, la Academia escribe c ante e, i: hacer (p. IV), decir 
(p. XI); 

-restitución de grupos consonánticos cultos, como en ac
cidente, precepto, etc., que en el siglo XVI aparecían 
simplificados (acidente, preceto, etc.), aunque considera 
muchas excepciones debidas a la diversidad de la pro
nunciación; 
-los helenismos conservan las grafías latinas ph, th, ch: 
phantasía, methodo, mechanica; aunque no menciona el 
gruI?o rh, lo emplea en el texto: rhetorica (p. XLIX). 
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Las reglas fueron modificándose al presentarse proble
mas prácticos en la composición del Diccionario, y la 
Academia fue prestando mayor atención a la pronuncia
ción y al uso más general en la escritura. 

La Orthographia española de la Real Academia se 
pl!blicó en 1741, Y en ella se emplea en ciertos casos el 
criterio fonético; así, escribe acento circunflejo en la vo
cal que sigue a eh de origen latino: eh/iridad (= k), para 
diferenciar de la ch castellana de ocho, noche; y sigue el 
mismo procedimiento para diferenciar la grafía x (= ks) en 
examen, de la que representa al fonemaj: xabón, reloxes; 
usa la diéresis para la pronunciación de la u en qüestión, 
regüeldo (cf. que, guerra); acepta la e ante s líquida latina 
(estoico, escritura); permite optar por la eliminación de la 
h en helenismos como thesoro, rheuma, y la p de psalmo, 
pseudo. 

La edición de la Ortografía de 1754 escribe este título 
abandonando th y ph latinizantes; incluye eh, ll, ñ por ser 
"letras propias nuestras", y elimina la ch de las voces de 
origen griego, reemplazándola por qu o c (querubín, eoro), 
excepto en nombres como Christo, que, a criterio acadé
mico, resultarían sorprendentes con otra escritura; también 
reemplaza por i la y de otros helenismos (símbolo, lira). 
La tercera edición de la Ortografía (1763) suprime ss y 
escribe s. De este modo gradual-con innovaciones y retro
cesos- la Academia ha ido estableciendo sus normas. 

En 1803 el Diccionario recoge las reformas ortográfi
C'lS mencionadas e incorpora eh y II castellanas como le
tras independientes (de e y l, respectivamente). Aunque la 
Academia fue avanzando para dar mayor sistematicidad a 
la escritura combinando el criterio fonético y el del uso con 
una mayor discreción en el etimológico, siguieron presen
tándose -fuera de la Academia- propuestas ortográficas; 
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tal la carta de Gregorio Mayáns y Siscar, de 1728, que 
aparece en la Ortografía espaíiola fijamente ajustada a 
la naturaleza invariable de cada una de las letras, de An
tonio Bordazar de Artazu. En la carta emplea la i como 
conjunción (risa i desprecio) y en los diptongos (hoi, ai). 

La incorporación en 1803 de la letras ch, II al alfabeto 
del Diccionario duró hasta hace una década. Los diccio
narios de otras lenguas europeas incluyen las palabras que 
se inician con esos dígrafos en la c y la 1, respectivamente. 
En el Congreso de Academias de la Lengua Española con
vocado por la Asociación de Academias, celebrado en San 
José de Costa Rica en 1989, una ponencia de la Real Aca
demia Española fundamentaba la conveniencia de volver 
al ordenamiento anterior a 1803, que coincidía con el adop
tado en aquellas lenguas modernas, reforma que podría 
facilitar las comunicaciones en un mundo cada vez más 
dependiente de ellas y de los sistemas electrónicos. La 
Academia Argentina de Letras -que como las demás Aca
demias había sido consultada previamente- apoyó la pro
puesta. Pero la discusión fue acalorada, ya que algunas 
Corporaciones americanas se opusieron con argumentos que 
desde diversos ángulos -no Iingüísticos- defendían lo que 
llamaban la tradición académica. La 21 a edición del Dic
cionario de la Real Academia Española, que aparecería 
en 1992, ante esta minoritaria pero cerrada oposición, quedó 
con el ordenamiento que incluía como letras independien
tes la ch y la ll. 

En el siguiente Congreso, de 1994, previo cambio en los 
Estatutos de los artículos que establecían la unanimidad 
para la aprobación de propuestas por el criterio más equi
librado de una mayoría amplia, se logró la aprobación del 
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nuevo ordenamiento de las letras, que ciertamente ya era 
empleado en otras obras extraacadémicas de gran impor
tancia, como el Diccionario de uso de María Moliner. La 
próxima edición del DRAE se ordenará de este modo. 

Respecto de la prtografía, en 1959 la Real Academia 
publicó las Nuevas normas de prosodia y ortografía, de 
aplicación preceptiva. El Esbozo de una nueva gramáti
ca de la lengua española (1973) incluye un capítulo dedi
cado a la Ortografía, que junto con una extensa sección de 
Fonología, estuvo a cargo de Salvador Femández. 

También en América ha habido preocupación por la len
gua y la ortografía. Recordamos las ideas de D. Andrés 
Bello, quien junto con Juan García del Río se refería en 
1923 a la importancia de una "escritura uniformada de 
España y de las naciones americanas"16. Su fin era el mis
mo que lo impulsó más tarde a escribir su Gramática de la 
lengua castellana destinada al uso de los americanos 
(1847): 

Juzgo importante la conservación de la lengua de nues
tros padres [ ... ] como un medio providencial de comunica
ción y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de 
origen español derramadas sobre los dos continentes (Gra
mática, "Prólogo"). 

16' "Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la 
ortografía en América", en Andrés Bello, Estudios gramaticales, pp. 69-
87, ed. cit. (en n. 4), que moderniza la ortografía. En la versión original 
del artículo, publicado en Biblioteca Americana, Londres, 11 de abril de 
1823, los autores escribían: "de Espaiia i de las naciones americanas"; 
"hoi"; etc. . 
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Por otra parte, en el artículo de 1923 expresaba clara
mente el "celo por la propagación de las luces en América; 
único medio de radicar una libertad racional, y con eIla los 
bienes de la cultura civil y de la prosperidad pública" (p. 
87). Lograr este objetivo superior, que concierne a la edu
cación general, requiere instrumentos adecuados; de ahí la 
necesidad de la reforma ortográfica: 

Entre los medios no sólo de pulir la lengua, sino de ex
tender y generalizar todos los ramos de ilustración,pocos 
habrá más importantes que el simplificar su ortografía, como 
que de ella depende la adquisición más o menos fácil de los 
dos artes primeros, que son como los cimientos sobre que 
descansa todo el edificio de la literatura y de las ciencias 
(pp. 71-72). 

En cuanto a la orientación de las reformas, evidentemente 
BeIlo seguía las hueIlas de Quintiliano y Nebrija ("escri
bir como pronunciamos"), y también de la Real Academia 
Española, en cuanto al principio fonético. BeIlo defendía 
la correspondencia unívoca entre cada fonema y cada le
tra. También tenía un argumento estético: la ortografía, 
cuanto más sencilla, más beIla serál7• 

El proyecto de reformas de 1823 contemplaba dos eta
pas. En la primera se proponía: 
-representar la consonante velar fricativa con la letraj en 
todos los casos: (jarro, jenio, elejir; joya); 

-la vocal i siempre con i (mui, voi, leer i escribir); 
-la vibrante múltiple con rr, siempre que aparece (rra-
zón, prórroga, enrredo), reservando la r para la vibran-

11 "Ortografía" (1844), en A. Bello, Estudios gramaticales, p. 100. 
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te simple (arar, ombre, arte); 
-la fricativa interdental siempre con z (zorro, zumo, zebo, 
zineo); 

-suprimir letras mudas: la h de ombre, abla, onor, y la u 
después de q como en qe, qema, qinto. 

En la segunda etapa: 
"':representar la consonante oclusiva velar sorda siempre con 
q (qasa, qonqista, quna); 
-suprimir la u muda en los contextos g-e, g-i (gerra, ginda). 

Estas reformas se proponían para "someterlas desde aho
ra a la discusión", y en la práctica los autores solo adop
taban las dos primeras de las ocho propuestas, a las que 
agregaban la sustitución de x final de sílaba por s; en el 
artículo de 1923 escribían, por ejemplo: "estender i je
neralizar ... " . 

Las dos primeras propuestas fueron aceptadas amplia
mente en Chile, y esta reforma se llamó la "ortografía de 
Bello". En 1835 D. Francisco Puente agregaba algunas otras 
modificaciones a las de Bello, entre las que se aceptó el 
reemplazo de la letra x por s ante consonante: estremo « 
extremo)IK. Esta ortografía se llamó "ortografía chilena". 

En 1843, encontrándose Domingo Faustinq Sarmiento 
exiliado en Chile, Bello fue nombrado rector de la Univer
sidad de Chile, recientemente creada. Sarmiento se conta
ba entre los miembros fundadores de la Facultad de Filo
sofía y Humanidades, la que también supervisaba las 
escuelas primarias y secundarias. Preocupado por el pro-

IR Cf. Lidia Contreras, "Los académicos chilenos ante la cuestión orto
grática", en su Ortografía y gra¡emica, Madrid, Visor, 1994, p. 195. 
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blema ortográfico en la preparación de cartillas y silaba
rios, después de consultas con Bello y de haber sido alen
tado por él, Sarmiento leyó ese año en la Facultad un pro
yecto de reforma ortográfica: Memoria sobre ortografía 
americana. Su propósito era no solo facilitar la alfabetiza
ción de la mayoría, sino también lograr la independencia 
cultural respecto de España. 

En la Memoria critica a la Real Academia Española 
por sus principios ortográficos, y señala el estado de pos
tración de la literatura española de la época. Pretendía 
que en América se escribiera de acuerdo con la pronun
ciación americana. Propone eliminar la z -junto con la e 
ante e, i-, que no se pronuncia como zeta en América, y 
emplear en su lugar la s; eliminar la v y sustituirla por la 
b; reemplazar la y por i; la x puede representarse por sus 
componentes es o gs; reemplazar qu por e, y distinguir r 
/ rr según la pronunciación. La Facultad nombró una co
misión para estudiar la propuesta, mientras se suscitaba 
una larga polémica, en la que intervinieron periódicos, 
profesores y literatos, y en 1844 aprobó la reforma en lo 
que coincidía con la propuesta de Bello, aunque el esta
do deliberativo persistía 19. 

En 1847 la prensa empezó a abandonar el seguimiento 
de la polémica, y se manifestaba resistencia a la innova
ción ortográfica por la anarquía que provocaba en las es
cuelas. Como consecuencia, a propuesta de Bello se aban-

10 Con la ortografía nueva aparecía en 1845 la edición del Faculldo de 
Sarmiento (también publicado en folletín en El Progreso de Santiago de 
Chile): Civilización i barbarie. Vida de Juan Faculldo Quiroga i as
pecto físico. costumbres i ábitos de la República Arjelllina (título); "la 
vasta estellsión arjelllina"; "ella sola esplota las velllajas del comercio 
estralljero"; etc. 
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donó la refonna en 1851. En la práctica Chile mantuvo por 
años algunas modificaciones -algunos escritores las emplea
ban-, mientras las polémicas continuaban. Finalmente, el 
12 de octubre de 1927 se detenninó adoptar la ortografía 
de la Real Academia en homenaje a España. La refonna 
chilena tuvo repercusión temporaria en varios países del 
continente y Sarmiento, en pleno debate, se vio apoyado 
por una Academia Literaria i Científica de profesores de 
Instrucción Primaria de Madrid, que también propugnaba 
una reforma. 

En España en esos momentos no se consideraba obliga
torio acatar las disposiciones de la Real Academia. Pero 
actitudes como la de los maestros madrileños provocó que 
en 1844 una Real orden impusiera en la enseñanza las 
nonnas académicas, y la Reina pidiera a la Academia que 
expusiera sus reglas en un manual para la enseñanza. Así 
se publicó en 1844 el Prontuario de ortografía de La Len
gua casteLLana, que tuvo numerosas ediciones hasta 1928, 
así como otro Prontuario en preguntas y respuestas, de 
1870, con reediciones hasta 1928. La edición 31", de 1931, 
la última aparecida de la obra, varía el título: Prontuario 
de ortografía de La Lengua española. 

A reformas del tipo de la chilena se adhirieron algunos 
escritores; tal el caso de Juan Ramón Jiménez, quien se 
limitó a la representación de la consonante fricativa velar, 
para la que eligió laj: (májico, márjenes, jigantesco, frá
jil, prodijioso) y a la escritura simplificada de algunos gru
pos consonánticos (istante, esplosión). 

Jorge Luis Borges también empleó fugazmente una or-
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tografía heterodoxa. Recuerda en la autobiografía20 publi
cada en 1970, que después de intentar "imitar prolijamen
te a dos escritores españoles barrocos del siglo XVII, Que
vedo y Saavedra Fajardo", y de haber hecho "todo lo posible 
por escribir latín en español", queriendo librarse de ese 
estilo trató "de ser lo más argentino posible". Un recurso 
fue imitar a defensores de la refonna ortográfica america
na del siglo anterior en su libro Luna de enfrente, de 1925. 
Dice Borges en la Autobiografía: 

Entre otras tonterías, mi primer nombre aparecía escrito, 
a la manera chilena del siglo diecinueve, como "Jorje" (un 
desganado intento de grafía fonética); usaba "i" en vez de 
"y" tratando de ser lo menos español posible (Sarmiento, 
nuestro mayor escritor, había hecho lo mismo); y omitía la 
"d" final en palabras como "autoridá" y "ciudá". En edicio
nes posteriores [ ... ] podé las excentricidades (p. 83). 

La alusión a la ortografía más reciente y polémica de un 
escritor famoso, que tuvo amplia resonancia en la prensa, 
ha sido la de Gabriel García Márquez. La pronunció en abril 
de 1997 en un Congreso Internacional de la Lengua Espa
ñola celebrado en Zacatecas (México) ante periodistas, 
escritores, académicos, lingüistas y también el rey de Es
paña: pidió "jubilar la ortografía". No se trató de una pro
puesta concreta, sino de un enunciado detonante, y sus 

lO Jorge Luis Borges con Norman Thomas di Giovanni, Autobiografía 
/899-/970; traducción española de Marcial Souto y Norman Thomas di 
Giovanni de "Autobiographical Essay" (publicado en The New Yorker, 
1970), Buenos Aires, El Ateneo, 1999. Las citas corresponden a las pp. 
80-83. 
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aclaraciones posteriores no arrojaron mayor luz sobre el 
alcance de la frase ni sobre su fundamento. 

Sin embargo, seis meses antes, en octubre de 1996, Gar
cía Márquez había disertado en la asamblea anual de la 
Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Califor
nia21 , donde también se ocupó de la ortografía; allí, refi
riéndose a las "deficiencias flagrantes" de muchos redac
tores de periódicos en la actualidad, dijo: "Tienen graves 
problemas de gramática y ortografía"22, y agregó que la 
transcripción de grabaciones "es la prueba de fuego: con
funden el sonido de las palabras, tropiezan con la semánti
ca, naufragan en La ortografía y mueren por el infarto de 
la sintaxis". Queda como incógnita cuál es el verdadero 
pensamiento del celebrado escritor. 

Este somero repaso de la historia de la ortografía espa
ñola ha intentado mostrar un lento proceso de normaliza
ción, cuya adopción y vigencia ha contribuido a mantener 
la unidad de la lengua a pesar de sus diferencias locales. 
El proceso se continúa con la edición -salida de imprenta 
en julio de 1 999- de la Ortografía de la Lengua españoLa, 
que hoy se presenta en la Argentina. Cabe recordar por 
último que la Real Academia Española envió en 1 998 una 
versión preliminar a las Academias de América y la de 
Filipinas, las que respondieron con observaciones y propues
tas a la Corporación de Madrid para la redacción final. 

Ofelia Kovacci 

21 El diario La Nación de Buenos Aires publicó la disertación los días 
8 y 9 de octubre de 1996. 

22 Subrayados míos. 



V CONSULTAS ACERCA DEL IDIOMA 

1097a., 26 de agosto 

V Voces incorporadas por la Academia Argentina de 
Letras al Registro del habla de los argentinos 

(Consulta de la Sra. Teresita Sancho. 
Diario Los Andes de Mendoza) 

Las razones seguidas para decidir la incorporación de 
las voces que integran el Registro del habla de los argen
tinos son básicamente las de ajustarse, sin perder por ello 
independencia de criterio, al tipo de selección que propo
ne la Real Academia para la realización del Diccionario 
del habla peninsular y americana, y representar el léxico 
empleado en la Argentina en sus variedades históricas, 
geográficas y culturales. 

En la actualidad los buenos repertorios monolingües 
(diccionarios, registros, vocabularios, etc.) no solo indican 
la grafía de cada palabra o locución y su significado, sino 
tam~ién otras informaciones, entre ellas los ámbitos, mo-
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dos y situaciones de uso de esas unidades léxicas dentro de 
una comunidad lingüística. 

La revisión de algunos artículos del Diccionario oficial 
de 1992 y de sus enmiendas posteriores (1992-1998) prue
ba lo apuntado. No faltan voces en extremo vulgares, que 
suelen ser objeto de controversias, pero que cumplen con 
eT propósito de los redactores: registrarlas e indicar una va
loración normativa acerca de su empleo. Explícitamen
te se dice en la Planta del futuro diccionario académico 
que este "contendrá marcas relativas al fundamento social 
de los derechos de la lengua. Tanto en lo que se refiere a la 
vertiente socioeconómica como a la sociocultural de esta 
variación, se marcarán los usos extremos"l. 

Las marcas2 constituyen una guía que ayuda al lector a 
orientarse sobre el registro de lengua al que pertenecen 
los vocablos para que pueda comprenderlos y emplearlos 
de manera conveniente en cada posible situación comu
nicativa. 

Muchas de las voces vulgares que el diccionario regis
tra -pero cuyo uso por cierto no aconseja- no se emplean 
en nuestro país y tampoco la Academia Argentina de Le
tras ha juzgado oportuno incorporar posibles equivalentes. 

Respecto de algunos vocablos que son inusuales en nues
tro país, esta Corporación puede, si lo estima oportuno, 
proponer la incorporación de voces equivalentes. En los 

I Real Academia Española. Nueva Planta del Diccionario de la Real 
Ac~demia Espaiiola. Madrid. Impr. Aguirre Campano. 1997. 

2 Enmiendas 1992-1998: marca .... {Adición de acepción. J 118 bis. Ling. 
En lexicografía. indicador. a menudo abreviado y tipográficamente dife
renciado. que informa sobre particularidades del vocablo definido. perti
nentes para su uso o clasificación desde el punto de vista morfológico. 
cronológico. geográfico. técnico. social, etc. 
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casos en que las palabras no conllevan matices valorativos 
particulares, y son de empleo frecuente y general en el país, 
se ha procurado proponer de manera sistemática la inclu
sión de sus correspondientes argentinos. Por ejemplo saco 
de dormir1 o torniquete4 por bolsa de dormir y molinete, 
respecti vamente. 

Cuando, como a menudo ocurre, una palabra figura en 
el Diccionario con una localización de empleo regional 
americano que no incluye la Argentina -y la voz en cues
tión se emplea efectivamente entre nosotros-, se solicita 
simplemente ampliar la localización. Así, para la actual de
finición de cana: "f. vulg. Col., Chile, Perú y Urug. Cár
cel" se ha solicitado que se añada "Argent". 

Del mismo modo que en el Diccionario oficial se en
cuentran localismos como "escamochear. intr. Aragón. 
Pavordear o jabardear" o "abuelo. fig. Álava. vilano, 
apéndice, sobre todo si es grande y de filamentos sua
ves", no puede sorprender la presencia en el Registro del 
habla de algunas voces de reducida extensión geográfi
ca e incluso infrecuentes: chapeca "f. O. rur. Trenza de 
pelos. 11 NO. rur. Ristra de ajos" o pachiquil "m. NO. 
Rosca que se pone en la cabeza para cargar sobre ella 
algún peso, rodete. 11 NO. Lío o atado de cosas. 11 NO. 
fig. Enredo, intriga entre personas en procura de benefi
cios propios"5. 

, "El que forrado o almohadillado se usa para dormir dentro de él" 
(DRAE 1992). 

• "Especie de tomo en forma de cruz de brazos iguales, que gira hori· 
zontalmente sobre un eje y se coloca en las entradas por donde han de 
pasar una a una las personas" (ibíd.). 

, Academia Argentina de Letras, Registro del habla de los argelltinos. 
Buenos Aires. Rivolin Hnos., 1997. 
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En cuanto a las voces que son objeto puntual de esta 
consulta, minón y morfar fueron aprobados en la sesión del 
26 de noviembre de 1998 y la voz trucha, cha fue tratada 
en sesión ordinaria en el primer semestre de 1993 (cf. BAAL, 
t. LVIII, enero-jtmio 1993, n° 227-228, p. 166). Así se las 
.describe en la versión aún no publicada del Registro del 
habla de los argentinos: 
minón. (Aum. de mina 'mujer'.) m. vulgo Mujer de figura 

muy atractiva. [un minón, una leona, una yegua (tres mane
ras, casi reverentes, de aludir a la mujer muy atractiva y sexy). 
Clarín Revista, 22 de junio de 1975, 11.] Documentación lexi
cográfica: Rojas, t. Il, 289; Rodríguez, 200; Haensch, 395. 

morfar. (Del ital. jergal morfa 'hambre'.) intr. vulgo Co
mer. Ú. t. C. tr. [-Pero, pibe ~ijo el otro- qué poca carpeta. 
Ya que pensabas piantarte sin pagar, por lo menos hubieses 
morfado bien. ¡Qué pibe sin cancha! E. Silberstein [1965], 
Cuentos, 1982, 154.] 11 prnl. vulgo Soportar, tener que 
aguantar una situación desagradable. 11 vulgo Conquis
tar sexualmente. [¡Quiero morfarme todas las mujeres que 
pueda, aunque después reviente! A. Novión, Nadie, 1935, 12.] 
Documentación lexicográfica: Dellepiane, 87; Meo Zilio, 115; 
Teruggi, 112; Santillán, 472; Coluccio, 1979, 136; Rojas, t. 

11,293; Ávila, 232; Gobello; 174; Rodríguez, 203; Haensch, 
402. 

trucho, chao adj. fam. Falso, fraudulento. Este billete es 
trucho. 11 2. fam. Poco convincente, preparado para salir 
del paso. Su demostración me pareció trucha. Documen
tación lexicográfica: C. Freyre, 185; Rodríguez, 319; Haensch, 
592. 
Por último, valga infonnar que de un total de 4387 acep

ciones incluidas hasta el momento en el Registro del ha
bla de los argentinos, menos del 4% corresponde a voces 
descriptas como "vulgares". 
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llOla., 28 de octubre 

Enmienda a las definiciones actuales de tutear y 
vocear en el Diccionario de la lengua de la Real 

. Academia Española 
(Propuesta del Sr. Acad. Santiago Kovadloff) 

tutear. tr. Hablar a uno empleando el pronombre de segun
da persona. Con su uso se borran todos los tratamientos 
de cortesía y de respeto. Ú. t. c. pro!. 
Enmendar. tr. Hablar a otro empleando el pronombre 
de segunda persona singular tú. OBSERVACIÓN. SU uso 
excluye todas las fórmulas de cortesía y de respeto, como 
señor, excelencia, doctor, etc. 11 Argent. Vosear, emplear 
el pronombre de segunda persona singular vos, cuyo uso 
excluye las fórmulas de cortesía y de respeto. 

vosear. tr. Dar a uno el tratamiento de vos. 
Añadir como segunda acepción. Argent. Hablar a otro 
empleando el pronombre de segunda persona singular 
vos, explícito o no, y las formas verbales correspondien
tes: amás. temés. partís. OBSERVACIÓN. SU uso ex
cluye todas las fórmulas de cortesía y de respeto, como 
señor, juez, doctor, etc. 

II04a., 9 de diciembre 

Entorar 
(Solicitud del Sr. Acad. Santiago Kovadloff) 

Entorar 'servir el toro a la vaca' y entorarse 'hallarse 
la vaca en celo' son americanismos de países de tradición 
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ganadera cuyo empleo se halla restringido al lenguaje téc
nico-rural. 

La documentación en poder de esta Academia es esen
cialmente lexicográfica, y resulta llamativo observar ~omo 
puede verse en las siguientes citas- que solo se halla regis
trada en unos pocos textos posteriores a 1950: "entorarse. 
pro v. Entrar en celo la vaca" (F. J. Santamaría, Diccionario de 
mejicanismos, Ed. Porrúa, México, 1959); "entorada. Vaca 
puesta en cría", "entorar. Poner las vacas en cría" (J. C. 
Guarnieri, Diccionario del lenguaje campesino rioplatense, Mon
tevideo, Editora Florensa & Lafon, 1968); "entorada. En celo 
o preñada Ivaca/; 11, 43, 46; entorado. En celo Itoro/; 11, 
244" (Glosario lexicográfico del atlas lingüístico-etnográfico 
de Colombia (ALEC», Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1986; 
"entorar. tr. rur. Poner los toros en el mismo potrero las 
vacas en celo" (Nuevo diccionario de americanismos. G. 
Haensch-R. Werner dirs., t. III; Úrsula Kühl de Mones, Nuevo dic
cionario de uruguayismos. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 
1993); "entorarse. Entrar en celo la vaca" (Nuevo dicciona
rio de americanismos. G. Haensch-R. Wemer dirs., t. 1, Nuevo dic
cionario de colombialismos, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993). 

De acuerdo con la información proporcionada a esta Aca
demia por el Sr. Eduardo erotto, Ingeniero en Producción 
Agropecuaria de la Sociedad Rural Argentina, entorar se 
usa actualmente con el sentido de 'fecundar el semental a 
las vaquillonas' . En la práctica ganadera ~ontinúa- se con
sidera que el momento óptimo se alcanza cuando estas tie
nen aproximadamente 18 meses y pesan unos 350 kg. 

Véanse, en concordancia, los siguientes ejemplos: "No 
pierda el año. Privilegie la seguridad en el parto. Entore 
sus vaquillonas más livianas con toros criollos" (La Nación, 
Supl. "El campo", Buenos Aires, 30 de octubre de 1999, 
p. 1); "910 EXPOSICIÓN NACIONAL, 26a. INTERNACIONAL DE GA-
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NADERíA, AGRICULTURA E INDUSTRIA Y REMATE GENÉTICA DE JERAR

QUíA VII: En la tarde del día viernes 14 se llevó a cabo la 
Venta de Genética de Jerarquía, siendo la firma consigna
taria la Coop. Guillermo Lehmann de Pilar. En la misma 
se vendieron 91 vacjuillonas paridas Holando Argentino con 
un-promedio de $ 1.500 Y 24 terneras y vaquillonas a ento
rar con un promedio de $ 700" (cf. http://www.arnet.com.ar/ 
ruralrafaela/EA 1998). 

Por las razones expuestas, la Academia Argentina de 
Letras sugiere a la Real Academia Española la convenien
cia de incluir en futuras ediciones de sus diccionarios el 
verbo entorar como: "tr. Argent. rur. Echar el toro a las 
vacas para que las sirva", y que se consulte al resto de las 
corporaciones hermanas para precisar el alcance geográfi
co de esta voz y determinar sus sentidos. 



OBSERVACIONES DE LA ACADEMIA 
ARGENTINA DE LETRAS A LAS ENMIENDAS 

Y ADICIONES 1992-1998 
propuestas por la Real Academia Española para la 

próxima edición de su Diccionario 

1100a., 14 de octubre 

época-hoja 

época .... \1 2. {Enmienda a la acepciólI.] Período de tiem
po que se distingue por los hechos históricos en él acae
cidos y por sus formas de vida. 
Enmienda de acepción. Período que se distingue por 
los hechos históricos en él acaecidos y por sus formas 
de vida. 

escaldar. {Enmienda a la acepción.] tr. Introducir algo en 
agua hirviendo. 
Enmendar. tr. Quemar o cocer con agua hirviendo. 

escanear. {Adición de artículo.] tr. Pasar por el escáner. 
Enmendar. tr. Procesar por medio de un escáner un 
cuerpo o imagen. 
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escáner. {Enmienda al artículo.] ... m. Fis. Dispositivo que 
explora un espacio o imagen, y los traduce en señales 
eléctricas para su procesamiento. 11 2. Med. Aparato que, 
por medio de diversos métodos de exploración (rayos X, 
ultrasonido, resGnancia magnética) produce una repre
sentación visual de secciones del cuerpo. 
Adición de artículo. tomógrafo. m. Argent. Med. Es
cáner, aparato. 

escaparate. [Enmienda aL artículo.] ... m. Especie de ala
cena o armario, con puertas de vidrios o cristales y con 
anaqueles para poner imágenes, barros finos, etc. 11 2. 
Espacio exterior de las tiendas, cerrado con cristales, 
donde se exponen las mercancías a la vista del público. 
11 3. fig. Apariencia ostentosa de una persona o cosa con 
el fin de hacerse notar. 11 4. fig. Lugar o circunstancia en 
que se hacen muy patentes las características de alguien 
o de algo. La exposición universal es un escaparate 
para todos los países. 
Adición de forma compleja. vidriera. 11 estar (alguien) 
en la vidriera. fr. fig. Argent. Estar alguien expuesto a 
la mirada y opinión de los otros, generalmente por 
desempeñarse en una actividad pública. 
Adición de artículo. vidrierista. como Argent. Persona 
que se especializa en el arreglo y adorno de una vidrie
ra, escaparatista. 

escaquear. [Enmienda al artícuLo.] tr. 11 3. coloq. fig. Elu
dir una tarea u obligación en común. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

escocés, sao ... {Adición de acepción.] 11 4 bis. Güisqui 
elaborado en Escocia. 
Enmienda. 11 4 bis. Güisqui elaborado según la técni
ca escocesa. 
Observación. Esta Academia hace notar que la grafía 
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güisqui no se emplea en la Argentina. 
Escorpio. [Supresión de artículo.] n. p. m. Escorpión, 

signo del Zodiaco. 
Adición de artículo. escorpiano, na. adj. Argent. Na
cido bajo el signo de Escorpio. Ú. m. c. s. 

escorpión. [Enmienda a la acepción.] m. Arácnido con 
tráqueas en fonna de bolsas y abdomen que se prolonga 
en una cola fonnada por seis segmentos y tenninada en 
un aguijón curvo y venenoso. 
Observación. Indicar género y especie. 

escorpión .... 116. [Enmienda a la acepción.] n. p. m. Fís. 
Octavo signo del Zodiaco, que el Sol recorre aparente
mente al mediar el otoño. 
Enmendar. " ... al mediar el otoño del hemisferio norte". 

escriturar. [Enmienda a la acepción.] tr. p. uso Contratar 
a un artista, especialmente de teatro. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

escurribanda .... 11 2. [Enmienda a la acepción.] p. uso 
coloq. desconcierto, flujo de vientre. 
Observación. No se usa en la Argentina. Por otra par
te, no parece conveniente mantener esta acepción 
poco usada. 

espalda .... [Adición deforma compleja.] 11 mojada. (CaI
co semántico del ingl. wetback.) Persona que desde 
México pasa o pretende pasar de fonna ilegal la fronte
ra hacia los Estados Unidos. 11 2. por ext. Persona que 
entra o pretende entrar ilegal~nte en un país, atrave
sando un mar o un río. 
Observación. Si bien la primera acepción no es usual, 
puede considerarse conocida por la prensa ya que se re
fiere a un hecho histórico puntual. En cambio, la segun
da acepción, sin diatópico, no se usa en la Argentina. 

est~do .... 11 en estado de buena esperanza. [Enmienda a 



480 OBSERVACIONES DE LA ACADEMIA BAAL. LXIV. 1999 

la acepción de forma compleja.] loCo adj. Dicho de una 
mujer, embarazada. Ú. t. C. loco adv. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

esterilidad .... 11 3. [Enmienda a la acepción.] Bio!. Inca
pacidad del macho para fecundar y de la hembra para 

_concebir. 
Enmendar. " ... del macho para fecundar o de la hem
bra para ... ". 

estilista .... [Adición de acepción.] 111 bis. Persona que se 
dedica al estilismo y cuidado de la imagen. 
Adición de acepción. Argent. Profesional que se dedi
ca al corte, peinado y embellecimiento del cabello. 

estirado, da. [Enmienda al artículo.] adj. fig. Que afecta 
gravedad o esmero en su porte. 11 2. fig. Engreído en su 
trato con los demás. 11 3. m. Acción y efecto de estirar. 
Enmendar. adj. fig. Que afecta gravedad o esmero en 
su porte. Ú. t. c. s. 112. fig. Engreído en su trato con los 
demás. Ú. t. c. s. 

estrecho, chao ... ¡Adición de acepción.] 11 5 bis. fig. Di
cho de una persona, que tiene ideas restrictivas sobre las 
relaciones sexuales. 
Adición. Argent. Dicho de una persona, que tiene es
casa amplitud de criterio. 

estriptís. [Adición de artículo.] (Del ingl. striptease.) m. 
Espectáculo en el que una persona se va desnudando poco 
a poco, y de una manera insinuante. 11 2. Local en que se 
realizan este tipo de espectáculos . 

. Observación. La segunda acepción no se emplea en la 
Argentina. 
Adición de artículo. striptease. (Voz ingl.) m. estrip
tís. PRONUNC.: estriptís. 

estufa .... [Adición de acepción.] 11 8 bis. (Del ingl. stove.) 
cocina, aparato que hace las veces de fogón. 
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Observación. No se usa en la Argentina. 
evadir .... {Adición de acepción.] 112 bis. Sacar ilegalmente 

de un país dinero o cualquier tipo de bienes. 
Adición de acepción. Argent. Eludir el pago de tributos. 

evadir .... {Adición de acepción.] 11 3 bis. fig. Desenten
derse de algo o de alguien. 
Enmendar. 11 3 bis. prol. fig. Desentenderse de algo o 
de alguien. 
Adición de acepción. Argent. prol. fig. Huir mental
mente de la realidad. 
evasor, ra. [Adición de acepción.] adj. Argent. Que elu
de el pago de tributos. Ú. t. c. s. Empresa evasora; Un 
evasor. 

évasé. [Adición de artícuLo.] (Voz fr.) adj. Dicho de una 
prenda de vestir, que se va haciendo más ancha hacia 
abajo. FaLda. pantaLón évasé. 
Enmendar. évasé. (Voz fr.) adj. evasé. 
Adición de artículo. evasé. (Del fr. évasé.) adj. Dicho 
de una prenda de vestir, que se va haciendo más an
cha hacia abajo. Falda, pantalón evasé. 

excedente .... 11 S. {Enmienda a la acepción.] m. excedente 
de cupo. 

excedente .... 11 de cupo. {Enmienda a la acepción de for
ma compleja.] Mozo que queda libre del servicio mili
tar por haberle correspondido en el sorteo de su quinta 
un número que lo excluye. 
Observación. No se usa en la Argentina. Corresponde 
a lo que se llamó número bajo en tiempos del servicio 
militar obligatorio. 

expositor, ra .... {Adición de acepción.] 11 2 bis. Mueble 
en que se expone algo a la vista del público, para su venta. 
Adición de artículo. exhibidor. m. Argent. Expositor, 
mueble. 
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extorsionar. [Enmienda al artículo.] ... tr. Usurpar, arre
batar algo a alguien utilizando la amenaza respaldada 
por la violencia. 11 2. Causar trastorno, daño o perjuicio. 
Enmendarartículo. extorsionar. tr. Presionar a alguien 
por medios ex~orsivos. 
Adición de artículo. extorsivo, va. adj. Argent. Perte

- neciente o relativo a la extorsión. 
extratino, na. [Adición de artículo.] adj. Muy fino o del

gado. Fideos extrafinos. 11 2. De muy buena calidad. 
Chocolate extrafino. 11 3. irón. fig. Dicho de una perso
na, refinada en exceso. 
Observación. La acepción tercera no se usa en la Ar
gentina. 

extraordinario, ria .... [Adición de acepción.] 11 8 bis. f. 
Paga extraordinaria. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

facilón, na. [Adición de artículo.] adj. coloq. Excesiva
mente fácil o sencillo. 
Adición de artículo. facilongo, ga. adj. Argent. coloq. 
Excesivamente fácil o sencillo. 

fachas. [Adición de artículo.] adj. despect. coloq. fascis
ta. Ú. t. c. s. 11 2. despect. coloq. De ideología política 
reaccionaria. Ú. t. c. s. 
Adición de artículo. facho, chao adj. Argent. despect. 
coloq. fascista. Ú. t. c. s. 11 2. Argent. despect. coloq. 
De ideología política reaccionaria. Ú. t. c. s. 

fantasma. [Enmienda al artículo.] m. 114. Espantajo o per
.sona disfrazada que sale por la noche para asustar a la 
gente. Usáb. c. f. 11 5. fig. Persona envanecida y presun
tuosa. 
Observación. Las acepciones 4 y 5 no se emplean en 
la Argentina. 
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fantasmada. {Adición de artículo.] f. coloq. Dicho o he
cho propio de un fantasma, persona presuntuosa. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

farándula. {Enmienda al artículo.] f. Profesión y ambiente 
de los actores. 11 2. Antigua compañía ambulante de tea
tro, especialmente de comedias. 
Enmendar. f. Profesión y ambiente de los actores tea
trales, cinematográficos y de televisión, particularmen
te los vinculados a géneros menores. 
Adición de acepción. Argent. Por ext. despect. Mun
dillo de la vida nocturna conformado por figuras de 
los negocios, el deporte, la política y el espectáculo. 

farsanta. {Enmienda al artículo.] ... f. desuso Actriz de 
teatro, especialmente de comedias. 
Observación. No se ve la conveniencia de mantener este 
tipo de voces desusadas. 

farsante. {Enmienda al artículo.] ... 11 2. m. desuso Actor 
de teatro, especialmente de comedias. 
Observación. No se ve la conveniencia de mantener este 
tipo de voces desusadas. 

febrígugo, ga. {Enmienda a la acepción.] adj. Eficaz 
contra la fiebre. Ú. t. C. S. m. 
Enmendar. Farm. Dícese de los tratamientos y medici
nas que actúan contra la fiebre. Ú. t. c. s. m. 

fideo. {Enmienda a la acepción.] m. Pasta alimenticia de 
harina en forma de cuerda delgada. Ú. m. en pI. 
Adición de acepción. Argent. Por ext., toda clase de 
fideos. 

filete .... {Adición de forma compleja.] 11 darse alguien el 
filete. fr. vulgo darse el lote. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

filete .... 11 gastar uno muchos filetes. {Enmienda a lafor-
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ma compleja.] 11 gastar alguien muchos filetes. fr. de
sus. coloq. fig. Adornar la conversación con gracias y 
delicadezas. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

flamear. [Enmienda al artículo.] ... tr. Rociar un alimento 
con un licor y prenderle fuego. Ú. t. c. pro!. 11 2. Pasar 

- por una llama las aves desplumadas o la piel de un ani
mal para acabar de quitarles los restos de plumas o los 
pelos. Ú. t. c. pro!. 11 3. Med. Quemar alcohol u otro lí
quido inflamable en superficies o vasijas que se quieren 
esterilizar. 
Observación. Convendría no suprimir las actuales 
acepciones 2da. y 3ra. (DRAE 1992): "2. fig. On
dear las grímpolas y flámulas o la vela del buque por 
estar al filo del viento. 11 3. fig. Ondear una bandera 
movida por el viento, sin llegar a desplegarse ente
ramente. 
Adición de artículo. flambear. (Del fr. flamber.) tr. 
Argent. Rociar un alimento con un licor y prenderle 
fuego. 

fobia.[ Enmienda a la acepción.] f. Repulsión atemoriza
da y obsesiva hacia algo o hacia alguien. 
Enmendar. f. Psicol. Repulsión patológica hacia algo 
o alguien. 

fóbica, ca. [Adición de artículo.] adj. Que padece fobia. 
Ú. t. c. s. 11 2. Perteneciente a la fobia o propio de ella. 11 
3. Que produce fobia. 
Enmendar. adj. Psicol. Que padece fobia. Ú. t. c. s. 11 
2. Psicol. Perteneciente a la fobia o propia de ella. 113. 
Psicol. Que produce fobia. 

follónz .... [Adición de acepción.] 11 2 bis. coloq. Desor
den, enredo, complicación. 
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Observación. No se usa en la Argentina. 
follón2 •••• 11 2. {Enmienda a la acepción.] coloq. Alboro

to, discusión tumultuosa. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

follonero, ra. {Adición de artículo.] adj. coloq. Que orga
niza follones o participa en ellos. Ú. t. c. s. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

fontanería. {Enmienda a la acepción.] f. Arte del fonta
nero. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de acepción. plomería. f. Argent. Oficio del 
plomero, fontanería. 

fontanero, ra .... 11 3. {Enmienda a la acepción.] m. y f. 
Persona especializada en la instalación, mantenimiento 
y reparación de las conducciones de agua y otros flui
dos, así como de otros servicios sanitarios y de calefac
ción en los edificios. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

fornicario, ria .... 11 2. {Enmienda a la acepción.] fornica
dor. Ú. t. c. s. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

fosfatina. {Adición de artículo.] convertir en fosfatina. 
fr. coloq. fig. 11 hacer fosfatina. fr. coloq. fig. Causar 
un daño físico o moral. 11 hecho fosfatina. loc. adj. co
loq. fig. Dicho de una cosa, destrozada o muy dañada. 
11 2. coloq. fig. Dicho de una persona, agotada o muy 
cansada. 
Observación. Estas frases no se usan en la Argentina. 
Adición de formas complejas. hacer bolsa. fr. fig. co
loq. Argent. Causar daño físico o moral. 11 fr. fig. co
loq. Argent. Provocar una tarea cansancio excesivo. 11 
fr. fig. coloq. Argent. Aplicado a cosas, destruir, rom-
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pero hacer puré. fr. fig. coloq. Argent. Aplicado a co
sas, destruir, romper. 

frecuentar .... {Adición de acepción.] 11 2 bis. Hablando 
de una persona, tratarla con frecuencia. 
Enmendar. " ..• tratarla habitualmente". 

fregona .... 11 2. {Enmienda a la acepción.] Utensilio para 
- fregar los suelos sin necesidad de arrodillarse. 

Observación. No se usa en la Argentina. 
frenopático, ca. {Adición de artículo.] adj. Perteneciente 

o relativo a la frenopatía. 
Observación. Este tecnicismo es anticuado en la Ar
gentina. 

friegaplatos. {Adición de artículo.] m.lavaplatos, máqui
na para lavar la vajilla. 112. com.lavaplatos, persona que 
lava platos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

funambulismo. {Adición de artículo.] m. Arte del funám
bulo, acróbata que realiza ejercicios. 11 2. fig. Habili
dad para desenvolverse ventajosamente entre diversas 
tendencias u opiniones opuestas, especialmente en po
lítica. 
Observación. La acepción segunda no se usa en la Ar
gentina. 

funámbulo, la. {Adición de acepción.] 111 bis. fig. Perso
na que sabe actuar con habilidad, especialmente en la 
vida social y política. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

fundir .... {Adición de acepción.] 11 2 bis. Estropear un 
'aparato o dispositivo eléctrico. Ú. t. c. pm\. 
Enmendar. 2 bis. Cesar de funcionar un aparato eléc
trico por recalentamiento del motor. Ú. t. c. prol. 

fundir .... {Adición de acepción.] 11 4 bis. coloq. Gastar, 
despilfarrar. 
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Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de acepción. tr. patinar. Argent. coloq. Gas
tar, despilfarrar. Ú. t. c. prol. 
Adición de acepción. tr. quemar. Argent. coloq. Gas
tar, despilfarrar. 

gabardina. {Enmienda al artículo.] 4. fig. Envoltura de 
harina o pan rallado y huevo con la que se rebozan algu
nos alimentos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

galán .... 11 de noche .... {Adición de acepción de forma 
compleja.] 11 2 bis. Mueble de alcoba que sirve de per
cha para la ropa masculina. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de forma compleja. percha valet. Argent. 
Mueble de alcoba que sirve de percha para la ropa 
masculina. 

galianos. {Enmienda a la acepción.] m. pI. Guiso que 
hacen los pastores con diversas carnes de cacería, tro
ceadas y deshuesadas, extendido sobre un fondo de masa 
de pan. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gamberrear. {Adición de artículo.] intr. coloq. Hacer el 
gamberro. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gamuza .... {Enmienda al artículo.] f. Antílope del tama
ño de una cabra grande, con astas lisas y rectas, termi
nadas a manera de anzuelo, y capa oscura, que vive en 
los Alpes y los Pirineos. 
Observación. Indicar género y especie. 

gana .... 11 mala gana. {Enmienda a la acepción de forma 
compleja.] loc. desuso Denota indisposición, desazón, 
molestia. 
Observación. No se usa en la Argentina. No se ve la 



4M8 OBSERVACIONES DE LA ACADEMIA BAAL.LXIV.I999 

conveniencia de mantener esta locución desusada. 
gana .... 11 tener uno gana de rasco. {Enmienda a laforma 

compleja.] 11 tener alguien gana de rasco. fr. desuso co
loq. fig. Hallarse, sentirse con ganas de jugar o retozar. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gang. [Adición de artículo.] (Voz ingl.) m. Banda organi
·zada de malhechores. MORF. pI. gangs. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gángster. {Enmienda al artículo.] gánster .... como Miem
bro de una banda organizada de malhechores que actúa 
en las grandes ciudades. 
Observación. La grafía usual en la Argentina es gángs
ter. 

garra .... 119. {Enmienda a la acepción.] Am. Desgarro
nes, harapos. 
Observación. No se usa en la Argentina. Solo en el Dic
cionario del lenguaje campesino rioplatense de J. C. 
Guarnieri: "Prenda de vestir vieja y deslucida" (Mon
tevideo, Florensa, 1968). 

garra .... 11 cinco y la garra. {Enmienda a la acepción de 
forma compleja.] expr. desuso coloq. Da a entender que 
ciertas cosas se tienen solo por haberlas hurtado, aludien
do a los cinco dedos de la mano, con que se toman. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

garrafa .... {Adición de forma compleja.] 11 de garrafa. loc. 
adj. coloq. Dicho de una bebida alcohólica, que se dis
tribuye a granel y es de mala calidad. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

garrafón .... {Adición deforma compleja.] 11 de garrafón. 
loc. adj. coloq. de garrafa. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gárrulo, la. {Adición de artículo.] (Quizá de gárrulo.) adj. 
coloq. Dicho de una persona, rústica, zafia. Ú. t. C. S. 
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Observación. No se usa en la Argentina. 
gaseoducto. {Adición de artículo.] m. gasoducto. 

Observación. No se usa en la Argentina. 
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gasolina. {Enmienda al artículo.] (Del ingl. gasoline, de 
gas, -ol y -ene.) f. Mezcla de hidrocarburos líquidos 
volátiles e inflamables obtenidos del petróleo crudo, que 
se usa como combustible en diversos tipos de motores. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gato· .... 11 de algalia. {Enmienda a la acepción de forma 
compleja.] Mamífero vivérrido oriundo de Asia, de un 
metro de largo desde la cabeza hasta la extremidad de 
la cola, que mide cerca de cuatro decímetros, de color 
gris con fajas transversales negras, estrechas y paralelas, 
crines cortas en el lomo, y cerca del ano una especie de 
bolsa donde el animal segrega la algalia. 
Observación. Indicar género y especie. 

geisha. [Adición de artículo.] (Vozjap.) PRONUNC. guei
sao f. En el Japón, muchacha instruida para la danza, la 
música y la ceremonia del té que se contrata para ani
mar ciertas reuniones masculinas. 
Enmendar. f. Muchacha instruida para la danza, la mú
sica y la ceremonia del té que se contrata para animar 
ciertas reuniones masculinas tradicionales japonesas. 
PRONUNC. gueisa. En la Argentina se pronuncia con 
-s- fricativa sorda. 

géminis. {Enmienda a la acepción.] n. p. m. Fís. Tercer 
signo del Zodiaco, que el Sol recorre aparentemente du
rante el último tercio de la primavera. 
Enmendar. n. p. m. Fís. Tercer signo del Zodiaco, que 
el Sol recorre aparentemente durante el último tercio 
de la primavera, en el hemisferio norte. 

géminis .... 112. {Enmienda a la acepción.] Fís. Constela
ción del hemisferio boreal situada en el Zodiaco entre 
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los signos de Cáncer y Tauro. 
Enmendar. Constelación del hemisferio boreal situa
da en el Zodiaco entre los signos de Tauro y Cáncer. 
Adición de artículo. geminiano, na. adj. Argent. Naci
do bajo el signo de Géminis. 

gente. 117. Chile, Col., Perú y P. Rico. gente decente, bien 
portada. 
Enmendar: ''7.Argent., Chile, Col. Perú y P. Rico, gen
te decente ... " 
11 del bronce. coloq. fig. gente resuelta y pendenciera. 11 
del trato. La que se dedica a la compraventa en las fe
rias de ganado. 11 de pelo, o de pelusa. desuso coloq. fig. 
La rica y acomodada. 11 de pluma. coloq. fig. La que tie
ne por ejercicio escribir. 11 de toda broza. desuso coloq. 
fig. La que vive con libertad, sin tener oficio ni empleo 
conocido. 11 gorda. coloq. La importante o de buena po
sición. 
Observación. No se usan en la Argentina. 
11 menuda. coloq. Los niños. 112. p. uso coloq. fig. La plebe. 
Observación. La acepción 28 no se emplea en la Ar
gentina. 
11 de gente en gente. loc. adv. desuso De generación en 
generación. 11 derramar alguien la gente de armas, o de 
guerra. frs. ants. Despedirla, licenciarla, o reformarla. 11 
hacer alguien gente. fr. reclutar. 
Observación. No se usan en la Argentina. 

geriátrico, ca. {Adición de artículo.] adj. Perteneciente o 
-relativo a la geriatría. 11 2. m. Hospital o clínica donde se 
trata a ancianos enfermos. 
Adición de acepción. Argent. m. Residencia para an
cianos. 

gerifalte. 4. coloq. fig. Jefe, autoridad. Ú. m. en sent. irón. 
11 5. germ. Quien roba o hurta. 
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Observación. No se usan en la Argentina. 
gerontócrata. [Adición de artículo.] como Persona que 

forma parte de la gerontocracia. Ú. t. C. adj. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gigoló. [Enmienda al artículo.] gigolo. (Voz fr.) PRO
NUNC. yigoló. m. Amante joven de una mujer de más 
edad y que lo mantiene. 
Enmendar: gigolo. (Voz fr.) m. Amante joven de una 
mujer de más edad que lo mantiene. PRONUNC. yi
goló. 

gilí. [Enmienda a la acepción.] adj. coloq. Tonto, lelo. Ú. 
t. C. S. MORF. Sirve como primer término de formacio
nes con valores análogos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

gilipuertas. [Adición de artículo.] adj. coloq. eufem. gili
pollas. Ú. t. C. S. 

Observación. No se usa en la Argentina. 
globo .... [Adición de acepción.] 11 S bis. En tebeos, cari

caturas y chistes gráficos, bocadillo, espacio en el cual 
se representan las palabras o pensamientos de los perso
najes. 
Observación. Las voces bocadillo 'globo' y tebeo 'his
torieta' no se emplean en la Argentina. 

globo .... 11 en globo. [Adición de acepción deforma com
pleja.] ... 11 1 bis. loc. adj. fig. inseguro. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

gofre. [Adición de artículo.] (Del fr. gaufre. y este de oro 
germ.) m. Pastel de masa ligera, cocido en un molde 
especial que le imprime un dibujo en forma de rejilla. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
Adición de artículo. waffle. m. Argent. gofre, pastel 
de ~asa ligera. PRONUNC. bafle. 
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Adición de artículo. wafflera. f. Argent. Molde donde 
se cuecen los waffles. PRONUNC. baOera. 

golfo!, fa. [Enmienda al artículo.] ... adj. deshonesto, falto 
de honestidad. 11 2. m. y f. Pillo, sinvergüenza, holga
zán. Ú. t. c. adj. ·11 3. f. ramera. 
pbservación. Las acepciones r, 2a y 3a no se emplean 
en la Argentina. 

goma .... [Adición de acepción.] 11 4 bis. goma de mascar. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

goma .... 11 2. [Enmienda a la acepción.] Tira o banda elás
tica. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
Adición de artículo. gomita. f. Argent. goma, tira o 
banda elástica. 

gótico, ca. [Enmienda aL artículo.] ... adj. 11 5. fig. Noble, 
ilustre. 11 6. fig. Dicho de una persona, cursi. 
Observación. Estas acepciones no se emplean en la Ar
gentina. 

gris. 11 4. m. coloq. Frío, o viento frío. ¡Hace un gris! 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

grupúsculo. [Enmienda a La acepción.] m. Grupo poco 
numeroso de personas que interviene activamente en al
gún asunto frente a otro u otros grupos mucho mayores. 
Observación. En la Argentina es voz despectiva. 

guardia .... 115. [Enmienda a La acepción.] En algunas 
profesiones, servicio que se presta fuera del horario nor
mal para los demás profesionales. 
enmendar. En algunas profesiones, servicio que se 
presta fuera del horario regular, por lo común para 
atender emergencias. 

guiri. [Enmienda aL artícuLo.] ... m. 11 3. Turista extranje
ro. La costa está LLena de guiris. 114. coloq. Miembro de 
la guardia civil. 
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Observación. Estas acepciones no se emplean en la Ar
gentina. 

gurú. {Adición de artículo.] (Del sánscr. gurús, maestro.) 
m. Maestro espiritual o jefe religioso en el hinduismo. 11 
2. fig. Persona a quien se considera maestro o guía espi
ritual. 11 MORE pI. gurús. 
Observación. En la Argentina alterna con el pi. en -es. 
Lo mismo pudo verse para México y Uruguaya tra
vés de Internet. 

h. {Enmienda a la acepción.] f. Octava letra del abeceda
rio español, y sexta de sus consonantes. Su nombre es 
hache. PRONUNC. En la lengua general no representa 
sonido alguno. Suele aspirarse en la dicción de algunas 
zonas españolas y americanas y en determinadas voces 
de origen extranjero. 
Enmendar: " ... en la dicción de algunas zonas españo
las y americanas, y en determinadas voces ~e ... " 

hábitat. [Enmienda a la acepción. J m. Eco!. Lugar de 
condiciones apropiadas para que viva un organismo, es
pecie o comunidad animal o vegetal. MORE pI. invar. 
Enmendar: "Ecol. Lugar que por sus condiciones am
bientales favorece el desarrollo y la subsistencia de de
terminados organismos, especies o comunidades, ani
males o vegetales. MORF. pI. invar.". 

hacer .... {Adición de acepción.] 11 12 bis. Cumplir una 
determinada edad. Mañana mi hijo hace diez O/los. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

hamaca .... {Adición de acepción.] 113 bis. Vr. columpio. 
hamaca .... {Adición de forma compleja.] 11 paraguaya. 

Vr. hamaca, red. 
Enmendar. 11 3 bis. Argent. y Uro columpio. 
Enmendar. 11 paraguaya. Argent. y Uro hamaca, red. 

hemicránea. {Enmienda a la acepción.] f. p. uso jaqueca. 
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Observación. No se emplea en la Argentina y tampo
co se ve la conveniencia de mantener una voz técnica 
"poco usada". 

hermano, na. [Enmienda a la acepción.] m. y f. Persona 
que con respecto'a otra tiene el mismo padre y la mis
l1Ia madre, o solamente el mismo padre o la misma 
madre. 
Enmendar: " ... tiene el mismo padre y la misma ma
dre, o solamente uno de ellos". 

herpes. 'oO [Adición de forma compleja.] 11 zóster. Med. 
Enfermedad vírica, eruptiva e infecciosa, caracterizada 
por la inflamación de ciertos ganglios nerviosos, y por 
una serie de vesículas a lo largo del nervio afectado, con 
dolor intenso y a veces fiebre. 
Añadirartículo. virósico, ca. adj. Argent. Pertenecien
te o relativo a los virus, viral. 

hidrante. [Adición de artículo.] (Del ingl. hydrant.) m. 
Pan. Boca de riego o tubo de descarga de líquidos con 
válvula y boca. 
Adición de acepción. hidrante 11 Argent. camión hi
drante. 
Adición de forma compleja. camión 11 hidrante. Argent. 
Vehículo empleado para reprimir tumultos callejeros, 
provisto de un tanque en su parte interior, y torreta con 
tubos de descarga a través de los cuales se lanza agua 
a presión. 

hierba. oO, [Adición de forma compleja.] 11 mala hierba. 
Esp. Planta herbácea que crece espontáneamente difi
cultando el buen desarrollo de los cultivos. 
Indicar género y especie. 

hierro. oO, [Adición de forma compleja.] 11 a hierro. loe. 
adv. Con arma blanca Murió a hierro en la costanilla. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
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hierro .... 11 de hierro. [Enmienda a la acepción deforma 
compleja.]loc. adj. Muy fuerte, resistente y firme. Vo
luntad. salud de hierro. 
Adición de acepción a laforma compleja. loe. adj. Ar
gent. Dícese de la persona siempre dispuesta a cola
borar en situaciones difíciles. Es un amigo de hierro. 
Adición de forma compleja. de fierro. loe. adj. Argent. 
de hierro. 

hijo, ja .... 11 de puta. [Enmienda a la acepción de forma 
compleja.] vulg. fig. Mala persona. Ú. C. insulto. 
Adición de acepción a la forma compleja. vulg. fig. 
Argent. Expresión ponderativa. 

hisopo .... [Adición de acepción.] 11 3 bis. Col. Escobilla, 
ordinariamente hecha de fibra de fique, empleada para 
blanquear o pintar paredes. 
Adición de acepción. Argent. Pequeña varilla delga
da con una bolita de algodón en uno de sus extremos, 
usada para la higiene personal o para aplicar coluto
rios. 

historieta .... 11 3. [Enntienda a la acepción.] Serie de di
bujos que constituyen un relato cómico, dramático, fan
tástico, policíaco, de aventuras, etc., con texto o sin él. 
Puede ser una simple tira en la prensa, una página com
pleta o un libro. 
Enmendar. Relato constituido por una serie de dibu
jos, con o sin texto y por lo común enmarcados al modo 
de fotograma, que acompaña una publicación perió
dica o se edita como libro o revista independiente. 

hoja .... 1111. [Enmienda a la acepción.] desuso Mitad de 
cada una de las partes principales de que se compone un 
vestido. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
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llOla., 28 de octubre 

hoja-incubar 

hoja .... 11 de afeitar. [Enmienda a la acepción de forma 
~ompleja.] Laminilla muy delgada de acero, con filo, 
que colocada en un instrumento especial sirve para afei
tar. 
Enmendar. " ... con filo, que colocada en un soporte, sir
ve para afeitar". 

hombre. [Enmienda al artículo.] 11 de a pie. Pluralidad de 
personas en cuanto representativas de las opiniones y gus
tos de la mayoría. 11 2. Der. El mediador en los actos de 
conciliación. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
11 del saco. Personaje ficticio con que se asusta a los niños. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
Adición de forma compleja. hombre 11 de la bolsa. Ar
gent. hombre del saco. 
11 de orden. El que está de acuerdo con el orden estable
cido. 11 para poco. parapoco. 11 no haber, o no quedar, 
hombre con hombre. frs. desuso figs. Quedar desbarata
do o haber falta de unión entre un conjunto de personas. 
11 ser uno mucho hombre. fr. Ser persona de gran talento 
e instrucción o de gran habilidad. 
Observación. Estas formas complejas no se emplean 
en la Argentina. 

hoq¡bredad. [Enmienda a la acepción.] f. hombría. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

horcón .... 113. [Enmienda a la acepción. Pasa a:] 4 bis. 
Col., Cuba, Nic. y Pan. Madero vertical que en las ca
sas rústicas sirve, a modo de columna, para sostener vi
gas o aleros de tejado. 
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Enmendar. "Argent., Col., Cuba, Nic. y Pan. Tronco 
cuyo extremo superior, en forma de Y, sirve en las ca
sas rústicas a modo de columna ... " 
Observación. Consultar a las academias de Colombia, 
Cuba, Nicaragua y Panamá sobre la pertinencia de esta 
propuesta de enmienda. 

horda. {Enmiellda a la acepción.] f. Comunidad de sal
vajes nómadas. 
Enmendar. f. Comunidad nómada propia de algunos 
pueblos primitivos. 11 2. Por ext., grupo de gente que 
obra sin disciplina y con violencia. 

horquilla. 6. p. uso Deterioro del cabello que hiende en dos 
sus puntas. 
Observación. Esta acepción no se emplea en la Argen
tina. 
Adición deforma compleja. punta [oo.] punta florecida. 
Argent. horquilla, deterioro del cabello. Ú. m. en pI. 

hueso .... 118. {Enmienda a la acepción.] fig. Profesor muy 
exigente. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

hueso .... 11 de santo. {Enmienda a la acepción de forma 
compleja.] Rollito de pasta de almendra en forma de 
hueso. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

hueso .... 11 no dejar a uno hueso sano. {Enmienda a lafor
ma compleja.] 11 no dejar a alguien un hueso sano. fr. 
coloq. fig. Munnurar de él descubriendo sus defectos. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
Adición deformas complejas. No dejar (a alguien) un 
hueso sano. fr. fig. y fam. Argent. Dar a alguien una 
fuerte paliza. 11 no quedarle a alguien un hueso sano. 
fr. fig. y fam. Argent. Haber recibido un fuerte golpe. 
Cpn el choque no le quedó un hueso sano. 
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hueso .... 11 roerle a uno los huesos. [Enmienda a la forma 
compleja.] roerle a alguien los huesos. fr. desuso coloq. 
fig. Murmurar de él. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
Adición de forma compleja. cuero. 11 sacar el cuero a 
alguien. Argent. fr. coloq. fig. Criticar, hablar mal de 
alguien, cuerear. 
Adición de acepción. cuerear. tr. Argent. Criticar, ha
blar mal de alguien. 

humectante. [Adición de artículo.] adj. Que humedece. 11 
2. m. Sustancia que estabiliza el contenido de agua de 
un material. 
Enmendar. "adj. Que humecta o humedece. 11 2 ... " 

humectar. [Enmienda al artículo.] ... tr. humedecer. 11 2. 
Aplicar o introducir un humectante. 
Adición de acepción. Restablecer el grado de hume
dad normal de la piel. 

húmedo, da .... [Adición deforma compleja.] lila húme
da. loe. sust. vulg. La lengua. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 

icneumón .... [Adición de acepción.] 11 1 bis. Insecto hi
menóptero de oviscapto larguísimo. (fam. Ichneumoni
dae.) 
Observación. Redacción en exceso técnica. 

ideal .... [Adición de acepción.] 11 5 bis. pI. Conjunto de 
ideas o de creencias de alguien. Siempre luchó por sus 
ideales. 
Enmendar. 5 bis. Conjunto de ideas o de creencias de 
alguien. Siempre luchó por sus ideales. Ú. m. en pI. 

idolatrar .... 11 2. [Enmienda a la acepción.] fig. Amar o 
admirar con exaltación a alguien o a algo. CONSTR. 
Usáb. t. C. intr., con la prep. en. Hartzenbusch: No soy 
de los que idolatran en el dinero. 
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Enmendar. " ..• CONSTR. Usáb. t. c. intr., con la prep. 
en. Hartzenbusch: No soy de los que idolatran en el 
dinero. Actualmente su empleo es transitivo". 

ídolo. [Enmienda a la acepción.] m. Imagen de una dei
dad objeto de culto. ídolo .... 11 2. [Enmienda a la acep
ción.] fig. Persona o cosa amada o admirada con exalta
ción. 
Observación. En la Argentina se emplea ocasional y 
coloquialmente la alternancia de género para la segun
da acepción: ídola. 

ilusionismo. [Enmienda a la acepción.] m. Arte de pro
ducir fenómenos que parecen contradecir los hechos 
naturales. 
Enmendar. m. Espectáculo en el que se representan 
hechos de apariencia mágica. 
ilusionista. [Enmienda a la acepción.] como Persona que, 
por juego o por profesión, practica el ilusionismo. 

imbatido, da. [Adición de artículo.] adj. 2. Dep. Que no 
ha recibido ningún gol. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

impopular. [Enmienda a la acepción.] adj. Que no es gra
to al pueblo o a una parte importante de él. 
Enmendar. adj. Que no es grato o aceptado dentro de 
un grupo social. 

impurificar .... 11 3. [Enmienda a la acepción.] desuso de
purar, someter a expediente sancionador. 
Observación. No se usa en la Argentina y tampoco pa
rece conveniente mantenerlo. 

imputar. [Enmienda a la acepción.] tr. Atribuir a alguien 
la responsabilidad de un hecho. 
Enmendar. "tr. Der. Atribuir ... " 

incidir' .... [Adición de acepción.] 11 4 bis. insistir, hacer 
hincapié en algo. 
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Observación. No se usa en la Argentina. 
incubar .... 11 2. {Enmienda a la acepción.] tr. Calentar el 

ave los huevos, generalmente con su cuerpo, para sacar 
pollos. 
Enmendar. tr. C~lentar las aves los huevos con su cuer
po para proporcionar el calor que permita el desarro
llo del embrión en el huevo. 

1103a., 25 de noviembre 

independencia-ñato 

independencia. oo. 11 2. {Enmienda a la acepción.] Liber
tad, especialmente la de un Estado que no es tributario 
ni depende de otro. 
Enmendar. Libertad, especialmente la de un Estado 
que deja de ser tributario o dependiente de otro. 

infarto .. oo {Adición de acepción.] 112 bis. por antonom. El 
de miocardio. 
Enmendar. Med. por antonom. El de miocardio. 

infértil. {Adición de artículo.] adj. estéril. 
infertilidad {Adición de artículo.] f. esterilidad. 

Observación. No puede proponerse equivalencia ple
na, dado que hay acepciones de estéril que no com
parte infértil, v. gr. 3. Med. Libre de gérmenes pató
genos. 

infierno. {Enmienda a la acepción.] m. Rel. Lugar donde 
lós condenados sufren, después de la muerte, castigo 
eterno. 

infierno. oo. 11 2. {Enmienda a la acepción.] Rel. Estado de 
privación definitiva de Dios. 
Enmendar la acepción. Rel. Estado de privación de-
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finitiva de la visión de Dios. 
infierno .... 11 4. [Enmienda a la acepción.] En diversas 

mitologías y religiones no cristianas, lugar que habitan 
los espíritus de los muertos. Ú. t. en pI. 

infierno .... 11 5. [Enmienda a la acepción.] En el judaís
mo, seno de Abraham. Ú. m. en pI. 
Observación. Sería conveniente precisar el sentido de 
la marca Ret., que -por comparación de esta acepción 
con las siguientes- parece referirse solo a la religión 
cristiana. De ser esa la intención de la Real Academia 
Española, debiera especificarse en el índice de abre
viaturas del diccionario. 

infinito, tao ... (Adición de acepción.] 115 bis. Mat. El signo 
8 con que se expresa ese valor. 
Enmendar. "5 bis. Mat. El signo QC) con que ... " 

inquisición. 11 hacer inquisición. fr. coloq. fig. Examinar 
los papeles, y separar los inútiles para quemarlos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

instituto. {Enmienda al artículo.] 11 4. Establecimiento 
público en el que se presta un servicio o cuidado especí
ficos. Ayer abrió su nuevo instituto de belleza. 
Observación. Si bien el ejemplo torna inequívoco el 
sentido de público, convendría emplear "Estableci
miento comercial" y no "Establecimiento público". 

instituto. 11 7. desuso Finalidad, objetivo, competencia. 
Observación. Siendo desusada, no se ve la convenien
cia de mantener esta acepción que, por otra parte, no 
se ha empleado en la Argentina. 

interfono. {Adición de artículo.] m. Aparato para comu
nicarse telefónicamente dentro de un edificio. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

interiorización. {Adición de artículo.] f. Acción y efecto 
de interiorizar. 
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Enmendar. f. Acción y efecto de interiorizar o interio
rizarse. 

interiorizar. [Adición de artículo.] tr. Incorporar algo a la 
propia subjetividad. 
Enmendar. ''t,r .••• Ú. t. c. prnl. OBSERV.: Se usa con 
la prep. de. Nos interiorizamos de la situación". 

Internado, da .... [Adición de acepción.] 11 6 bis. f. Dep. 
En fútbol especialmente, avance rápido de un jugador 
con el balón hacia el área contraria. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

internado, da .... 11 2. [Enmienda a la acepción.] m. Esta
do y régimen de personas que viven internas en estable
cimientos diversos. 
Enmendar. m. Estado y régimen de personas que vi
ven internas en establecimientos diversos, particular
mente sanitarios, benéficos o correccionales. 

intervenir .... 11 9. [Enmienda a la acepción.] Espiar, por 
mandato o autorización legal, una comunicación priva
da. La policía intervino los teléfonos; la corresponden
cia está intervenida. 
Adición de acepción. pinchar. tr. coloq. Argent. Pene
trar en una línea telefónica para escuchar las comuni
caciones, con autorización legal o sin ella. 
Adición a la especie. escucha. f. Argent. Acción de es
piar las comunicaciones de una línea telefónica, con 
autorización legal o sin ella. 

invadir. [Enmienda al artículo.] ... tr. 11 2. Ocupar anor
malo irregularmente un lugar. Las aguas invadieron la 
autopista. 11 3. Entrar y propagarse algo en un lugar o 
medio determinados. 
Observación. No parece muy clara la diferenciación 
entre las dos acepciones. 

investigar. '" {Adición de acepción.] 11 2 bis. Aclarar la 
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conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ile
galmente. Se investigó a dos comisarios de Policía. 
Enmendar. 112 bis. Realizar indagaciones sobre el com
portamiento de personas o instituciones sospechosas 
de actuar ilegalmente. Se investigó a dos comisarios 
de Policía. 

jaez .... 11 2. {Enmienda a la acepción.] Adorno de cintas 
con que se entrenzan las crines del caballo. Se llama 
medio jaez cuando solo está entrenzada la mitad de las 
crines. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

jaimitada. {Adición de artículo.] f. Dicho o hecho propio 
de un jaimito. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

jaimito. {Adición de artículo.] (De Jaimito, personaje 
cómico cinematográfico.) m. Niño caracterizado por un 
descaro, una malicia y una suficiencia que extraña en 
sus años. 
Observación. En la Argentina la voz es relativamente 
empleada con igual sentido, pero no tiene la misma eti
mología. En efecto, Jaimito no corresponde a un perso
naje cómico cinematográfico sino al nombre del prota
gonista de una serie de chistes procaces muy conocidos. 

jerarquía. {Enmienda al artículo.] ... 113. Orden entre los 
diversos coros de los ángeles. 
Enmendar. "3. Rel. Orden entre los diversos ... " 

jesuitina. {Adición de artículo.] adj. f. Que profesa en el 
instituto católico de las Hijas de Jesús. Ú. t. c. s. 
Enmendar. "adj. Que profesa en el instituto católico 
de las Hijas de Jesús. Ú. t. c. s. f.". 

jinetal • {Enmienda a la acepción.] f. Mamífero vivérrido 
de unos 45 cm de largo sin contar la cola, de cuerpo 
esbelto, hocico prolongado y pelaje blanco en la garganta, 
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pardo amarillento con manchas en fajas negras por el 
cuerpo y con anillos blancos y negros en la cola. 
Observación. Indicar género y especie. 

j02. {Adición de artículo.] (Eufem. por joder.) interj. co
loq. eufem. Expresa irritación, enfado, asombro, etc. 

_ Observación. No se usa en la Argentina. 
jobar. {Adición de artículo.] (Eufem. por joder.) interj. 

coloq. eufem. Expresa irritación, enfado, asombro, etc. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

jopé o jope. {Adición de artículo.] (Eufem. por joder.) 
interj. coloq. eufem. Expresa irritación, enfado, asom
bro, etc. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

jornada .... {Adición de forma compleja.] 11 de puertas 
abiertas. Día en que se autoriza al público a visitar de
terminadas instalaciones cuyo acceso, de ordinario, le 
está vedado. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

joroba2• {Adición de artículo.] (Eufem. por joder.) interj. 
coloq. eufem. Expresa irritación, enfado, asombro, etc. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

jote. {Enmienda a la acepción.] m. Chile, aura, ave ra
paz. 
Enmendar. m. Argent. y Chile, aura, ave rapaz. 

juicio .... 1111. {Enmienda a la acepción.] Re/. El que Dios 
hace del alma en el instante en que se separa del cuerpo. 
Enmendar. Rel. El que Dios hace del alma en el ins
tante en que esta se separa del cuerpo. 

kiwi. {Enmienda al artículo.] m. 11 2. Arbusto trepador 
originario de China, de hojas alternas y redondeadas y 
flores blancas o amarillas, con cinco pétalos. 
Observación. 2. Arbusto trepador ... , con cinco péta
los. PRONUNC. Argent. kigüi. 
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lacado, da. /Adición de artículo.] adj. Cubierto o barni
zado con laca. 11 2. m. Acción y efecto de lacar. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

lacar./Adición de artículo.] tr. Cubrir o barnizar con laca. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

ladeamiento. /Adición de artículo.] m. Acción de ladear 
o ladearse. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

lanzadera .... / Adición de acepción.] 11 4 bis. Medio de 
transporte rápido, de ida y vuelta y periodicidad frecuen
te, entre dos ciudades. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

lenguaraz. /Enmienda al artículo.] ... adj. Deslenguado, 
atrevido en el hablar. 11 2. desuso Que domina dos o más 
lenguas. Ú. t. C. S. 

Adición de acepción. Argent. Rango de quien oficia
ba de intérprete en los parlamentos entre indios y crio
llos. 

lenteja .... 11 acuática, o de agua. / Enmienda a la acep
ción de forma compleja.] Planta de la familia de las 
lemnáceas; que flota en las aguas estancadas y cuyas 
frondas, ordinariamente agrupadas de tres en tres, tie
nen la forma y tamaño de la semilla de la lenteja. 
Observación. Indicar género y especie. 

león./Enmienda a la acepción.] m. Gran mamífero carní
voro de la familia de los félidos, de pelaje entre amari-
110 Y rojo. Tiene la cabeza grande, los dientes y las uñas 
muy fuertes y la cola larga y terminada en un fleco de 
cerdas. El macho se distingue por una larga melena. 
Observación. Indicar género y especie. 

león . ... IIS./Enmienda a la acepción.] n. p. m. Fís. Quin
to signo del Zodiaco, que el Sol recorre aparentemente 
al mediar el verano. 
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Observación. No se usa en la Argentina. Aquí se em
plea exclusivamente Leo. 
Enmendar. 8. n. p. m. Fís. Quinto signo del Zodiaco, 
que el Sol recorre aparentemente al mediar el verano 
boreal. 

l!!opardo. [Enmienda a la acepción.] m. Mamífero carni
cero de metro y medio de largo desde el hocico hasta el 
arranque de la cola, y de unos siete decímetros de alto. 
El aspecto general es el de un gato grande, de pelaje 
blanco en el pecho y el vientre, y rojizo con manchas 
negras, redondas y regularmente distribuidas en todo el 
resto del cuerpo. Vive en los bosques de Asia y África, y 
a pesar de su magnitud trepa con facilidad a los árboles 
en persecución de los monos y de otros animales. 
Observación. Indicar género y especie. 

libra .... 11 8. [Enmienda a la acepción.] n. p. f. Fís. Sépti
mo signo del Zodiaco, que el Sol recorre aparentemente 
al comenzar el otoño. 
Enmendar. "el otoño en el hemisferio norte". 

libra .... 119. [Enmienda a la acepción.] Fís. Constelación 
del hemisferio austral situada en el Zodiaco entre los sig
nos de Escorpión y Virgo. 
Enmienda a la acepción . .. Jos signos de Virgo y Es
corpión. 
Adición de artículo. Iibriano, na. adj. Argent. Nacido 
bajo el signo de Libra. 

liebre .... [Adición deforma compleja.] 11 agarrar una lie
bre. fr. coloq. fig. coger una liebre [fr. fig. y fam. Caer
se al suelo el que resbala o tropieza, sin daño o con daño 
leve.]. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de acepción. comprar. prol. Argent. fig. co
loq. Caerse o golpearse con cierta violencia sin daño o 
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con daño leve. Venía corriendo y se compró la puerta. 
Adición de acepción. liebre. correr la liebre. fr. lig. y 
fam. Argent. Pasar hambre, correr la coneja. 

lince. {Enmienda a la acepción.] m. Mamífero félido eu
ropeo, de pelaje rojizo con manchas oscuras, cola corta 
y orejas puntiagudas terminadas en un pincel de pelos 
negros. 
Observación. Indicar género y especie. 

listón. oo. {Adición de fonna compleja.] 11 poner el listón 
alto, o bajo. frs. coloqs. Aumentar o disminuir las exi
gencias. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

literatura. oo' 11 2. {Enmienda a la acepción. Pasa a:] 11 5 
ter. desuso Teoría de las composiciones literarias. 
Observación. No se ve la conveniencia de mantener esta 
acepción desusada. 

llamar. 00.119. {Enmienda a la acepción. Pasa a:] 1111 bis. 
p. uso Excitar la sed. Ú. m. comúnmente hablando de 
comidas picantes y saladas. 
Observación. No se usa en la Argentina. Tampoco se 
ve la conveniencia de mantener esta acepción poco 
usual. 

loco1, ca. oo. {Adición de acepción.] 1111 bis. f. coloq. eu
fem. Uro prostituta. 
Enmendar. f. coloq. eufem. Argent. y Uro prostituta. 11 
coloq. eufem.Argent. y Uro Mujer informal y ligera en 
sus relaciones con los hombres. 

lote. oo. {Adición de forma compleja.] 11 darse, o pegarse, 
el lote. frs. vulgs. Hablando de una pareja, besuquearse 
y manosearse. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

lubricante. 00.112. {Enmienda a la acepción.] adj. lubrifi
cante. Ú. t. C. S. m. 
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Observación. En la Argentina predomina lubricante. 
lubricar. [Enmienda a la acepción. ¡ tr. lubrificar. 

Observación. En la Argentina predomina lubricar. 
lubrificar .... [Adición de acepción.¡ 111 bis. Mee. Engra

sar piezas metálicas de un mecanismo para disminuir el 
rozamiento. 
Observación. En la Argentina predomina lubricar. 

luego .... [ Adición de forma compleja.j 11 luego de. loe. 
prepos. Méx. después. Luego de haber gastado 600 
pesos. 
Enmendar. 11 luego de. loe. prepos.Argent. y Méx. des
pués. Luego de haber gastado 600 pesos. 

luna .... [Adición deforma compleja.j 11 de lunas. loe. adj. 
Dicho de una persona, lunática. Hombre de lunas. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

macuca. [Enmienda a la acepción.¡ f. Planta perenne de 
la familia de las umbelíferas, de raíz globosa, hojas con 
lacinias y pecíolos largos, flores blancas muy pequeñas 
y fruto parecido al del anís. Se cría en lugares montaño
sos y umbríos del mediodía de España. 
Observación. Indicar género y especie. 

madreselva .... [Enmienda a la acepción.] f. Mata de la 
familia de las caprifoliáceas; con tallos sarmentosos y 
trepadores, hojas elípticas y opuestas de color verde os
curo, flores olorosas y fruto en baya con varias semillas 
ovoides. 
Observación. Indicar género y especie. 

madrugada .... [Adición de acepción.] 111 bis. Período de 
tiempo de la noche desde la una. 
Enmendar. Las horas precisas del período varían de 
estación en estación y con la latitud. Por otra parte, 
culturalmente difieren las formas de referirse al tiem
po. Así, en la Argentina se habla de la "una de la ma-
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ñana" O de las "ocho de la noche", mientras que en 
Madrid se dice, respectivamente, "una de la noche" y 
"ocho de la tarde". Convendría definir, pues, madru
gada como "Tiempo que precede al amanecer". 

magdalena. {Enmienda al artículo.] magdalena l. 11 no 
estar la Magdalena para tafetanes. fr. coloq. fig. No 
estar alguien propicio para conceder algo. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

maillot . .. ./Adición de acepción.] 11 2 bis. Traje de baile, 
gimnasia o aeróbic, especialmente femenino, de una sola 
pieza, elástico y ajustado al cuerpo. 
maillot .... {Añádese al final.] MORF. pI. maillots. 
Observación. Falta indicar la pronunciación. En la Ar
gentina predomina la pronunciación maió. 

mali .... 11 caduco. {Enmienda a la acepción de forma 
compleja.] epilepsia. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

malviviente.{Enmienda a la acepción.] adj. Dicho de una 
persona, de mala vida. 
Observación. En la Argentina se emplea predominan
temente como sustantivo. 

mandato .... {Adición de acepción.] 11 6 bis. Inform. Or
den dada a una computadora para que realice una deter
minada operación. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de acepción. f. Argent. Inform. Instrucción 
dada a una computadora para que realice una deter
minada operación. 

mandilón. {Enmienda al artículo.] ... m. Prenda de uso 
exterior a manera de blusón, que se pone sobre el vesti
do. 11 2. coloq. fig. Hombre de poco espíritu y cobarde. 
Observación. No se usan en la Argentina. 

manera .... 11 S.{Enmienda a la acepción.] ant. Destreza, 
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habilidad, artificio. 
Observación. No se usa en la Argentina. Tampoco se 
ve la conveniencia de mantener este valor anticuado 
en el Diccionario. 

maratón. [Enmienda al artículo.] (Del gr. Mapa8cóv, lu
gar situado a 42 km de Atenas, distancia que recorrió un 
-soldado griego, en el año 490 a. C., para comunicar la 
victoria sobre los persas.) m. En atletismo, carrera de 
resistencia en la que se recorre una distancia de 42 km y 
195 m. 11 2. por ext. Competición de resistencia. Un 
maratón de baile. 113. fig. Actividad larga e intensa que 
se desarrolla en una sola sesión o con un ritmo muy rápi
do. Maratón de cine. Estaba muy cansado después del 
maratón de entrevistas. 
Enmendar. "m. [ ... ] OBSERV.: En la Argentina es voz 
de género femenino". 
Observación. 1) De acuerdo con E. Lorenzo (El espa
ñol de hoy, lengua en ebullición. 4ta. ed., Madrid, Gre
dos, 1982), en España, tanto en la prensa como en el 
uso común, alternan los dos géneros. 2) Artículo de es
tructura demasiado enciclopédica. 

marca .... {Adición de acepción.] 11 8 bis. Ling. En lexi
cografía, indicador a menudo abreviado y tipográfica
mente diferenciado, que informa sobre particularidades 
del vocablo definido, pertinentes para su uso o clasifi
cación desde el punto de vista morfológico, cronológi
co, geográfico, técnico, social, etc. 
Observación. Convendría incluir ejemplos, como "de
sus", "Amér.", "Der.", "coloq.", etc. 

matricular .... 11 2. {Enmienda a la acepción.] Inscribir un 
vehículo en el registro oficial de un país o demarcación. 
Adición de acepción. Argent. Inscribir a alguien en una 
institución educativa o recreativa. 
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Adición de acepción. patentar. tr. Argent. Inscribir un 
vehículo automotor en el registro oficial del país. 

meapilas. {Adición de artículo.] (De mear y pi/a2.) como 
santurrón. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

medianoche .... 11 2. {Enmienda a la acepción.] fig. Bollo 
pequeño partido longitudinalmente en dos mitades, en
tre las que se coloca una loncha de jamón, queso, etc. 
MORF. pI. mediasnoches. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de artículo. locatelli. m. Argent. Sándwich 
hecho con una medialuna partida longitudinalmente 
en dos mitades, entre las que se coloca una feta de ja
món, queso, etc. MORF. pl.locatellis. PRON.locateli. 
Adición de artículo. feta. (Del ital. Jelta.) Lonja de 
fiambre. 
Adición de acepción. sacramento. m. Argent. Sánd
wich pequeño, hecho con una factura partida longitu
dinalmente en dos mitades, entre las que se coloca una 
feta de jamón, queso, etc. 11 Argent. Factura de forma 
más o menos rectangular, que se recubre con azúcar. 

menarquia. {Adición de artículo.] (Del gr. llt1v, 1l1lVó~. 
mes y ápxt1. principio) f. Med. Aparición de la primera 
menstruación. 
Observación. En la Argentina es poco usada y se em
plea por lo común sin diptongo: menarquía. 
Adición de artículo. menarca. f. Argent. Med. Apari
ción de la primera menstruación, menarquia. 

mentís .... {Adición de acepción.] 112 bis. Comunicado en 
que se desmiente algo públicamente. MORF. pI. invar. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

mercadillo. {Adición de artículo.] (Dim. de mercado.) m. 
Mercado al aire libre que se instala en días determina-
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dos y en el que se venden diversos artículos, nuevos o 
usados, generalmente a precio menor que el de los esta
blecimientos comerciales. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de forma compleja. mercado. 11 de pulgas. 
(Calco del fr. marché aux puces.) Argent. Mercado, 

- por lo común al aire libre, que se instala en días deter
minados y en el que se venden diversos artículos, nue
vos o usados. 

meristemo. {Adición de artículo. J (Del al. Meristem. y este 
del gr. M€ptO'1:~, divisible.) m. Bot. Tejido embriona
rio formado por células indiferenciadas, capaces de ori
ginar, mediante divisiones continuas, otros tejidos y ór
ganos especializados. 
Adición de artículo. meristema. m. Argent. Bot. Teji
do embrionario formado por células indiferenciadas, 
capaces de originar, mediante divisiones continuas, 
otros tejidos y órganos especializados, meristemo. 
Adición de artículo. meristemático, ca. adj. Argent. 
Bot. Perteneciente o relativo al meristema. 

mesopotámico, ca. {Adición de artículo. J adj. Perteneciente 
o relativo a la antigua región asiática de Mesopotamia. 
Adición de acepción. ArgenL Perteneciente o relativo 
a la región de la Mesopotamia argentina, comprendi
da entre los ríos Paraná y Uruguay. 

microfilme .... {Enmienda a la acepción. J m. Filme en que 
se reproducen, con una gran reducción de tamaño, do
cumentos gráficos, permitiendo así su fácil almacena
miento y manipulación. 
Adición de artículo. microfilm. m. Argent. microfilme. 

mímica. {Enmienda al artículo. J ... f. Modo de expresar 
pensamientos o sentimientos por medio de gestos o ade
manes. 
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Enmendar. mímica. f. Expresión de pensamientos o 
sentimientos por medio de gestos o ademanes. 

miniaturizado, da. {Adición de artículo.] adj. Se dice de 
algo cuyo tamaño se ha reducido extremadamente. 
Enmendar. miniaturizado, da. adj. Se dice de los ob
jetos producidos por miniaturización. 

mis. {Adición de artículo.] (Del ingl. miss, abrevo de mis
tress, señorita.) f. Ganadora en un concurso de belleza. 
Mis Universo; Se casó con una mis italiana. 
Observación. La grafia mis no se emplea en la Argen
tina. 
miss. [Adición de artículo.] (Voz ingl. ) f. mis. 

modularl .... {Enmienda a la acepción.] tr. Variar el tono 
en el habla o en el canto. 
Enmendar. tr. Variar de tonos durante el habla o el 
canto con el fin de ajustar la expresión a los requeri
mientos del estilo o la comunicación. 

mono, na .... {Adición de acepción.] 117 ter. coloq. porext. 
Necesidad, deseo apremiante o añoranza de algo. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

mono, na .... 11 7. [Enmienda a la acepción.] fig. Prenda 
de vestir de una sola pieza, de tela fuerte, que consta de 
cuerpo y pantalón, especialmente la utilizada en diver
sos oficios como traje de faena. 
Adición de acepción. mameluco. m. Argent. mono, 
prenda de vestir. 

mono, na .... 11 capuchino. {Enmienda a la acepción de 
forma compleja.] mono americano de cola no prensil, 
cabeza redondeada, ojos grandes y cuerpo cubierto de 
pelo largo y abundante, sobre todo en la cola. 
Observación. Indicar género y especie. 

mono, na .... 11 estar de monos dos o más personas. {En
mi~nda a la forma compleja.] 11 estar alguien de mo-
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nos. fr. coloq. fig. Tener un enojo pasajero. U. común
mente refiriéndose a los novios. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

morado, da .... {Adición de acepción.JII 3 bis. m. coloq. 
cardenaF. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

motivo, va .... 11 4. {Enmienda a la acepción.J En bellas 
artes, decoración y artes gráficas, tema o asunto de una 
composición, especialmente si se repite. Un tapiz de 
motivos geométricos. 

motivo, va. m .... {Adición de acepción.JII 4 bis. tema de 
una obra literaria. 
Enmienda a la acepción. 114 bis. Unidad narrativa mí
nima que impulsa la acción en una obra literaria. 

motivo, va .... [Adición de acepción.JII 4 ter. Mús. tema, 
trozo de una composición. 
Enmienda a la acepción. 11 4 ter. Mús. La menor es
tructura que puede reconocerse en una composición. 
Observación. Quizá debería enmendarse la entrada, 
ya que el adjetivo fem. motiva parece ser forma de
susada. 

motor, ra .... {Adición de forma compleja.JII de arranque. 
Fís. motor eléctrico auxiliar que pone en marcha a otro, 
generalmente de combustión interna. 
Observación. En la Argentina se emplea burro de 
arranque. 

moussaka. [Adición de artículo.J (Voz turca.) f. musaca. 
Enmendar. f. musaca. PRONUNC. musaca. 

mozzarella. {Adición de artículo.] (Voz it.) PRONUNC. 
modsarela. f. Queso de procedencia italiana, hecho ori
ginalmente con leche de búfala, que se consume muy 
fresco. 
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Adición de artículo. muzarela. (Voz it.) f.Argent. Queso 
de procedencia italiana, hecho originalmente con le
che de búfala, que se consume muy fresco. PRONUNC. 
mutsarela y musarela. 

mudo, da. {Enmienda al artículo.] ... adj. 4. Astrol. Se 
dice de los signos Cáncer, Escorpión y Piscis. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

muda. 11 a la muda. loe. adv. fig. a la sorda. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

multipropiedad. {Adición de artículo.] f. Condominio de 
un inmueble, cuyo disfrute está restringido a períodos 
determinados. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de forma compleja. tiempo 11 compartido. Ar
gent. Condominio de un inmueble, cuyo disfrute está 
restringido a períodos determinados. 

nebulosa .... {Enmienda a la acepción.] f. Fís. Materia 
cósmica celeste, luminosa, compuesta de polvo y gas, 
que ofrece diversas formas, en general de contorno im
preciso. 
Adición de acepción. fig. Argent. Estado de incerti
dumbre, confusión y vaguedad. Ú. m. con los verbos 
estar o hacerse. Está en una nebulosa; Se me hizo una 
nebulosa. 
Adición de artículo. nebuloso, sao adj. fig. Argent. 
Vago, incierto, poco claro. Es un proyecto un tanto 
nebuloso. 

necrología .... {Enmienda a la acepción.] f. N otic ia comen
tada acerca de una persona muerta hace poco tiempo. 
Adición de acepción. necrológico, ca. f. Argent. Noti
cia comentada acerca de una persona muerta hace poco 
tiempo, necrología. 
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nervio. estar alguien de los nervios. fr. coloq. fig. Padecer 
algún desequilibrio nervioso. 11 2. coloq. fig. Estar agita
do, nervioso. 11 poner a alguien de los nervios. fr. coloq. 
fig. Ponerlo muy nervioso, irritado o exasperado. 11 po
nerse alguien ~e los nervios. fr. coloq. fig. ponérsele los 
nervios de punta. 

- Observación. Estas expresiones no se usan en la Ar
gentina. 

neurología .... {Enmienda a la acepción.] f. Estudio del 
sistema nervioso y de sus enfermedades. 
Observación. Indicar diatécnico. 

neurológico, ca. {Adición de artículo.] adj. Pertenecien
te o relativo a la neurología. 
Observación. Indicar diatécnico. 

noria . .. .[Adición de acepción.] 112 bis. Artilugio de feria 
consistente en una gran rueda con asientos que gira ver
ticalmente. 
Adición de forma compleja. vuelta 11 al mundo. Argent. 
noria, artilugio de feria. 

novador, ra .... {Enmienda a la acepción.] m. y f. Persona 
inventora de novedades. Era frecuente denominar así, 
entre los siglos XVII y XVIII, a quien las inventaba pe
ligrosas en materia de doctrina. 
Enmendar. m. y f. Rel. p. uso Persona cuyos inventos 
eran considerados peligrosos en materia de doctrina. 
Adición de acepción. Der. Sujeto activo de una nova
ción, es decir, la transformación de una obligación en 
otra. 

númerus c1ausus. [Adición de artículo. J (Dellat. numerus 
clausus, número cerrado.) m. Limitación del número de 
plazas establecido por un organismo o institución. 
Adición de acepción. cupo. m. Argent. Limitación del 
número de plazas establecido por un organismo o ins-
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titución. 11 Argent. Por ext., el número de plazas. 
nutria .... [Adición de acepción.] 11 2 bis. Arg. coi po. 

Enmendar. "2 bis. Argent. coi po.". 

517 

ñato, tao ... [Adición de acepción.] 11 1 bis. f. coloq. Ur. 
nariz. Ú. con referencia a la de los niños. 
Enmendar. "1 bis. f. coloq. Argent. y Uro nariz. OB
SERV.: En el Uruguay, ú. m. con referencia a la de los 
niños". 

II04a., 9 de diciembre 

ñoqui - pensamiento 

ñoqui .... [Enmienda a la acepción.] m. Masa hecha con 
patatas mezcladas con harina de trigo, mantequilla, le
che, huevo y queso rallado, dividida en trocitos, que se 
cuecen en agua hirviente con sal. 
Enmendar. "m. Masa hecha con patatas mezcladas con 
harina de trigo, mantequilla, leche, huevo y queso ra
llado, dividida en trocitos, que se cuecen en agua hir
viente con sal. Ú. m. en pl.". 
Adición de acepción. Argent. coloq. (Por la costum
bre de comer ñoquis los 29 de cada mes, en la creencia 
de que, haciéndolo, no faltará el trabajo.) Empleado 
público por acomodo que recibe mensualmente el suel
do sin haber concurrido al trabajo. 11 Por ext., emplea
do público de muy bajo rendimiento laboral; chupóp
tero. 
Adición de forma compleja. ñoqui. 11 a la romana. Ar
gent. Masa de sémola hervida en leche que, una vez 
fría, se corta en redondeles y se acaba de cocinar en el 
horno. Ú. m. en pI. 
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oblea. [Enmienda al artículo.] ... f. Hoja muy delgada 
hecha de harina yagua o de goma arábiga, cuyos trozos 
servían para pegar sobres, cubiertas de oficios, cartas o 
para poner el sello en seco. 11 2. Cada uno de estos tro
zos. 11 7. coloq. fig. Persona, animal o cosa extremada
mente delgado·s. Salió de la enfermedad hecho una 

. oblea. 
Observación. No se usan en la Argentina. 
Adición de acepción. Argent. Galletita alargada y re
llena de crema u otro dulce, hecha con una masa del
gada y crocante. 
Adición de acepción. Argent. Etiqueta autoadhesiva 
empleada, por lo común, con fines publicitarios o iden
tificatorios. 

oeste .... [Adición de forma compleja.] 11 del oeste. loco 
adj. Dicho de un género literario o cinematográfico, que 
está ambientado en el lejano oeste. 
Observación. No se emplea en la Argentina. 
Adición de forma compleja. de vaqueros. loc. adj. Ar
gent. Dicho de una obra literaria o cinematográfica, 
que está ambientada en el lejano oeste. 
Adición de forma compleja. de cowboys. Argent. PRO
NUNC. cauboys de vaqueros, que está ambientada en 
el lejano oeste. 

oído .... 11 ¡oídos que tal oyen! [Enmienda a laforma com
pleja.] oídos que tal oyen. expr. desuso coloq. Usáb. 
para explicar la extrañeza que causa un despropósito 11 
2. coloq. Ú. cuando se oye algo de gran susto o que 
sorprende. 
Observación. No se emplea en la Argentina. Tampo
co se ve la conveniencia de mantener la acepción des
usada. 

oído .... 11 hacer uno oídos de mercader. [Enmienda a la 
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forma compleja.] hacer alguien oídos de mercader, fr. 
fig. hacer oídos sordos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

oído .... 11 tener uno oídos de mercader. {Enmienda a la 
forma compleja.] tener alguien oídos de mercader. fr. 
fig. hacer oídos sordos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

óleo .... 11 ¡bueno va el óleo! {Enmienda a la forma com
pleja.] bueno va el óleo. expr. desuso irón. fig. Usáb. para 
explicar que una cosa no va como debe ir. 
Observación. No se emplea en la Argentina. Tampo
co se ve la conveniencia de mantener la acepción des
usada. 

óleo .... 11 andar al óleo. {Enmienda a laforma compleja.] 
andar algo al óleo. fr. desuso coloq. fig. Estar muy ador
nado y compuesto. 
Observación. No se emplea en la Argentina. Tampoco 
se ve la conveniencia de mantener esta acepción des
usada. 

óleo .... 11 estar al óleo. {Enmienda a laforma compleja.] 
estar algo al óleo. fr. desuso coloq. fig. andar al óleo. 
Observación. No se emplea en la Argentina. Tampo
co se ve la conveniencia de mantener la acepción des
usada. 

olma .... {Adición de acepción.] 11 1 bis. Olmo situado en 
el centro de la plaza mayor de algunos pueblos, alrede
dor del cual se reunía el concejo. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

olor .... {Adición de forma compleja.] 11 en olor de mul
titud. loc. adv. fig. Con la admiración de muchas per
sonas. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

onda • ... [Adición deforma compleja.] 11 estar alguien en 
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la onda. fr. coloq. fig. Estar al corriente de las últimas 
tendencias o de 10 que se habla. 
Adición de forma compleja. estar de onda. fr. lig., co
loq. Argent. Hallarse de moda. Este color está de onda. 
Adición de forma compleja. tener buena onda. fr. lig., 
coloq. Argent. Tener una actitud positiva hacia alguien . 

. Adición de forma compleja. tener onda con alguien. 
fr. lig. coloq. Argent. Jerg. Sentir inclinación afectiva 
espontánea y mutua dos personas. 

opa3• [Adición de artículo.] (Acrón. de oferta pública de 
adquisición.) f. Econ. Operación financiera para la ad
quisición de acciones de una sociedad. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

opio .... [Enmienda a la acepción.] m. Estupefaciente, 
amargo y de olor fuerte, que resulta de la desecación del 
jugo que se extrae de las cabezas de adormideras verdes. 
Adición de forma compleja. ser un opio. fr. lig. coloq. 
Argent. Ser una persona o situación extremadamente 
aburrida. 

oposición. [Enmienda al artículo.] ... 11 2. Disposición de 
algunas cosas, de modo que estén unas enfrente de otras. 
Nomadismo y sedentarismo están en oposición. 11 3. 
Contrariedad o repugnancia de una cosa con otra. La 
oposición campo-ciudad. 
Observación. El ejemplo de la acepción segunda pa
recería corresponder a la acepción tercera. 
Enmendar la acepción tercera. Contrariedad o anta
gonismo entre dos cosas. La oposición campo-ciudad. 

oposición. 11 9. Astrol. Aspecto de dos astros que ocupan 
casas celestes diametralmente opuestas. 1110. Fís. Situa
ción relativa de dos o más planetas u otros cuerpos ce
lestes cuando tienen longitudes que difieren en dos án
gulos rectos. 
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Enmendar la décima acepción. "Astron. Situación re
lativa de ... ". 

oposición. 11 leer alguien de oposición. fr. Explicar oral y 
públicamente una lección en las oposiciones. 11 poder 
alguien leer de oposición. fr. fig. poder poner cátedra. 
Observación. Estas expresiones no se usan en la Ar
gentina. 

óptico, ca .... 114. [Enmienda a la acepción.] m. y f. Co
merciante de objetos de óptica. 
Observación. La antigua cuarta acepción ("Estable
cimiento donde se comercia con instrumentos de ópti
ca".) es usual en la Argentina, por lo que se sugiere no 
enmendarla o bien incluirla con marca de Argent. 
Adición de acepción. f. Argent. Autom. Conjunto de 
elementos que constituyen el faro de un vehículo, par
ticularmente el delantero. 

oraJl. [Enmienda al artículo.] ... adj. Que se manifiesta o 
produce con la boca o mediante la palabra hablada. Lec
ción, tradición oral. 11 2. Perteneciente o relativo a la 
boca. 11 3. Fon. Dicho de un sonido, que se articula ex
pulsando el aire exclusivamente por la boca. 
Adición de acepción. m. Argent. Prueba que oralmente 
realiza un alumno frente a un tribunal de profesores 
para demostrar sus conocimientos en una determina
da materia. 

ordenador, ra .... [Adición deforma compleja.] 11 ordena
dor personal. El de dimensiones reducidas, con limita
ciones de capacidad de memoria y velocidad, pero con 
total autonomía. 
Adición de acepción. computadora. f. Argent. Orde
nador, máquina electrónica dotada de una memoria de 
gran capacidad y capaz de realizar operaciones mate
máticas y procesar textos, gráficos o sonidos. 
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Adición de forma compleja. computadora personal. 
Argent. La de tamaño intermedio que usualmente se 
emplea en hogares, oficinas y pequeñas empresas, for
mando o no parte de una red. 
Adición de artículo. PC. (Sigla inglesa de Personal 
Computer) PRONUNC. pecé. f. Argent. computado
ra' personal. 

organización .... 113. {Enmienda a La acepción.] Conjunto 
de personas con los medios adecuados que funcionan para 
alcanzar fines determinados. 
Enmendar. Asociación de personas regulada por una 
serie de normas, y que dispone de los medios para al
canzar fines determinados. 

órgano .... 11 3. {Enmienda a La acepción.] Cierto aparato 
antiguo de refrigeración. 
Observación. De conservarse el artículo, convendría 
mantener la anterior descripción: "Aparato refrigeran
te formado por una serie de tubos de estaño, alrede
dor de los cuales se pone nieve o hielo y dentro ellíqui
do que se trata de enfriar. Se usaba antiguamente en 
las alojerías y tabernas" (DRAE 1992). 

orillar .... {Adición de acepción.] 111 bis. Méx. fig. forzar, 
obligar a algo. 
Adición de acepción. Argent. tr. Rondar, acercarse, fri
sar. Su comportamiento orilla el absurdo. 

orujo .... {Adición de acepción.] 11 2 bis. aguardiente. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

oso. I Enmienda al artícuLo.] ... m. Mamífero carnívoro 
plantígrado, que llega a tener un metro de altura en la 
cruz y metro y medio desde la punta del hocico hasta la 
cola; de pelaje pardo, cabeza grande, ojos pequeños, 
extremidades fuertes y gruesas, con garras, y cola muy 
corta. Vive en los montes boscosos y se alimenta con 
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preferencia de vegetales. 11 hormiguero. Mamífero des
dentado de América, que se alimenta de hormigas, re
cogiéndolas con su lengua larga, delgada y casi cilíndri
ca. Tiene más de un metro de largo desde el hocico hasta 
la raíz del maslo, y su pelo es áspero y tieso, de color 
agrisado y con listas negras de bordes blancos. 11 marino. 
Especie de foca de dos metros aproximadamente de lar
go, cabeza parecida a la del oso, ojos prominentes, ore
jas puntiagudas y pelaje pardo rojizo muy suave. Habita 
en el océano polar Antártico. 11 marsupial. Mamífero 
marsupial australiano semejante a un oso pequeño. Ca
rece de cola, y su pelaje es muy tupido, blando, suave y 
de color ceniciento. Es inofensivo y se alimenta de las 
partes verdes de los eucaliptos. 11 negro. Especie de oso 
mayor que el común, con el hocico más prolongado, pe
laje más liso, de color negro, y que come hormigas con 
preferencia a otros alimentos. 11 pardo. oso común de 
Europa. 11 polar. Especie mayor que la común, con pela
je blanco, cabeza aplastada y hocico puntiagudo. Habi
ta en los países marítimos más septentrionales y es buen 
nadador y, aventurándose sobre los témpanos de hielo, 
persigue y devora las focas, morsas y peces. 
Observación. Indicar género y especie en cada una de 
las acepciones. 

oso. 11 hacer alguien el oso. fr. coloq. fig. Exponerse a la 
burla o lástima de las gentes, haciendo o diciendo tonte
rías. 11 2. coloq. fig. Galantear, cortejar sin reparo ni di
simulo. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de forma compleja. hacerse alguien el oso. fr. 
coloq. fig. Argent. Fingir distracción, desentenderse, 
no hacer caso de algo. Le pedí el libro y se hizo el oso. 

osobuco. {Adición de artículo.] (Del it. ossobuco. hueso 
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hueco.) m. Estofado de carne de vacuno, cortada del 
jarrete, con el hueso y su cañada incluidos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de acepción. Argent. Corte del hueso del ja
rrete vacuno, cOll su tuétano y la carne que lo rodea. 

ovni. {Adición de artículo.] (Acrón. de objeto volante no 
identificado.) m. Objeto al que en ocasiones se conside
ra, según las creencias de la ufología, como una nave 
espacial de procedencia extraterrestre. 
Observación. En la Argentina, el acrónimo se desarro
lla "objeto volador no identificado". Por otra parte, el 
término ufología, derivado del acrónimo inglés Uni
dentified Flying Object, no figura en el DRAE 1992 
ni en las enmiendas enviadas posteriormente. 
Enmendar. (Acrón. de objeto volante no identificado.) 
m. En la creencia popular, nave espacial de proceden
cia extraterrestre. 

oxigenar. {Enmienda a la acepción.] tr. Quím. Combinar 
o tratar con oxígeno. Ú. t. c. pm\. 
Adición de acepción. Argent. fig. Referido por lo co
mún a una situación deteriorada, vigorizada mediante 
la introducción de algún aporte innovador. 

oxígeno .... {Enmienda a la acepción.] m. Elemento quí
mico de núm. atóm. 8. Muy abundante en la corteza 
terrestre; constituye casi una quinta parte del aire atmos
férico en su forma molecular 02' forma parte del agua, 
de los óxidos, de casi todos los ácidos y sustancias orgá
nicas, y está presente en todos los seres vivos. Gas más 
pesado que el aire, incoloro, inodoro, insípido y muy 
reactivo, es esencial para la respiración y activa los pro
cesos de combustión. (Símb. O.) 11 2. Gas de este ele
mento en su forma molecular. (Simb. O2). 
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Adición de forma compleja. dar oxígeno. Argent. fr. 
fig. Oxigenar, vigorizar una situación. 

pachanga .... 112. [Enmienda a la acepción. Pasa a: J 113 
bis. f. vulgo Méx. y Ur. Alboroto, fiesta, diversión bulli
ciosa. 
Enmendar. f. vulg. Méx. y Ur.; coloq. Argent. Alboro
to, fiesta, diversión bulliciosa. 
Observación. Cuando una o más marcas geográficas 
de una misma acepción presenten variaciones de uso, 
debería considerarse la posibilidad de su registro por 
separado. 

palmera .... [Adición de acepción.] 11 1 bis. Pastel de ho
jaldre con forma de palmera. 
Adición de artículo. f. Argent. palmera. pastelillo de 
hojaldre. 

palmito l •... [Enmienda a la acepción.] m. Planta de la 
familia de las palmas, con tronco subterráneo o apenas 
saliente, que sin embargo se alza a dos y tres metros de 
altura en los individuos cultivados, hojas en figura de 
abanico, formadas por 15 ó 20 lacinias estrechas, fuer
tes, correosas y de unos tres decímetros; flores amarillas 
en panoja, y fruto rojizo, elipsoidal, de dos centímetros 
de largo, comestible y con hueso muy duro. Es común 
en los terrenos incultos de Andalucía y de las provincias 
de Levante, donde se aprovechan las hojas para hacer 
escobas, esteras y labores de cestería. 
Observación. Indicar género y especie. Por otra par
te, la información final ("Es común en los terrenos in
cultos de Andalucía y de las provincias de Levante, 
donde se aprovechan las hojas para hacer escobas, 
esteras y labores de cestería".) parece un tanto inne
cesaria por lo enciclopédica y excesivamente regional. 

palo •... [Enmienda a la acepción.] m. Pieza de madera.u 
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otro material, mucho más larga que gruesa, generalmen
te cilíndrica y fácil de manejar. 
Enmendar. m. Pieza de madera larga, angosta y gene
ralmente cilíndrica. 11 bis. Por ext. El que, de madera 
u otro material"se utiliza como mango de algunos uten
silios de limpieza. El palo del escobillón. 

'Adición de forma compleja. ser del mismo palo. Ar
gent. fr. fig. Estar uno en el mismo estado, disposición 
o bando que otro. 

palomita .... {Adición de acepción.] 11 2 bis. Dep. En fút
bol, parada espectacular del portero. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de acepción. Argent. En fútbol, cabezazo dado 
por el jugador a la pelota, mientras inclina el cuerpo 
en posición casi horizontal. 

pan .... 11 Y quesillo. {Enmienda a La acepción de forma 
compLeja.] Planta herbácea de la familia de las crucífe
ras, con tallo de tres a cuatro decímetros de altura; hojas 
estrechas, recortadas o enteras; flores blancas, pequeñas, 
en panojas, y fruto seco en vainilla triangular, con mu
chas semillas menudas, redondas, aplastadas y de color 
amarillento. Es abundantísima en terrenos sin cultivar. 
Observación. Indicar género y especie. 

pantalón. {Enmienda aL artícuLo.] ... 2. Prenda interior de 
la mujer, más ancha y corta que el pantalón de los hom
bres. 11 abotinado. Aquel cuyas perneras se estrechan en 
la parte inferior ajustándose al calzado. 11 tejano. El de 
tela recia, ceñido y en general azulado, usado origina
riamente por los vaqueros de Texas.1I vaquero. pantalón 
tejano. 
Observación. No se usan en la Argentina. 

papado .... 11 2. {Enmienda a La acepción.] Tiempo que 
dura el mandato de un Papa. 
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Observación. Parecería más adecuado utilizar minús
cula luego del indefinido. 

papel .... 11 higiénico. [Enmienda a la acepción de forma 
compleja.] El que arrollado en tira continua sirve para 
la higiene personal. 
Enmendar. El de textura suave que se vende arrolla
do en tira continua, por lo común troquelada, y que 
sirve para la higiene personal. 
Añadir. rollo. 11 de cocina. Argent. El grueso y absor
bente que se vende arrollado en forma de tira ancha, 
continua y troquelada. Se emplea en la casa a modo 
de paño. 

papel. ... [Adición de forma compleja.] 11 perder alguien 
los papeles. fr. coloq. fig. Perder el dominio de sí mismo. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

papelina3• [Adición de artículo.] f. Paquetito de papel que 
contiene droga para su venta al por menor. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Enmienda al lema. ravioles o raviolis. raviol. m. Pasta 
alimenticia [ ... ] etc. MORF. Ú. m. en pi. 
Observación. Su plural es ravioles o raviolis. 
Adición de acepción. raviol. Argent. Papel que se do
bla a modo de pequeño sobre cuadrado, con droga para 
su venta al por menor, papelina. 

papera .... 11 2. [Enmienda a la acepción.] bocio. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

paquete l •... [Adición de acepción.] 11 4 bis. coloq. fig. 
Castigo, arresto, sanción. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

paquete l •... [Adición de forma compleja.] 11 meter un 
paquete. fr. coloq. fig. Imponer a alguien un castigo, 
arresto o sanción. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
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paramecio .... [Enmienda a la acepción.] m. Género de 
protozoos ciliadas, con forma de suela de zapato, muy 
común en las aguas dulces de charcas y estanques; algu
nas de sus especies alcanzan varios milímetros de longi
tud y se cul~ivan con fines experimentales. 
Observación. Indicar diatécnico. 

parar2 .... [Adición de acepción.] 11 12 bis. Dep. Impedir 
el portero que el balón entre en su portería. 
Adición de acepción al artículo atajar. atajar. Ar
gent. Fút. Tomar contacto el arquero con la pelota, 
particularmente para impedir que traspase la línea 
de gol. 

parque .... [Adición de forma compleja.] 11 de atraccio
nes. Lugar estable en que se reúnen instalaciones recrea
tivas, como los carruseles, casetas de tiro al blanco y otros 
entretenimientos. 
Observación. No se usa en la Argentina. 
Adición de acepción. parque. 11 de diversiones. Argent. 
Lugar estable en que se reúnen instalaciones recreati
vas, parque de atracciones. 

pasar .... [Adición de acepción.] 11 29 bis. Dep. Entregar 
la pelota un jugador a otro de su mismo equipo. 
Adición de forma compleja. pelota. 11 pasar la pelota. 
fr. coloq. fig. Argent. Derivar a otro un asunto, por lo 
común conflictivo. Le pasaron la pelota con el pro
blema del contrato. 
Adición de forma compleja. pelota. 11 hacer pelota. fr. 
coloq. fig. Argent. Inutilizar, dañar, hacer añicos algo. 
Hizo pelota el sonajero. 11 hacerse pelota o pelotas. fr. 
coloq. Argent. Por ext. Dañarse emocionalmente. La 
noticia del accidente lo hizo pelota. 

pasar .... 11 por donde pasa, moja. [Enmienda a laforma 
compleja.] expr. coloq. fig. Denota que los que mane-
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jan caudales ajenos suelen aprovecharlos lícita o ilíci
tamente. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

pasionaria .... [Enmienda a la acepción.] f. Planta origi
naria del Brasil, de la familia de las pasifloráceas, con 
tallos ramosos, trepadores y de 15 a 20 metros de largo; 
hojas partidas en tres, cinco o siente lóbulos enteros y 
con dos largas estípulas; flores olorosas, axilares, de seis 
a siete centímetros de diámetro, con las lacinias del cá
liz verdes por fuera, azuladas por dentro, y figura de 
hierro de lanza; corola de filamentos de color púrpura y 
blanco, formando CÍrculo como una corona de espinas, 
cinco estambres, tres estigmas en forma de clavo, y fru
to amarillo del tamaño y figura de un huevo de paloma, 
y con muchas semillas. Se cultiva en los jardines. 
Observación. Indicar género y especie. 

pasota. [Adición de anículo.] (Der. irreg. de pasar.) adj. 
coloq. Indiferente ante las cuestiones que importan o se 
debaten en la vida social, frecuentemente por hostilidad 
a esta.Ú. m. c. s. . 
Observación. No se usa en la Argentina. 

pastillero. [Enmienda al artículo.] pastillero, ra: m. y f. 
Persona que vende pastillas. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

paté2 •••• [Enmienda a la acepción.] m. Pasta comestible 
para untar y que generalmente se consume fría. 
Enmendar. m. Pasta comestible, untable, hecha a base 
de carne o hígado, generalmente de cerdo o aves. 

pechar l •... 11 4. [Enmienda a la acepción.] intr. Asumir 
una carga o sujetarse a su perjuicio. CONSTR: Ú. m. con 
la prep. con. 
Observación. No se usa en la Argentina. 

penal. ... [Adición de acepción.] 11 S bis. Arg. penalti. 
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Enmendar. 5 bis. Argent. penalti. 
pensamiento .... 11 7. {Enmienda a la acepción. ] Planta 

herbácea anual, de la familia de las violáceas, con mu
chos ramos delgados; hojas sentadas, oblongas, festonea
das y con estípulas grandes; flores en largos pedúnculos 
y con cinco pétalos redondeados, de tres colores, que 

. varían del blanco al rojo negruzco, pero generalmente 
amarillos con una mancha central purpúrea los dos su
periores, pajizos los de en medio y morado oscuro ater
ciopelado el inferior, y fruto seco capsular con muchas 
semillas. Es planta de jardín, común en España. 
Observación. Indicar género y especie. 



NOTICIAS 

Homenajes -J 

El 23 de agosto el Banco Central presentó, en su salón de ac
tos, las monedas conmemorativas del centenario del nacimiento 
de Jorge Luis Borges. De este modo se dio por terminado el trámi
te que inició la Academia Argentina de Letras en el año 1998, 
cuando solicitó la acuñación de estas monedas. Luego del discur
so del Dr. Pedro Pou, presidente del Banco Central, el académico 
Santiago Kovadloff disertó sobre Filosofía y religión en la obra 
de Borges. 

Durante los días 4 al 7 de agosto tuvo lugar un Congreso Inter
nacional sobre "La gramática: modelos, enseñanza, historia", or
ganizado por la Universidad de Buenos Aires en homenaje a la 
señora Presidenta, Dra. Ofelia Kovacci, catedrática de esa Casa 
de altos estudios desde hace muchos años. Hubo representación 
académica en el encuentro, realizado en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UBA: representantes oficiales fueron D. 
Rodolfo Modern y D. Carlos Alberto Ronchi March, por la Ar
gentina;D. Ignacio Bosque, por la Real Academia Española; y D. 
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Humberto López Morales, por la Comisión Permanente de la Aso
ciación de Academias de la Lengua Española. También asistieron 
representantes de Universidades de Hispanoamérica, Estados 
Unidos de Norteamérica y Europa, quienes se dieron cita en la 
capital argentina para unirse a tan merecido reconocimiento. 

La Asociación de Amigos del Parque Centenario realizó un 
ñomenaje al académico Fermín Estrella Gutiérrez el 26 de noviem
bre. En esta oportunidad habló el académico Antonio Requeni. 

Honras y Distinciones 

El miembro correspondiente Aledo Luis Meloni fue distingui
do entre los Notables Argentinos. El acto se llevó a cabo en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputa
dos de la Nación. 

Elección 

En la sesión 1 \03a. del 15 de noviembre fue elegida miembro 
correspondiente, con residencia en Neuquén, la Dra. Irma Cuña. 

Fallecimiento 

El 30 de noviembre falleció el señor académico correspondiente, 

con residencia en Colombia, D. Germán Arciniegas. 

Sesiones Públicas 

El jueves 8 de julio se celebró la sesión \094a., pública, en la 

cual se recibió al académico de número Santiago Kovadloff. La 
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señora Presidenta, académica Ofelia Kovacci, pronunció las pala
bras de apertura del acto y el señor Secretario general, académico 
Rodolfo Modern, las palabras de bienvenida. Como cierre del acto, 
el recipiendario, académico Santiago Kovadloff, se refirió a Lafe 
literaria. 

El 22 de julio se celebró la sesión I095a. de la Academia Ar
gentina de Letras, sesión pública de homenaje a Jorge Luis Bor
ges, al cumplirse el centenario de su nacimiento. La Presidenta, 
académica Ofelia Kovacci, pronunció las palabras de apertura del 
acto. A continuación el Secretario general, académico Rodolfo Mo
dern, disertó sobre Borges)' el expresionismo y el académico Adol
fo de Obieta se refirió a Jorge Luis Borges. Como cierre del acto, 
la académica Alicia Jurado habló sobre La mujer en la literatura 
de Borges. 

El jueves 9 de septiembre se llevó a cabo la ses"ión l 098a., que 
se celebró en ocasión de la visita del Director de la Real Acade
mia Española, D. Víctor García de la Concha, con motivo de pre
sentar públicamente la edición panhispánica de la Ortografía. La 
Presidenta de la Corporación, académica Ofelia Kovacci, abrió 
el acto y se refirió a La ortografía en la historia del español. 
El Director de la Real Academia Española, D. Víctor García 
de la Concha, disertó sobre 'el tema Al servicio de la unidad 
del español. 

El jueves 23 de septiembre se celebró la sesión I099a., en la 
que se recibió públicamente al académico de número Antonio 
Requeni. Abrió el acto la señora Presidenta, académica Ofelia 
Kovacci. El académico Jorge Calvetti pronunció el discurso de 
bienvenida y el recipiendario disertó sobre El silencio de Ellrique 
Banchs. 

El 11 de noviembre se llevó a cabo la sesión 11 02a., en la que 
se rindió homenaje a Alfredo de la Guardia, Secretario general de 
la Corporación entre 1968 y 1974, al cumplirse el centenario de 
su nacimiento. Abrió el acto la señora Presidenta, académica Ofe-
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lia Kovacci. El académico Tesorero, Federico Peltzer, pronunció 
su discurso: Homenaje a Alfredo de la Guardia en su centenario. 
En esta oportunidad se entregó el Premio Academia Argentina de 
Letras, instituido como galardón honorífico al autor y obra elegi
dos por el Cuerp~; correspondió este año al género narrativa. 
Como cierre del acto, la señora Presidenta, académica Ofelia Ko
vacci, entregó la medalla y el diploma a la autora y libro galardo
nados: Griselda Gambaro, por Lo mejor que se tiene. 

Real Academia Española 

En oportunidad de la visita del Director de la Corporación 
madrileña para la presentación de la Ortografía, D. Víctor García 
de la Concha transmitió el deseo de la Real Academia Española 
de que la Academia Argentina de Letras sea correspondiente de 
esa Institución, así como sus miembros. 

Labor de la Academia 

El 12 de agosto y con la presencia de los señores académicos 
se entregó a la Directora de la Editorial Argentina de Braille, 
señora María del Cannen Ramadori, una selección de textos in
tegrada por obras de los académicos de número. La lectura en 
voz alta de cada texto estará destinada a oyentes no videntes sin 
formación especializada. Asimismo, el5 de noviembre se entre
gó a la señora Ramadori el material que los académicos eligie
ron para una Antología de poetas argentinos del siglo XX. 

Los días 15 y 16 de septiembre se realizó el Seminario Lengua 

y periodismo. que la Academia organizó juntamente con la Secre
taría de Cultura de la Nación y en el que estuvo presente la Secre
taria de Cultura de la Nación. Dra. Beatriz K. de Gutiérrez Walker. 
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Los temas considerados fueron: a) Los Manuales de estilo )' 
sus funciones, el primer día, y b) Las normas lingüísticas. Los 
registros de uso, neologismos, extranjerismos, el segundo día. 
Participaron los señores académicos Ofelia Kovacci, Antonio 
Requeni, Jorge Calvetti, José María Castiñeira de Dios y también 
los periodistas Lic. Fernán Saguier, Prof. Enrique Mario Mayo
chi, Dr. José Claudio Escribano y Prof. Osvaldo Tcherkasky. 

También conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la Na
ción se realizaron las Jornadas sobre la traducción literaria, El 
mundo de la traducción literaria, los días l y 2 de diciembre. 
Los temas abarcaron aspectos filosóficos, históricos y lingüísticos 
de la teoría y la práctica de la traducción literaria. Las Jornadas fue
ron inauguradas por la Presidenta de la Academia Argentina de 
Letras, Dra. Ofelia Kovacci, y el señor académico Santiago Kovad
loff se refirió a los Aspectos filosóficos de la traducción. Participa
ron los señores académicos Rodolfo Modern, Alicia Jurado, Carlos 
Alberto Ronchi March, Horacio Castillo, Oscar Tacca, Santiago 
Kovadloff y también los profesores Rolando Costa Picazo, Gracie
la Calderón y Antonio Aliberti. 

Visitas 

En la sesión J096a. del 12 de agosto visitaron la Academia y 
participaron de la sesión los Ores. Claudio y Javier García Turza, 
filólogo e historiador, respectivamente, de la Universidad de La 
Rioja, España, quienes asistieron acompañados por la Dra. Sofía 
Carrizo Rueda, Directora del Departamento de Letras de la Uni
versidad Católica Argentina. Los Ores. García Turza se refirieron 
a las Glosas Emilianenses y Silenses. 

En la sesión J097a. del 26 de agosto visitó la Academia y par
ticipó de la sesión el Dr. Francisco Marcos Marin, catedrático de 
la Universidad Autónoma de Madrid e investigador. Se refirió a la 
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relación de la infonnática con la literatura y la lingüística, meto
dología con la que desde el año 1998 está trabajando en la Biblio
teca Nacional sobre el fondo Fou\ché-Delbosc. Explicó cómo 
funciona y sigue desarrollándose este programa. 

En la sesión 11 04a. vi~itó la Academia y participó de la sesión 
la señora académica correspondiente con residencia en Neuquén, 
Dra. Irma Cuña. 

Representación de la Academia 

La señora Presidenta fue invitada a participar en los actos 
de San Millán de la Cogolla, del 5 al 9 de octubre del corrien
te, con motivo de celebrarse el 8 de octubre el Primer aniversa
rio de la constitución de la Fundación de ese nombre y presen
tarse la Ortografía de la Real Academia en la Península. 
También participó de la visita al Presidente del Gobierno espa
ñol, José María Aznar, en Madrid, y en una sesión en la Real 
Academia Española, con la asistencia de los Presidentes o Di
rectores de todas las Academias que integran la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. Asistió también el día 15 
de ese mismo mes a la firma del convenio entre la Real Acade
mia Española y Microsoft, cuyo Presidente, el señor Bill Ga
tes, se comprometió con este documento a unificar el castella
no en todos los productos de su firma mediante las normas de 
la Real Academia Española. 

El académico Oscar Tacca representó a la Corporación en la 
4a. Feria del Libro de San Nicolás, que se realizó del 1 al 9 de 
octubre; en esa ciudad, oportunidad en la que disertó. 

El académico José Edmundo Clemente representó a la Aca
demia en el acto en que fue descubierta una placa en homenaje a 
la memoria de Paul Groussac en el 70· aniversario de su falleci
miento; el acto se realizó en el Hall Central de la Biblioteca 
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Nacional. También llevó la representación académica a la Feria 
del Libro, que se realizó en la ciudad de Salta del4 al 14 de no
viembre. 

El académico José María Castiñeira de Dios representó a la 
Academia en el acto en el que el señor Presidente de la Nación, 
Dr. Carlos Saúl Menem, entregó a "Bibliotecas Populares equi
pos especiales para facilitar la lectura a personas con discapaci
dad visual, auditiva y motriz, donados por la Organización Nacio
nal de Ciegos de España". 

Licencias 

El académico Tesorero Federico Peltzer solicitó "licencia en
tre el 3 de octubre y el 5 de noviembre" por viajar al extranjero. 

Comunicaciones 

En la sesión 1100a. del 14 de octubre, el académico Carlos Al
berto Ronchi March leyó una comunicación titulada: Karl Vossler, 
filólogo)' lingüista, en el cincuentenario de su muerte. 

En la sesión 11 04a. del 9 de diciembre, el académico Enrique 
Anderson Imbert leyó una comunicación sobre El individuo y su 
habla. 

Publicaciones 

En la sesión II 04a. del 9 de diciembre, se presentó al Cuerpo 
el Anejo 1 del Boletín, Homenaje a Jorge Luis Borges y el Boletín 
n° 249-250, julio-diciembre de 1998. 
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Donaciones 

La señora Presidenta entregó el infonne de la Fundación José 
Ortega y Gasset Memoria de actividades 1997-1998 y Memoria 
del X Congreso de Ac.ademias de la Lengua Española; Obra 
Completa de Gonzalo de Berceo, Edición Espasa-Calpe - Gobier
no de La Rioja y el Boletín de la Academia Nicaragüense de la 
Lengua, 28 época, n° 20. 

Del señor Secretario general, su libro Cóctel de camarones y 
Antología poética, de Hugo Rodríguez Alcalá. 

Del señor Tesorero, académico Federico Peltzer, su último li
bro de cuentos, Fronteras. 

Del académico Antonio Requeni, de parte de Marta Banchs, 

hija de quien fuera ilustre académico, una copia de las composi
ciones leídas por Enrique Banchs en cinta magnética con destino 

al Archivo de Literatura Hispánica de la Biblioteca del Congreso 
de Washington; el libro El riesgo del olvido, de Inna Cuña y La 

urna, de Enrique Banchs, edición que estuvo a su cuidado y al de 

Roberto Alifano. 

Del académico Horacio Castillo, veintidós títulos de su biblio

teca. 

Del académico Adolfo de Obieta, el volumen sobre su padre, Ma
cedonio Femández, titulado Macedonio -memorias errantes-o 

De la académica Alicia Jurado, su último libro, Trenza de cuatro. 

Del académico José María Castiñeira de Dios, Cántico del gran 
jubileo en el 2° milenio del nacimiento de Nuestro Señor Jesu

cristo y Siglo XXI, Poesías de la Colección Salesiana. 

Del académico Antonio Pagés Larraya, Plaza Libertad (segun

da edición 1999). 
Del académico Santiago Kovadloff, sus libros El silencio pri

mordial, Lo irremediable y Sentido y riesgo de la vida cotidiana. 

Del académico correspondiente Raúl Aráoz Anzoátegui, su 

último libro, Por el ojo de la cerradura. 
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Del académico correspondiente Hugo Wenceslao Amable, la 
separata El leísmo misionero, publicada por el Instituto Superior 
del Profesorado de la Universidad Nacional de Misiones. 

De la Editorial Espasa-Calpe, Historia de la Real Academia 
Española, por D. Alonso Zamora Vicente. 

Del Dr. Osvaldo Fustinoni, los libros Los días de los días, El 
lagano estaba hano, Libro de estampas, El río azul, Animale
rías, Las confidencias, de Marilina Rébora. 

Boletín G.E.e. N° 9-10, Grupo de Estudios Sobre la Crítica 
Literaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Cuyo, en el que figuran colaboraciones de los académicos Enri
que Anderson Imbert y Emilia Puceiro de Zuleta. 

Piedra)' Canto, Cuaderno del Centro de Estudios de Literatu
ra de Mendoza, 1997-1998(5). 

Del Dr. Germán Orduna, Volumen XVIII de /ncipit, revista anual 
del Seminario de Edición y Crítica Textual. 

Del señor Eduardo H. Brandáriz, textos de las conferencias que 
pronunció el6 de agosto y el 14 de septiembre en Gente de Letras, 
en homenaje a Eduardo Mallea y Raúl H. Castagnino, respectiva
mente. 

Del Fondo NaciC\nal de las Artes, Crítica, Revista Multicolor 
de los sábados /933-1934, edición completa en CD-Rom. 





GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS DESTINADOS AL BAAL 

1. Los originales se presentarán mecanografiados a dos espacios 
yen su redacción definitiva. Se recomienda acompañar el tex
to impreso con un disquete procesado en Word, Word Perfect 
o programas similares (versiones recientes), indicando el nom
bre y versión del procesador utilizado. 

2. La letra bastardilla (cursiva o itálica), que puede indicarse tam
bién mediante subrayado, se empleará: 
a) para citar formas lingüísticas (la palabra casa; la expresión 
de vez en cuando; alemán Aktionsart; el sufijo -ón); 
b) para los títulos de libros, revistas, periódicos (El sueño de 
los héroes; Sur; La Gaceta). 

3. Los títulos de cuentos, poemas, artículos, etc., se escribirán entre 
comillas dobles ("Las ruinas circulares" de J. L. Borges; "Lo 
fatal" de R. Darío). 

4. Las comillas dobles se emplearán también para las citas de tex
tos que se incluyen en el renglón (el "dolorido sentir" del poe-
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ta). Las citas extensas podrán ir fuera del renglón, con sangría 
y sin comillas. 

5. Las comillas simples se usarán para indicar significados (latín 
loco citato 'en ellug~r citado'; Aktionsart 'modo de acción'). 

6. La~ notas al pie de página se escribirán a doble espacio, en hoja 
aparte, al final del trabajo. La remisión a la nota se indicará en 
el texto con un número volado. Para expresar agradecimientos 
o exponer aclaraciones acerca del artículo se utilizará una nota 
encabezada por asterisco, la que precederá a las demás notas. 
El asterisco de referencia aparecerá al final del título. 

7. Las referencias bibliográficas se indicarán en nota al pie de 
página, en la forma que ilustran los siguientes ejemplos: 

Juan José Arreola, Confabulario, México, Fondo de Cultu
ra Económica, 1952. 

Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua, Gramática es
pañola, Barcelona, Ariel, 1975. 

Charles F. Hockett, Curso de lingüística moderna, traduc
ción y adaptación al español de Emma Gregores y Jorge A. 
Suárez, Buenos Aires, EUDEBA, 1971. 

Antonio Tovar, "Bilingüismo en España", Revista de Occi
dente, 10 - 11 (1982), 13 - 22. 

~ugenio Coseriu, "Las solidaridades léxicas", en su Princi
pio de semántica estructural, Madrid, Gredos, 1977. 

Wolfgang Iser, "El proceso de lectura: enfoque fenomeno
lógico", en José Antonio Mayoral (comp.), Estética de la 
recepción, Madrid, Arco Libros, 1987. 
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Enciplopedia Lingüística Hispánica, 1, Madrid, CSIC, 1959; 
Suplemento, 1, 1962; 11, 1962. 

Cuando se deban indicar páginas, capítulos, etc., se agregarán 
al final de la referencia bibliográfica: 

... Madrid, Gredos, 1977; p.6 . 

... Barcelona, Ariel, 1975; §§ 5.2.1.3. Y 8.3.1.1. 

8. Cuando se cite una obra por primera vez se dará la referencia 
completa, y a partir de ahí se pueden emplear abreviaturas; por 
ejemplo: 

art. cit.= artículo citado 
Lc.; loc. cit= loco citato ('en el lugar citado') 
op. cit.= opere citato ('en la obra citada') 
ib.; ibíd.= ibídem ('allí mismo' o 'en el mismo lugar') 
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