
N O T A S 

P A R A L A E T I M O L O G Í A D E P O N C H O 

R o d o l f o L e n z , a l consignar en su D i c c i o n a r i o etimológico d e v o c e s 
c h i l e n a s d e r i v a d a s d e l e n g u a s indígenas a m e r i c a n a s (Santiago de C h i l e , 
1905-1910) l a et imología de p o n c h o < araucano p o n t h o aceptada p o r e l 
D i c e . A c a d . , expresa sus dudas, como ya lo había hecho J u a n de A r o n a 
( D i c c i o n a r i o d e p e r u a n i s m o s , L i m a , 1883, s. v . ) , acerca d e l or igen ame
r i c a n o de la voz: " P a r a d e c i d i r l a cuestión [ya sea en favor d e l o r i g e n 
i n d i o , ya en favor del p e n i n s u l a r ] sería necesario encontrar l a p a l a b r a 
e n documentos i n d i o s o castellanos del siglo x v i " 1 . P o r u n a s i n g u l a r 
co inc idenc ia , justamente c u a n d o se p u b l i c a b a el D i c c i o n a r i o de L e n z e n 
Santiago de C h i l e , aparecía en l a m i s m a c i u d a d , en 1908, u n a o b r a d e 
José T o r i b i o M e d i n a ( E l v e n e c i a n o Sebastián C a b o t o a l s e r v i c i o d e E s 
paña) en cuyo apéndice se edi taba e l d o c u m e n t o requer ido . L e n z n o l e y ó 
este documento , que h u b i e r a t e r m i n a d o con sus dudas, pues n o a lude a 
él en los apéndices de su D i c c i o n a r i o . Y lo más extraño es que t a m p o c o 
parece h a b e r l o leído con atención su p r o p i o editor M e d i n a , p o r q u e 
veinte años después, en sus C h i l e n i s m o s , a p u n t e s lexicográficos, acepta 
s i n vaci lar p a r a p o n c h o l a et imología académica. D a m o s a cont inuación 
l a h i s t o r i a de d i c h o d o c u m e n t o y los fragmentos que interesan p a r a l a 
et imología de p o n c h o . 

E l 3 de a b r i l de 1526 partió de Sanlúcar l a expedición de Sebastián 
C a b o t o , que se proponía repet ir el p e r i p l o magal lánico, cargar p r o d u c 
tos d e l Catayo o r i e n t a l y C i p a n g o y volver a España p o r l a ruta más breve 
posible . P o r razones n o m u y b i e n conocidas, los expedicionarios , después 
de graves peripecias sufridas a lo largo de las costas del B r a s i l , resolv ieron 
c a m b i a r de r u m b o y tentar l a exploración y conquista de l a cuenca d e l 
y a entonces l l a m a d o R í o de l a P l a t a , en cuya boca se encontraban jus
tamente a l año de i n i c i a d a l a navegación. 

Después de tres años de intentos y fracasos, u n p u ñ a d o de sobrevi
vientes de la desbaratada empresa desembarcó en Sevi l la el 22 de j u l i o 
de 1530. Apenas llegados, fueron l lamados u n o a u n o p o r las autoridades 
p a r a prestar declaraciones sobre los hechos ocurr idos. Estas declaraciones 
f o r m a n u n grueso expediente d e l proceso incoado contra Caboto a con-

1 Además de referirse a la etimología de p o n c h o , L E N Z trae datos para la historia 

l iteraria de esta palabra. Casi todos los diccionarios posteriores, españoles y americanos, 

y los vocabularios de voces americanas ( L O K O T S C H , P A L M E R , F R I E D E R I C I , etc.) reproducen 

la etimología académica. P A L M E R y F R I E D E R I C I reproducen, sin embargo, las dudas de 

L E N Z . 
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secuencia d e l fracaso de su empresa; y, como hemos d i c h o , las p u b l i c ó 
M e d i n a e n el tomo 2 de su l i b r o sobre e l navegante veneciano. 

U n o de los p r i m e r o s e n declarar (el 28 de j u l i o ) fue el después 
famoso cosmógrafo y cronista A l o n s o de Santa C r u z , identi f icado e n e l 
expediente como " h i j o de F r a n c i s c o de Santa C r u z , alcalde de los alcá
zares desta d i c h a c i u d a d " , s in d u d a p o r ser a ú n j o v e n y no haberse des
tacado todavía p o r méritos p r o p i o s . P r e g u n t a d o sobre l o "sucedido e n 
e l viaje d e l d e s c u b r i m i e n t o que fue a facer Sebastián C a b o t o . . . e q u é 
h a y e n las tierras que d e s c u b r i e r o n " , Santa C r u z h i z o u n extenso r e l a t o 
( M E D I N A , op. cit., t. 2, p p . 15 ss.): 

Dijo qu'ellos partieron de Sevilla a tres de abril del año de veinte e 
s e i s . . . [y que un año después] subieron por el río [de Solís] arriba sesenta 
leguas. . . y allí dejaron unas naos y se entraron en una carabela y una galera 
y subieron otras sesenta leguas por el río arriba y que allí fallaron u n 
mayoral con una cofia . . . [y por él supieron] de tres naciones de indios 
que unos se decían caracaráes e los otros querandises e otros timbúes 
y después subieron por el río arriba con un bergantín e una galera otras 
ciento e veinte leguas e que allí les salieron muchos indios que traían 
p o n c h o s e orejeras, que algunos decían que era oro y otros no (qu'es de 
lo que acá se envió), y que aquí también les dijeron que obra de sesenta 
o setenta leguas había mucho oro y plata, e después fueron adonde ellos 
decían y no fallaron nada, antes les mataron diez e siete hombres. 

Es c laro, pues, que l a t r a d i c i o n a l et imología de p o n c h o n o puede y a 
sostenerse. L a fecha de esa declaración es a r g u m e n t o concluyeme. Q u e d a l a 
d u d a de si puede proceder de otra l e n g u a indígena. E n vista de las pa labras 
mismas de Santa C r u z , n o puede pensarse más que en a lguna que a l a 
sazón se hablase en e l l i t o r a l de l Paraná. S i los expedic ionarios h u b i e r a n 
t e n i d o f a m i l i a r i d a d con u n a l e n g u a autóctona de l a región, esa l e n g u a 
n o podía ser otra que l a guaraní , a cuyo acervo n o pertenece p o n c h o . D e 
los documentos, s i n embargo, n o puede deducirse l a m e n o r f a m i l i a r i d a d 
de estos hombres con e l guaraní n i c o n otra lengua indígena. N i n g ú n de
clarante usa guaranismos n i indigenismos a l o largo d e l grueso expediente . 
L o s tratos que t u v i e r o n c o n i n d i o s n o guaraníes fueron s in d u d a e n 
guaraní : los intérpretes eran peritos en esta sola lengua, que era ade
más l a única de i n t e r c a m b i o p a r a todos los habitantes de la extensa 
zona, y especialmente de los que frecuentaban e l l i t o r a l de los grandes 
ríos. Guaraníes eran los topónimos de toda l a cuenca d e l R í o de l a P l a t a , 
así como los nombres de naciones, t r ibus y personajes indios que aparecen 
e n los documentos de l a época. Santa C r u z , p o r o t r a parte, no había h e c h o 
n i n g ú n otro viaje a las Indias . A h o r a b i e n , si los declarantes no usan 
guaranismos, ¿habría de usar u n o de ellos u n a única voz de u n a l e n g u a 
extraña, s i n d a r expl icación de su signif icado, y h a b l a n d o con f u n c i o n a r i o s 
tan ignorantes como curiosos precisamente de esa r e a l i d a d que a través 
de su relato quer ían conocer? 

Además, e l tono de l a declaración de Santa C r u z nos asegura q u e 
p o n c h o era voz tan conoc ida de sus oyentes como l a p a l a b r a o r e j e r a s , v 
contrasta notablemente c o n e l m o d o como e n los relatos contemporáneos 
se i n t r o d u c e n las voces americanas desconocidas 2 . 

2 H e aquí algunos ejemplos coetáneos: " . . . l o s cuales [guaraníes] d a n en trueque 
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E n vista de l o que antecede, creo que hay que descartar e l o r i g e n 
a m e r i c a n o de p o n c h o . S u procedencia p e n i n s u l a r me parece i n d u d a b l e . 
Q u i z á sea voz d e l léxico de l a marinería española d e l Mediterráneo, u n a 
de esas voces que n u n c a aparecieron e n los textos peninsulares y que, c o m o 
otras, sólo e n A m é r i c a sa l ieron d e l c írculo de l o profes ional o r e g i o n a l p a r a 
incorporarse a l a lengua general p o r i n t e r m e d i o de los m a r i n e r o s 3 . 

Q u e d a p o r aclarar a qué p r e n d a i n d i a l lamó p o n c h o A l o n s o de S a n t a 
C r u z . C r e o que l a respuesta se encuentra en e l m i s m o expediente, en l a 
larga declaración de C a b o t o ( l o e . c i t . , p p . 166 s s . ) . E n efecto, p r e g u n t a d o 
éste " s i v i e n e n e n esta nao algunos aforres que los hay en l a d i c h a t ierra 
que se h a descubierto, d i j o q u e algunos marineros traen algunos pel lejos 
c o n que se cubren, y este confesante trae u n a r o p a aforrada de aforres, 
que parecían más martas q u e nutr ias , de l a cual hay m u c h a c a n t i d a d e n 
l a d i c h a t ierra , e assimismo como de cervales e assimismo otros c o m o 
grises". Se trata s i n d u d a d e l conocido quiyapí r ioplatense « g u a r a n í 
quiyá ' n u t r i a ' + p i ' c u e r o ' ) , m e n c i o n a d o p o r viajeros y etnógrafos, hasta 
mediados d e l siglo pasado, como p r e n d a característica de los indios q u e 
m e r o d e a b a n p o r ambas márgenes de l Paraná y de l U r u g u a y , en cuyas 
riberas a b u n d a b a en otros t iempos el quiyá ( l u t r a p a r a n a e n s i s ) o l o b i t o 
d e r i o de los españoles. 

M A R C O S A . M O R Í N I G O 

University of Southern Cali fornia. 

L A D U E Ñ A D O L O R I D A D E L Q U I J O T E 

Y L A E M P E R A T R I Z D E C O N S T A N T I N O P L A 

L o s romances españoles i n s p i r a r o n p o r i g u a l dos de las grandes crea
ciones d e l Siglo de O r o : e l arte nuevo de hacer comedias de L o p e de 
V e g a y e l n u e v o arte novelesco de Cervantes. U n o de los episodios d e l 
Q u i j o t e que proceden de los romances es e l de l a D u e ñ a D o l o r i d a , l l a 
m a d a p o r otro n o m b r e Condesa T r i f a l d i . Esta aventura, como todas las 
que ocurren en el p a l a c i o de los D u q u e s , tiene u n carácter m u y especial 
d e n t r o de l a estructura de l a novela : en vez de resultar de l choque c o n 
l a v i d a p o r los campos y ventas de l a M a n c h a , es p r o d u c t o d e l i n g e n i o 
de los D u q u e s , que se p r o p o n e n dar a d o n Q u i j o t e l a ilusión de que 
vive en e l auténtico m u n d o de l a caballería andante. Así , l a D u e ñ a 

de lo que traen [los españoles] m u c h o maíz y mandioca e m a n d u b i s , que es u n a fruta 

como avellanas" ( A L V A R N Ú Ñ E Z C A B E Z A D E V A C A , C o m e n t a r i o s , cap. 31); " . . .las mujeres 

muchas cubiertas de unas ropas largas de algodón que usan entre ellos, que l l a m a n 

t i p o e s " ( i b i d . , cap. 5 9 ) ; " A y en la tierra muchos mantenimientos de maíz y m a n d i o , que 

son unas raízes de que se hace m u c h a buena harina blanca; cómenla como p a n hecha 

h a r i n a tostada" ( C a r t a d e L u i s Ramírez) (cf. E D U A R D O M A D E R O , H i s t o r i a d e l p u e r t o d e 

B u e n o s A i r e s , Buenos Aires, 1892); " . . . o t r a s cosas que traían, como era cera e m i e l e 

g a r a v a t a , qu'es cáñamo" ( a p u d B L A S G A R A Y , Colección d e d o c u m e n t o s r e l a t i v o s a la 

h i s t o r i a d e América y p a r t i c u l a r m e n t e a la h i s t o r i a d e P a r a g u a y , Asunción, 1 8 9 9 , 

t. i , p. 277). 
3 Cf. B E R T A E L E N A V I D A L D E B A T T I N I , "Voces marinas en el habla r u r a l de San 

L u i s " , Fíl, 1 ( 1 9 4 9 ) , 1 0 5 - 1 4 9 . 


