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c a l i e n t ' s , pero no * A u s c a l i e n t ' s ; esas g e n t e , pero no *es's g e n t ' s . E x 

ceptuando la fórmula frecuente g r a s h o g r a s ' f 'gracias', en la q u e 

por desgaste fonético llega a desaparecer no sólo la a, sino el d i p 
tongo entero, la única vez que creímos notar la pérdida total de 
una a fué en el habla de u n ingeniero de minas de Guanajuato: 
e s t ' s m i l p ' s 'estas milpas'. 

P E T E R B O Y D - B O W M A N 

Yale University. 

E L S U F I J O - A L E N E L E S P A Ñ O L D E G U A T E M A L A 

E n t r e los fenómenos lingüísticos que observé en Guatemala d u 
rante una estancia de ocho meses, me llamó la atención la extraor
dinar ia v i ta l idad del sufijo - a l . E n las páginas que siguen estudio los 
usos que allí tiene este sufijo, e intento dar las razones de su v i t a l i d a d 1 . 

E n todas partes del m u n d o hispánico se usa -al (-ar)* para formar 
sustantivos. Su significación más corriente es la de ' lugar poblado de 
árboles o plantas' ( p i n a r , t o m a t a l ) . T a m b i é n puede denotar 'árbol* 
( n o g a l , p e r a l ) , aunque no es frecuente este uso* Finalmente, en algu
nas palabras indica 'abundancia' ( d i n e r a l , p i z a r r a l ) . Estos tres usos 
normales se han extendido y especializado en Guatemala. Presento 
mis ejemplos 4 bajo cinco encabezados, según que el sufijo i n d i q u e : 
zj planta; 2 ) planta o conjunto de p lanta! en u n lugar; 3 ) conjunto 
de plantad exclusivamente; 4 ) lugar o abundancia, y 5 ) aumentativo. 

5 Cuando hay encuentro de dos s, una es siempre silábica. E n es's, g r a s ' s , 

e n t o n s ' s no tenemos una s larga y uniforme ( * e n t o n s : ) , sino dos: la división 

silábica entre ellas va marcada por u n ligero y brevísimo relajamiento de la 
sibilación, s i n q u e ésta d e j e d e s e r c o n t i n u a y s o r d a . Con una s fuerte y con
tinua (*es:, * g r a s : ) , las palabras quedarían extrañamente alteradas. 

1 Sobre -al se ha escrito muy poco. E l único artículo que conozco sobre este 
tema es el de M . L . W A G N E R , "Zum spanisch-portugiesischen Suffix - a l " , en 
V K R , III , 1930, págs. 87-92. Los estudios sobre el español de América no con
signan usos de -al desconocidos en la lengua literaria. 

2 E l trueque de la l final de sílaba por r no es corriente en la fonética gua
temalteca. E n general, -ar parece usarse por -al sólo para evitar la reduplicación 
de la l en palabras como c o y o l a r , r o b l a r , etc. 

3 Sólo en el Noroeste de España parece ser frecuente. Véanse, por ejemplo, 
los estudios de G U Z M Á N Á L V A R E Z , E l h a b l a d e B a b i a y L a c i a n a , M a d r i d , 1949, 
pág. 240; M a C O N C E P C I Ó N C A S A D O L O B A T O , El habla de l a Cabrera A l t a , M a d r i d , 
1948, pág. 69; M a J O S E F A C A N E L L A D A , E l b a b l e d e Cabruñes, M a d r i d , 1944, pág. 
27; S A N T I A G O A L O N S O G A R R O T E , E l d i a l e c t o v u l g a r leonés h a b l a d o e n Mará-
gatería y t i e r r a d e A s t o r g a , 3 a ed., M a d r i d , 1947, pág. 74; A N T O N I O L L Ó R E N T E 
M A L D O N A D O DE G U E V A R A , E s t u d i o s o b r e e l h a b l a d e l a R i b e r a , Salamanca, 1947, 
pág. 126. 

1 Muchos de ellos los recogí directamente de los hablantes. Los más están 
registrados por dos autores: L I S A N D R O S A N D O V A L , D i c c i o n a r i o d e g u a t e m a l t e 
quísimos, 2 vols., Guatemala, 1941-1942, y A N T O N I O B A T R E S J Á U R E G U I , V i c i o s d e l 
l e n g u a j e y p r o v i n c i a l i s m o s d e G u a t e m a l a , Guatemala, 1892, a quienes desig
naré en lo sucesivo con las iniciales S y B . 
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1) P L A N T A . — D e b o advertir que casi todos los ejemplos registra
dos en esta sección pueden significar también 'conjunto de plantas', 
aunque de preferencia denotan 'planta' . D i c h o de otro modo, si el 
hablante dice c i d r a l , qu ien lo escucha pensará en u n árbol más bien 
que en u n plantío. H e aquí los ejemplos más corrientes: a n o n a l 
'añono, chir imoyo ' (B), c i d r a l ' c idro' (B), c i r u e l a r 'ciruelo' , g r a n a d a l 
'granado' (B), g u a y a b a l 'guayabo' (B), h u a c a l ( g u a c a l ) 'el totumo, y 
también el fruto y la vasija hecha de éste' (S), l i m a r 'limero* (B y S), 
n a r a n j a l naranjo' (B y S ) , p a t e r n a l 'paterno o guamo' (B), t a l q u e z a l 
cierta planta gramínea' (S), z a p o t a l 'zapotero' (B). 

2 ) P L A N T A Y C O N J U N T O D E P L A N T A S E N U N L U G A R . - L O S ejemplos 

presentados aquí se emplean más o menos indiferentemente para 
identificar la planta o el conjunto de ellas. H e aquí algunas palabras 
que según B denotan la 'planta' , y según S la 'planta' y el 'plantío' 
a l a vez: a g u a c a t a l (aquí m i experiencia apoya la definición de B), 
c e r e z a l , c i p r e s a l , c o y o l a r (<palmera "coyol"), c h i l a r , p a p a y a l , t o m a 
t a l . E n el mismo caso están güisquilar ( h u i s q u i l a r ) 'chayotera' (B), 
'chayotera o plantío de chayoteras' ( S ) , y j o c o t a l '¡ocotero* (B), 'joco-
tero o campo sembrado de jocoteros' (S). L a misma doble acepción 
da S a cafetal, d u r a z n a l , t o r o n j a l , t u n a l ; en cambio, registra b a n a n a l , 
c o c a l y f r i j o l a r sólo como colectivos, pero según varios sujetos, bana
n a l puede ser también el 'banano', y según B, c o c a l y f r i j o l a r designan 
l a planta. C o m o nombres de plantas constan también l i m o n a r (B 
y S), m a n g a l (B) y m a n z a n a l (S), palabras que, según m i experiencia, 
pueden designar igualmente conjunto de limoneros, etc., o lugar 
sembrado de ellos. P o r último, B se empeña en la distinción entre 
p l a t a n a r (plantío) y p l a t a n a l (planta). 

3 ) C O N J U N T O D E P L A N T A S E N U N L U G A R . - L O S ejemplos que siguen 

nunca se refieren a la planta sola. Algunos, además de denotar plan
tío, pueden indicar simplemente abundancia, como ciertos ejemplos 
de la sección siguiente. Los terrenos en que crecen los achiotes, las 
alverjas ('guisantes'), el añil, el cacao, los caimitos, el camote, la caña 
de azúcar, el espino (blanco o negro), los guajes, el árbol que da 
guamas (género Inga), el guarumo, los guineos, las manacas o ma-
nacos (palmeras), las pacayas (ciertas palmeras pequeñas), la paja, 
la patata, los pinos, las piñas, los robles y el zacate se l laman respec
tivamente, según S, a c h i o t a l , a l v e r j a l , añilar, c a c a h u a t a l (lo mismo 
dice B), c a i m i t a l , c a m o t a l (también 'muchos camotes reunidos, por 
ejemplo en el mercado'), cañal (y cañaveral), e s p i n a l , g u a j a l , g u a m a l , 
g u a r u m a l , g u i n e a l , m a n a c a l , p a c a y a ! , p a j a l o p a j o n a l (según B, 'tie
rras pobladas de pajas, juncos y otras hierbas que crecen en terrenos 
húmedos') p a p a l (lo mismo dice B; según S, significa también 'abun
dancia de papas'- se oye igualmente l a p a al y aun p a p a s a l ) , piñal, 
Piñal r o b l a r y z a c a t a l (o z a c a t o n a l ) Pueden añadirse estos otros ejem
plos- ' a l m a c i l a l ' a l m á c l a (S) J a t a l ( h u a t a l ) ' t ierra destinada a l cul
tive'de « r e a k s o monte baiò nue ya creció er̂  los terrenos que fue
ron rulSvados' Vs*i v mahaí a ^ ^ c Z ^ ^ Z ^ ^ L 
(DOT lo general e prefiere'decir m i l l a T 
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4) L U G A R O A B U N D A N C I A . — A l g u n o s de los ejemplos que siguen 

i n d i c a n el lugar donde abunda lo expresado por la raíz, otros deno
tan simplemente abundancia, y otros, por último, las dos ideas: 
a g u a j a l 'aguazal, charco, pantano', b a s u r a l , c a n g r e j a l , c e n e g a l 'cena
gal', c h a r c a l , c h u c h a l 'abundancia de c h u c h o s (=perros)' , f u e r z a l , 
g a n a d a l , g r a n i z a l , g u a r a l 'abundancia de g u a r o (^aguardiente) o de 
g u a r a s (¿guacamayas) ' , h i j a l 'muchos hijos en u n matr imonio ' , h o -
j a r a l y h o j a r a s c a l , h o m b r a l 'muchos hombres reunidos', l a g a r t a l , l i -
b r a l 'muchos l ibros' , l i g a l 'acumulación de l iga en u n árbol', m a d e -
r a l , m u j e r a l , n i d a l 'muchos nidos en u n sitio' , p a p e l a l , p a t o j a l ' m u 
chos p a t o j o s ( ^ c h i q u i l l o s ) reunidos' , p i s t a l y p l a t a l 'dineral ' , r o p a l 
'mucha ropa' s a n g r a l 'mucha sangre que vierfe una herida' t a l p e -
t a t a l ' lugar abundante en talpetate', z o r r i l l a l (zorri l lo se l lama tam
bién cierto árbol). Los sustantivos anteriores están registrados por S. 
Agréguense b a r r e a l o b a r r i a l 'barrizal ' (B y S ) , c h i r i v i s c a l 'abundan
cia de chiriviscos' (S), ' lugar l leno de chiriviscos' (B) y ñncal 'gran 
número de fincas en una comarca, sobre todo fincas de café' ( S ) . 

5 ) A U M E N T A T I V O . - L O S ejemplos que siguen figuran en S. A u n 
que algunos amigos guatemaltecos me han confirmado su existencia, 
yo no he llegado a oírlos; no sé, pues, si puede tomarse como b i e n 
establecida la función aumentativa del sufijo - a l , aunque el paso 
semántico no parece difícil. H e aquí los ejemplos: f u e g a l ' incendio, 
fuego en l a boca o en el cuerpo', l l a n t a l ' l lanto fuerte acompañado de 
exclamaciones', m i g a j a l 'aumentativo de migaja o abundancia de m i 
gajas', m i l p a l ' m i l p a de grandes dimensiones'. (Es curioso que ñncal 
signifique 'muchas fincas' y m i l p a l no 'mucha milpas' , sino ' m i l p a 
grande'). 

Antes de intentar dar una explicación de la v i ta l idad y variedad 
de funciones del sufijo -al en Guatemala, conviene decir cuatro pala
bras acerca de la cu l tura guatemalteca. Guatemala es uno de los 
países más indios de América. Más de la m i t a d de la población es 
indígena, y casi el resto es mestizo. L a lengua materna de u n cincuenta 
por ciento de los habitantes es i n d i a , y todos están en contacto con 
cosas y costumbres que provienen del pasado precolombino. Es decir, 
la cul tura aborigen está viva aún y sí influencia en la v ida se deja 
sentir en todo, desde l a alimentación hasta las expresiones artísticas. 

Actualmente se hablan en Guatemala más de quince lenguas 
mayances. E l náhuatl, que tantas huellas ha dejado en el español 
general, había penetrado en Guatemala antes de la venida de los es
pañoles. C u a n d o Pedro de Alvarado llegó a Escuint la , en el Sur de 
Guatemala, se encontró con u n pueblo que hablaba una lengua pare
cida a l a de los aztecas. E r a n los pipiles. E l nombre mismo de Escuin
tla, anterior a la conquista, atestigua el origen mexicano. Pero ade
más de las invasiones mexicanas prehispánicas, hay que contar con 
la influencia de los aliados mexicanos de Alvarado. A éstos se deben 
los nombres modernos de varias ciudades, como Guatemala y Quezal-
tenango. Así, pues, Guatemala ha estado sujeta desde antes de la 
conquista a ía influencia lingüística de los mayas y de los aztecas, 
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V o l v i e n d o a nuestro sufijo -al en Guatemala, hay que observar 
ante todo que por tierras centroamericanas c i rculan muchas pala
bras terminadas en -al que son de origen enteramente indígena. Sin 
formar una lista completa, podemos pensar en utensilios familiares 
como el c o m a l y el g u a c a l , o el m e c a p a l de que se sirven los indios 
para llevar sus fardos, o en alimentos tan corrientes como el t a m a l , 
o el n i x t a m a l de que se hacen las tortillas. ¿No es probable que las 
asociaciones familiares y los hábitos lingüísticos representados por 
palabras de este t ipo tendieran a facil itar la formación y aceptación 
de nuevas palabras terminadas en -al? 

L a función del sufijo español como colectivo o abundancial en
cuentra apoyo, posiblemente, en el significado de dos terminaciones 
nahuas de muy frecuente uso. L a p r i m e r a es -tía o - t l a n (terminación 
de p l u r a l i d a d o de abundancia), que aparece a menudo en la topo
n i m i a (Chiantla , Escuintla , etc.) L a formación de palabras como 
j o c o t a l o z a p o t a l podría imaginarse así: j o c o t l > j o c o t l a ( n ) > j o c o -
t a l , o b i e n j o c o t l > j o c o t e > j o c o t a l , suponiendo en la pr imera 
serie - t a l como alteración de -tía, y viendo en el segundo caso el 
sufijo español -al añadido a j o c o t ( e ) . Esta segunda evolución será 
más n o r m a l , pero el parecido de la desinencia nahua y la p r o x i m i 
dad de su significación pueden reforzar la tendencia a formar pala
bras terminadas en - a l . 

L a segunda desinencia nahua es - t l a l l i ' t ierra' . E l paso de 't ierra 
de' a 'terreno sembrado de' parece fácil. L a palabra c a c a h u a t a l po
dría explicarse por adición del sufijo -al a c a c a h u a t ( e ) , pero también 
por intervención de - t l a l l i : c a c a h u a - t l a l l i > c a c a h u a t a l 5 . Los colec
tivos a c h i o t a l , a g u a c a t a l , a m a t a l , c a m o t a l , t o m a t a l , z a c a t a l , z a p o t a l , 
etc., proveniente! de palabras que tiene t en la última süaba ( a c h i o t e , 
etc.), se explicarían así por el elemento - t l a l l i añadido al radical , más 
b i e n que por la adición del sufiio español. 

Por otra parte, entre las palabras de origen maya que se conocen 
y usan en Guatemala figura p a k a l 'huerta, plantío'. Este hecho puede 
c o n t r i b u i r igualmente a la aceptación de palabras terminadas en -al 
que denotan sembrado o conjunto de plantas en u n lugar. 

N o olvidemos, finalmente, que el sufijo -al designa en Guatemala 
no sólo plantío, sino también planta. Fuera de Guatemala, este uso 
no parece frecuente sino en los dialectos del Noroeste de España, y 
a u n allá se l i m i t a a los nombres de ciertos árboles. ¿Habrán venido 
a Guatemala en las diversas épocas de su historia muchos soldados, 
colonos o inmigrantes de León y de Asturias? N o es fácil saberlo, y 
parece dudoso. Y aunque fuera cierto, ¿cómo explicar la mayor pros
peridad de este uso en Guatemala? H e aquí u n intento de explica
ción. E n t r e los nombres indígenas de plantas muy conocidas figuran 
algunos cuyo -al no puede tenerse por sufijo de n i n g u n a clase Los 
más corrientes son h u a c a l , m e x c a l y n o p a l . Las plantas y frutas traídas 
de España tenían ya sus nombres españoles; las indígenas no los te
nían. Existía, pues! el problema de acomodar los nombres indígenas 

5 T a l es la etimología que presenta J O R G E L U I S A R R I Ó L A , Pequeño d i c c i o 
n a r i o d e v o c e s g u a t e m a l t e c a s , Guatemala, 1941, pág. 35. 
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al español. Los nombres de muchos frutos americanos no se prestaban 
a entrar en los moldes españoles típicos: a c h i o t l dió a c h i o t e y n o 
* a c h i o t a ; j o c o t l dió j o c o t e y no * j o c o t a , etc. P o r otra parte, no hay. 
que yo sepa, nombres de árboles de raíz maya o nahua que t e r m i n e n 
en - o . P o r eso, al tratar de acomodar los nuevos nombres al español, 
se echaba mano de otros recursos lingüísticos. Así, en vez de i m i t a r 
n a r a n j a - . n a r a n i o haciendo, por ejemplo, * i o c o t a : j o c o t o , se usaba, en
tre otros sufijos, - e r o : j o c o t e : j o c o t e r o . S in embargo, - e r o no prosperó 
tanto como -al para formar nombres de árboles, quizá porque - e r o , a 
diferencia de - a l , no encontraba apoyo en los hábitos lingüísticos de 
los nativos. 

H e quer ido señalar las funciones que en el español de Guatemala 
desempeña el sufijo - a l , y su vi ta l idad para seguir creando formas 
nuevas Cualesquiera que sean las rectificaciones de detalle que pue
dan hacerse a mis observaciones, creo que queda en pie la conclu
sión de que en Guatemala, y probablemente en otros países fuerte
mente indios, las lenguas indígenas han inf luido y siguen influyendo 
en el español más de lo que se ha dicho hasta ahora. A q u í me he l i m i 
tado a u n aspecto reducido. H e querido demostrar que el sufijo espa
ñol -al ha encontrado en el ambiente guatemalteco condiciones que 
favorecen su aceptación y nutren su vital idad. 

R I C H A R D L . P R E D M O R E 

Duke University. 

N E B L I , B A H A R I , T A G A R O T E 

Los principales diccionarios españoles y la Encic lopedia Espasa 
nos dan identificaciones equivocadas de ciertas aves de presa, m u y 
comunes en la cetrería medieval. Se encuentran en esta categoría 
los nombres de tres halcones: neblí, baharí y t a g a r o t e . Podría ar-
güirse que las definiciones comunes de estos pájaros están de acuer
do con el significado actual de las tres palabras, pero, sin duda algu
na, no concuerdan con las descripciones que nos han dejado d o n 
J u a n M a n u e l y Pero López de A y a l a 1 . Tratemos, pues, de aclarar 
la ident idad de estas tres aves. 

i) N E B L Í 

L a Encic lopedia Espasa dice que este pájaro es el esmerejón ( F a l 
c o A e s a l o n ) ; el D i c e . A c a d . no lo identifica aunque lo describe, y 
el Velázquez lo define correctamente llamándolo "falcon gentle". 

1 JOSÉ G U T I É R R E Z DE L A V E G A , Libros de cetrería (vol. I I I de la Biblioteca 
V e n a t o r i a ) , M a d r i d , 1897. Contiene: J U A N M A N U E L , L i b r o de l a caza, y P E R O 
L Ó P E Z DE A Y A L A , L i b r o de l a caza de las aves. 


