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A s e n j o l a a l t e r n a n c i a manús-gachó, en l a q u e manús corresponde m á s 
b i e n a ' t ipo ' y gachó a ' a m i g o ' , ' q u e r i d o ' , ' n o v i o ' . J . D i c e n t a puso u n a 
n o t a a su manú expl icándolo c o m o ' h o m b r e completo ' . F r e n t e a gachí, 
manús debió tener también su f e m e n i n o ; véase, p o r ejemplo, P . D E R É -
P I D E , D e l R a s t r o a M a r a v i l l a s , p á g . 114: " O y e , ¿y esa m a n u s a q u e 
c o r r e ? " ; E . N O E L , España n e r v i o a n e r v i o , M a d r i d , 1024, p á g . 15c?: 
" T i e n e u n a m u j e r que no se l a merece . . . y esa p i n d o r r a o m a n u s a r d i le 
c u i d a de ordago l a g r a n d e " . 

B o r r o w señaló y a l a et imología i n d i a . P a r a su exacto or igen y d e r i 
vación véase J . S A M P S O N , T h e d i a l e c t of t h e G y p s i e s of W a l e s , O x f o r d , 
1926, p á g . 2 0 9 : sáns. m a n u s a , prác. m a n u s a , h i n d . m a n u s ' m a n ' , ' h u 
m a n be ing ' , ' h u s b a n d ' . F . M I K L O S I C H , U e b e r d i e M u n d a r t e n u n d 
W a n d e r u n e e n d e r Z i g e u n e r , V I I I , W i e n , 1877, pág . 12, d a u n a serie de 
variantes en los distintos dialectos gitanos c o n el significado ' M e n s c h ' , 
M a n n , y acepta m a n u c o m o f o r m a española 2 ; compárense las f o r m a s 

femeninas de otros dialectos, manitsní y análogas, c o n las de los e j e m 
plos españoles q u e v a c i l a n entre l a terminación g i tana y l a c a s t e l l a n a 8 . 
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F A L S O P E T O , B A L S O P E T O 

E l d i c c i o n a r i o académico registra ambos sustantivos antiguos y d a 
de ellos l a definición que efectivamente h a correspondido a su uso. E l 
p r i m e r o signif ica ' jubón a c o l c h a d o o rel leno de algodón de que u s a b a el 
que se había de a r m a r , p a r a resistir sobre él las armas y que no hic iesen 
d a ñ o a l cuerpo ' . E s u n compuesto de f a l s o y p e t o . A u n q u e n o procede 
precisamente del i ta l iano f a r s e t t o , c o m o dice l a A c a d e m i a , es c o n t o d a 
p r o b a b i l i d a d u n i t a l i a n i s m o proveniente del lat. f a r s u s ' r e l l e n o ' , 
c o m o parece p r o b a r l o , además de ^ ( K p e c t u s , l a conservación d e l 
g r u p o - r s - , a n ó m a l a e n las voces patr imonia les castellanas. E l paso 
de r s > l s puede explicarse p o r l a permutación frecuente de las l íquidas 
(b y r s a > b o l s a ) , u n i d a a la posible in f luenc ia analógica de l a l de 

f a l s o . 
Respecto a b a l s o p e t o 'bolsa grande que de o r d i n a r i o se trae j u n t o al 

pecho' , a f i r m a l a A c a d e m i a que viene d e f a l s o p e t o , y c o n ello se hace eco 

2 Los vocabularios gitanos parecen preferir la forma manú sin s, aunque mante
niendo la antigua acentuación aguda. M . L . W A G N E R , N o t e s l i n g u i s t i q u e s sur l ' a r g o t 
b a r c e l o n a i s , Barcelona, 1924, págs. 69 y sig., da la forma mano para el argot 
de Barcelona. Otros dialectos conocen también la acentuación grave; véase J . 
S A M P S O N , loe. cit. 

s E l español no sólo confunde las terminaciones de las palabras gitanas que 
incorpora, sino que acaba por imponer sus terminaciones propias. Se confirma aquí 
una vez más que "die eigentliche morphematische Struktur der Wörter zeigt bei 
assoziativer A n a l y s e . . . den Unterschied, dass die heimischen Wurzelmorpheme 
nur durch heimische Suffixmorpheme, die fremden Wurzelmorpheme dagegen 
sowohl durch heimische wie durch fremde Suffixmorpheme erweitert werden 
können" ( V . M A T H E S I U S , Z u r s y n c h r o n i s c h e n A n a l y s e n f r e m d e n S p r a c h g u t e s , en 
E n g l i s c h e S t u d i e n , L X X , 1935-36, pág. 26). 
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de u n a confusión que se encuentra en los lexicógrafos antiguos, m o t i v a d a 
p o r l a semejanza fonética e ideológica entre a m b a s palabras y p o r l a 
i d e n t i d a d del segundo elemento componente , p e t o . B a l s o p e t o se c o m p o n e 
de b a l s o + p e t o , y b a l s o procede de b a 11 e u s , 'c inturón, p r e t i n a , ceñi
d o r ' ( R E W ) , que p o r extensión significó también en latín 'ventrera d e l 
caba l lo , correa p a r a azotar a los esclavos'. D e n t r o de l a m i s m a l inea se
m á n t i c a encontramos el español b a l s o c o m o término marít imo, en F e r 
n á n d e z de N a v a r r e t e ( 1 6 7 5 ) : "género de lazo que se haze c o n u n cabo 
p a r a subir a lgún m a r i n e r o a l a gavia o o t r a parte, de c a l i d a d que p u e d a 
estar sentado y hacer el t rabajo necesario" , definición que c o n ligeras 
variantes h a n seguido los lexicógrafos posteriores. C o n l a m i s m a acepción 
registran también b a l s o los d icc ionar ios portugueses. A l g u n o s d i c c i o n a 
rios d e l siglo X V I I insertan l a p a l a b r a española bálteo, l a c u a l t raduce 
O u d i n (1607) p o r el francés b a u d r i e r ; M i n s h e u ( 1617) le d a l a e q u i v a 
l e n c i a l a t i n a b a l t e u s y l a inglesa a s w o r d h a n g e r ; F r a n c i o s i n i ( 1 6 2 0 ) , en 
fin l a t raduce ñor b e n d a d i e ' l c i n t u r i n o deíla s b a d a E n el d i c c i o n a r i o 
académico está i n c l u i d a esta f o r m a cu l ta q u e n o acogió, s in embargo, el 
de A u t o r i d a d e s . 

V e a m o s a h o r a cómo se h a p r o d u c i d o l a confusión entre f a l s o p e t o y 
b a l s o p e t o . H a l l a m o s u n ejemplo del uso p r i m i t i v o de f a l s o p e t o en l a 
Crónica d e J u a n I I " . . . les d i jo que venía a se j u n t a r c o n ellos e seguir 
lo que quisiesen, e que n o traía o t r a cosa salvo el f a l s o p e t o , que vestía e 
u n a u c a " ( B i b l . A u t . E s p . , v o l . L X V I I I , pág . 552 b ) . E l lexicógrafo 
m á s ant iguo que registra b a l s o p e t o es el Brócense (Etimologías, 1 5 8 0 ) , 
el c u a l d ice que el vocablo proviene de f a l s o p e d o . C o n esto q u e d a es
tab lec ida l a p r i m e r a identificación etimológica y fusión semántica de los 
dos vocablos. 

E n textos l i terarios aparece el c a m b i o de acepción c o n el sentido es
p e c i a l que ha l lamos en M a t e o A l e m á n , Guzmán d e A l f a r a c h e : " . . . sal
tear en el c a m i n o pasando de l a espuerta a los calzones, a tus escondrijos 
y falsopetos lo que no es t u y o " (ed. Clás. C a s t . , I I , pág . 3 8 ) ; "Enséñele 
c o n esto el falsopeto en que los tenía guardados [los dineros] , que dejaron 
l a señal a m o l d a d a , c o m o si fuera c a m a de l iebre que se había levantado 
de l la en aque l p u n t o " ( i b i d . , V , p á g . 1 5 0 ) . P o r estos mismos años 
( 1 6 0 1 ) , F . de l R o s a l definía el s ignif icado que le d a A l e m á n en estos 
términos: 

F a l s o p e t e (sic) es falso peto, pecho o falso seno, que será faltriquera falsa 
contra los ladrones de bolsas, que assí decimos p u e r t a falsa: Si no es bolsa 
vetus ... ( O r i g e n y etymología d e t o d o s los v o c a b l o s c a s t e l l a n o s , Biblioteca 
Nacional, Ms. 6929). 

Definición análoga, a u n q u e s in etimología, ha l lamos en César O u d i n 
( 1 6 0 7 ) : 

F a l s o p e t o , une pochette qui est au saye ou pourpoint deuant le sein pour 
mettre de l'argent ou autres choses; c'est le mesme que bolsón*. 

1 E l Vocabulario de germanía de Chaves, impreso a nombre de J . Hidalgo 
(1609), definiendo la voz b o l s i l l a dice que es "vna bolsa o falsopeto que los fulleros 
vsan para esconder los naypes". 
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C o v a r r u b i a s ( T e s o r o , 1 6 1 1 ) : 

F a l s o p e t o , el bolsillo que se incorpora en el entre aforro del sayo, que 
cae sobre el pecho, adonde parece estar seguro el dinero más que en la fal
triquera ni en otra parte, pues no se le pueden hurtar sin que lo sienta 
teniéndolo delante de los ojos. Con todo ello ay ladrones tan sutiles que lo 
sacan de allí. 

Y F r a n c i o s i n i ( 1 6 2 0 ) : 

Borsa che si vsaua portare attaccata al giubbone ó alia casacca, dalla parte 
di dentro. 

H a desaparecido en estos autores l a acepción p r i m i t i v a de f a l s o p e t o , 
sust i tuida p o r el s ignif icado que tiene en l a época clásica. E l D i c c i o n a r i o 
d e A u t o r i d a d e s s u p r i m e f a l s o p e t o , y define en c a m b i o b a l s o - p e t o c o m o : 

Bolsa grande para recoger y traer guardadas y escondidas algunas cosas 
consigo, la cual de ordinario se trae junto u al lado del pecho. Es voz baja 
y formulada de las palabras bolsa y p e c h o , aunque con notoria corrupción. 

C i t a c o m o a u t o r i d a d l a p r i m e r a frase de M a t e o A l e m á n que h e m o s 
m e n c i o n a d o a r r i b a , pero p o n i e n d o b a l s o p e t o en l u g a r del f a l s o p e t o d e l a 
edición pr inceps, que nosotros hemos e x a m i n a d o . L a preocupación de 
que el vocablo tenía relación c o n b o l s a h izo preferir b a l s o p e t o en el e n c a 
bezamiento de l artículo, y desechar f a l s o p e t o en el e jemplo, suponiéndolo 
quizás u n error. E l d i c c i o n a r i o académico m o d e r n o recoge n u e v a m e n t e 
ambas voces, pero, bajo l a presión de l a lexicografía anterior, a t r i b u y e al 
p r i m e r o el sentido de 'bolsa ' , y a f a l s o p e t o l a significación o r i g i n a r i a de 
Mubón rel leno' . U n a y otra son palabras desaparecidas hoy del uso efec
t ivo de l i d i o m a . B a r c i a estableció en su Diccionario l a etimología correcta 
de b a l s o - p e t o ( "de b a l t e u s y p e c t u s , ceñido a l p e c h o " ) , pero su opinión 
no fué recogida p o r el léxico of ic ia l . 

H e aquí u n caso curioso de cruce fonético y semántico que h a m o t i 
v a d o n o pocas vaci laciones en l a interpretación que le h a n d a d o los l e x i 
cógrafos. T i e n e además el interés de presentarnos u n c ic lo c o m p l e t o y 
cerrado, puesto que están y a ext inguidas las palabras y las cosas q u e de
s ignaron. 
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S O B R E T R A D U C C I O N E S C A S T E L L A N A S D E L A S H E R O I D A S 

H a c e algún t i e m p o publicó A g a p i t o R e y u n a bibliografía de las leyen
das troyanas en l a l i teratura castel lana (ediciones españoles y t r a d u c c i o 
nes de H o m e r o , de l a E n e i d a , de las M e t a m o r f o s i s y las H e r o i d a s , de 
D a r e s y D i c t i s , de E s t a c i o ; obras dedicadas a T r o y a : H i s t o r i a t r o y a n a , 
Román d e T r o i e , etc.; trozos referentes a T r o y a ; poesías líricas, romances 
y piezas dramáticas de asunto t r o y a n o ; alusiones generales a estos t e m a s ) , 


