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INTRODUCCIóN

El presente trabajo recoge aquellos americanismos de la novela de Vargas 
Llosa 1984, La tía Julia y el escribidor, que no son registrados por el DRAE-01, 

Resumen: En el presente trabajo ofrecemos 
aquellos americanismos que no recoge la Real 
Academia Española 2001 (DRAE-01) tomados 
de la novela de Vargas Llosa 1984, La tía Julia 
y el escribidor. Entendemos por americanis-
mos aquellas voces que se usan en el español de 
América y que el hablante de España ni utiliza 
QL�FRQRFH��\�VL�YLVOXPEUD�VX�VLJQLÀFDGR�VH�GHEH��
únicamente, al contexto en el que está situada 
la voz. Estas formas pueden ser procedentes de 
alguna lengua americana, o bien de origen cas-
WHOODQR� FRQ� VLJQLÀFDGR� GLVWLQWR� DO� TXH� HVD� YR]�
tiene en España, o bien arcaísmos españoles, 
por no hablar de galicismos, anglicismos, italia-
nismos, etc., tan comunes en el español de Amé-
rica. Se trata del concepto de americanismo que 
aplican Haensch y Werner 1978: 23 para la rea-
lización de sus diccionarios de americanismos. 
Esas voces estudiadas están documentadas con 
diccionarios generales de lengua española, con 
diccionarios de americanismos y otras obras de 
carácter general, y con diccionarios de los diver-
sos países hispanoamericanos.
Palabras clave: Americanismos, Español de 
América, Lexicología, Lexicografía.

Abstract: The aim of  this paper is to bring to light some 
of  the Latin American words that are not included in the 
Dictionary of  the Royal Spanish Academy (DRAE-01). 
The Latin American words under study have been taken 
from 2010 Nobel Prize in Literature Peruvian writer Ma-
rio Vargas Llosa’s novel La tía Julia y el escribidor (1984). 
Latin American words are the words used in the Spanish 
American language that Peninsular Spanish speakers nei-
ther use nor know, and can only understand out of  the 
context. Latin American words may come from different 
source languages, namely American languages, Castilian 
Spanish –but in this case the words are used with comple-
tely different meaning, archaisms, Gallicisms, Anglicisms, 
Italianisms, etc, which are very common in the Spanish 
American language. The way Latin American words are 
understood in this paper is grounded on Haensch and 
Werner’s (1978: 23) conceptual basis for their well known 
dictionaries of  Latin American words. For purposes of  
lexicological and lexicographic analysis, a wide range of  
sources have been looked up, namely general dictionaries 
of  the Spanish language, dictionaries of  Latin American 
words, as well as general works and dictionaries from the 
diverse Spanish American dictionaries.
Key words: Latin American words, Spanish American 
language, Lexicology, Lexicography.
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Academia Española 2001, o bien aquellos cuya localización tendría que ampliar dicha 
Institución1.

Vargas Llosa 1984, igual que otros autores de la literatura hispanoamericana, 
nos muestra los americanismos en su contexto usual, en su hábitat, en su uso. Las 
YRFHV� QR� DSDUHFHQ� DLVODGDV� FRPR� HQ� XQ� GLFFLRQDULR� VLQR� HQ� VX� VLQWD[LV� ÁXLGD�� HQ�
su medio ambiente natural. Nosotros presentamos el fragmento de la novela en 
que aparece citada la palabra que estudiamos para que se vea cómo el término se 
desenvuelve en su mundo.

Respecto a los americanismos en la Academia Española, queremos hacer 
nuestras unas palabras de Steel 1999:1:

El Diccionario de la Real Academia Española es de una gran utilidad general, 
y especialmente histórica. Pero, aunque registra una gran cantidad de 
americanismos, mexicanismos, etc., este tomo tan conocido y consultado 
QR� HVWi� PX\� DO� GtD� FRQ� OD� VLWXDFLyQ� OH[LFRJUiÀFD� DPHULFDQD� \� WRGDYtD�
contiene muchos arcaísmos americanos sin etiqueta.

/DV�GHÀQLFLRQHV�TXH�QRV�GD�HO�'5$(����UHVSHFWR�DO�WpUPLQR�americanismo, no 
nos valen. En la quinta acepción dice que es 

Vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico que pertenece a 
alguna lengua indígena de América o proviene de ella.

Lo que sucede es que una voz puede ser americanismo y no proceder de una 
lengua indígena de allí, bien porque sea una evolución propia del castellano allende 
de los mares, bien porque proceda de otras lenguas como el inglés, francés, italiano, 
etc. o bien por otros motivos. 

Y en la sexta acepción de la voz, la Academia 2001 dice:
Vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico peculiar o procedente 
del español hablado en algún país de América.

Para nuestro caso nos vale aquello de ‘peculiar del español hablado en algún 
país de América’ pero no ‘procedente…’, porque hay voces americanas como por 
ejemplo tomate, cacique, canoa, que, sí, proceden de allí, pero están tan aclimatadas en 
España que no las consideramos “americanismos” aunque lo sean en su origen.

1 En Navarro Carrasco 2000 pueden verse los americanismos de esa novela que recoge el DRAE-92, 
ORV�TXH�QR�UHJLVWUD�\�ORV�TXH�HVWiQ�PDO�GHÀQLGRV�R�ORFDOL]DGRV�SRU�OD�$FDGHPLD�(VSDxROD�������
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Para nosotros son americanismos2 aquellas voces que se usan en el español de 
$PpULFD�\�TXH�HO�KDEODQWH�GH�(VSDxD�QL�XWLOL]D�QL�FRQRFH�\�VL�YLVOXPEUD�VX�VLJQLÀFDGR�
se debe, únicamente, al contexto en el que está situada la voz. Estas formas pueden ser 
SURFHGHQWHV�GH�DOJXQD�OHQJXD�DPHULFDQD��R�ELHQ�GH�RULJHQ�FDVWHOODQR�FRQ�VLJQLÀFDGR�
distinto al que esa voz tiene en España, o bien arcaísmos españoles, por no hablar de 
galicismos, anglicismos, italianismos, etc., tan comunes en el español de América. Se 
trata del concepto de americanismo que aplican Haensch y Werner 1978: 23 para la 
realización de sus diccionarios de americanismos: 

Unidades léxicas que o bien no se usan en el español peninsular o bien 
presentan diferencias en el uso americano frente al peninsular.

En la realización de estas páginas hemos consultado las voces señaladas en 
diccionarios generales de la lengua española: Academia 1989, Academia Española 
2001; en diccionarios de americanismos y otras obras de carácter general: Arias de 
la Cruz 1987, Boyd-Bowman 1994, Friederici 1960, Malaret 1946, Morínigo 1985, 
Neves 1975, Richard 1997, Sala et alii 1977 y 1982, Santamaría 1942, Sopena 1982, 
Steel 1990, etc. Así como en diccionarios de los diversos países americanos. Por citar 
algunos: Haensch y Werner 1993a para Colombia; Abad de Santillán 1976, Verdevoye 
1992, Haensch y Werner 1993b, etc. para Argentina; Haensch y Werner 1993c para 
8UXJXD\��0RUDOHV� 3HWWRULQR� ���������� SDUD� &KLOH�� HWF�� $O� ÀQDO� GH� HVWDV� SiJLQDV��
D�PRGR�GH� UHVXPHQ�R�UHFRSLODFLyQ�ÀQDO��GDPRV�XQD�UHODFLyQ�GH� ODV�YRFHV�TXH�QR�
ÀJXUDQ�HQ�HO�'5$(����\�DTXHOODV�FX\D� ORFDOL]DFLyQ�HV�PiV�DPSOLD�GH� OD�TXH�GD�HO�
Diccionario Académico.

1. Apanado ‘empanado’
Llegué a la casa de los abuelos a las once de la noche; ya estaban durmiendo. 
Me dejaban siempre la comida en el horno, pero esta vez, además del 
plato de apanado3 con arroz y huevo frito –mi invariable menú– había un 
mensaje escrito con letra temblona (Vargas Llosa 1984: 68).

El DRAE-01 recoge apanado para Panamá, Perú y Puerto Rico como ‘empanado 

2 Acerca del concepto de americanismo pueden verse los siguientes trabajos: Rona 1958 y 1969, 
Haensch y Werner 1978, Haensch 1980, Rabanales 1953, Montes Giraldo 1970: 53-55, especialmente, Gútem-
berg Bohórquez 1984, Pottier-Navarro 1992.

3 El subrayado es nuestro en todos los casos de las citas de Vargas Llosa que ofrecemos.



Ana Isabel Navarro Carrasco

218 Revista de Investigación Lingüística, nº 14 (2011); pp 215-245 ISSN: 1139-1146

[rebozado en pan rallado]’ y los ejemplos de carne apanada, mero apanado.
Nosotros lo documentamos en este sentido para el noroeste de Argentina 

(Haensch y Werner 1993b), Chile (Yrarrázaval 1945, Academia chilena 1978, Morales 
Pettorino 1984-1987), Perú (Arona 1938). El informante4 peruano dijo de apanado lo 
siguiente: ‘carne con pan rallado, empanado’.

2. Bolondrón ‘lío, confusión grande’
/R�PHMRU�HV�FRQVHUYDU�OD�FDEH]D�HQ�VX�VLWLR�\�HO�SXOVR�ÀUPH�²PH�GLR�iQL-
mos Javier–. No te asustes y planeemos una buena estrategia para hacer 
frente al bolondrón (Vargas Llosa 1984: 279).

/D�YR]�QR�ÀJXUD�HQ�HO�'5$(�����1RVRWURV�OD�GRFXPHQWDPRV�HQ�3HU~��%HQGH]X�
1977) Nuestro informante peruano dijo que bolondrón es ‘embrollo, algo que se ha 
montado alrededor de una situación’.

3. Buenmosísimo ‘guapísimo’
Le recordé que sólo era mi tía política y ella me contó que en el radiotea-
tro de las tres, un muchacho de San Isidro, buenmosísimo y gran corredor de 
tabla hawaiana, tenía relaciones nada menos que con su hermana, a la que, 
horror de horrores, había dejado embarazada (Vargas Llosa 1984: 112).

El DRAE-01 recoge buenmozo�SDUD�9HQH]XHOD�FRQ�OD�VLJXLHQWH�GHÀQLFLyQ��¶GLFKR�
de un hombre: Apuesto, de buena presencia o bien parecido’.

Nosotros documentamos la voz para Chile (Morales Pettorino 1984-1987), 
Colombia (Flórez 1964), Ecuador (Boyd-Bowman 1994), Perú (nuestro informante 
peruano dijo que buenmozo es ‘guapo’ y buenmosísimo ‘guapísimo’), Venezuela (Tejera 
1983-1994).

���&DÀFKH���D]JR�‘proxeneta’ ‘proxenetismo’
Ahogándose, don Federico Téllez Unzátegui vio armarse este estreme-
cedor reparto: tus hijas, las rameras; tus hijos, los FDÀFKHV, y tu esposa, la 
alcahueta (Vargas Llosa 1984: 180).
La barriada, en efecto, era en ese entonces una Universidad del Delito, 

�� 3UHJXQWDPRV�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�SDODEUDV�D�XQ�LQIRUPDQWH�OODPDGR�/XLV�0HGLQD�9DUJDV�QDFLGR�HQ�
Lima (Perú).
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en sus especialidades más proletarias: robo por efraccion o escalamiento, 
SURVWLWXFLyQ��FKDYHWHUtD��HVWDID�DO�PHQXGHR��WUiÀFR�GH�SLFKLFDWD�\�FDÀFKD]JR 
(Vargas Llosa 1984: 299).

El DRAE-01 trae FDÀFKH�para Chile ‘proxeneta’. Nosotros lo documentamos 
para Argentina (Abad de Santillán 1976), Chile (Academia chilena 1978, Morales 
Pettorino 1984-1987), Perú (Bendezu 1977), Río de la Plata (Guarnieri 1979).

5. Cajoneador ‘tamborilero’
Precisamente, el nacimiento del niño que, años más tarde, llevaría a alturas 
cometeras el vals criollo, la marinera, las polkas, coincidió con el bautizo 
GH�XQD�FRPHWD��ÀHVWD�TXH�FRQJUHJDED�HQ�HO�FDOOHMyQ�GH�6DQWD�$QD�D�ORV�PH-
jores guitarristas, cajoneadores y cantores de barrio (Vargas Llosa 1984: 381).

No es recogido por el DRAE-01. Malaret 1946 registra en Cuba cajonear 
‘tamborilear en un cajón o tambor’ También en Sopena 1982. Nosotros lo 
documentamos para los siguientes países: Argentina (Cáceres Freyre 1961 para la 
provincia de La Rioja [Argentina]; Haensch y Werner 1993b para el noroeste de 
Argentina), Cuba (Ortiz 1974).

6. Calato, -a, -ear ‘desnudo, -a’, ‘desnudar’
El grito lo tomó tan desprevenido que, con el susto, la linterna se le es-
capó de las manos y rodó por el suelo, revelando bultos, fardos, que pa-
recían de algodón, barriles, vigas, y (fugaz, intempestiva, inverosímil) la 
ÀJXUD�GHO�QHJUR� calato y encogido, con las manos tratando de taparse la 
cara, y, sin embargo, mirando por entre los dedos, los ojazos espantados, 
ÀMRV�HQ�OD�OLQWHUQD��FRPR�VL�HO�SHOLJUR�OH�SXGLHUD�YHQLU�VyOR�GH�OD�OX]��9DU-
gas Llosa 1984: 83-84).
Manzanita y el Mocos se hacían los ocupados. Con el rabillo del ojo Li-
tuma veía, a uno, revisando las papeleras de tránsito como si fueran fotos 
de calatas, y, al otro, arreglando, desarreglando y volviendo a arreglar su 
escritorio (Vargas Llosa 1984: 97).
Poniéndose de pie, avanzó hacia Sarita diciendo: “Vamos, vamos, ya te 
estás calateando, mi amor”, y como ella, pese a todo, no le obedeciera, le 
regaló una andanada de puñetazos y patadas, hasta hacerla caer al suelo 
(Vargas Llosa 1984: 130).
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El DRAE-01 para Bolivia y Perú dice de calato, ‘desnudo, en cueros’, pero 
no recoge calatear. Nosotros documentamos calato para los siguientes países: norte 
de Chile (Bahamonde 1978, Morales Pettorino 1984-1987), Perú (Arona 1938, 
Hildebrant 1969: calatearse ‘desnudarse’; calateo ‘acción de desnudarse’; calatería 
‘desnudez’, ‘conjunto de desnudos o semidesnudos’ o ‘pobreza’).

7. Cargamontón ‘protesta unánime’
–Estábamos de acuerdo, usted no puede hacernos esa perrada –decía Ja-
vier.
–No seas tan desgraciado, primo –le cogía el brazo Pascual–. ¿No te das 
cuenta que hemos venido desde Lima?
–Calma, no me hagan cargamontón, se me ocurre una idea, ya está, todo 
UHVXHOWR�²GLMR�DO�ÀQ�HO�DOFDOGH��9DUJDV�/ORVD������������

El DRAE-01 no incluye la voz. Nosotros la documentamos para Perú (Richard 
1997, Bendezu 1977). Nuestro informante peruano dijo que cargamontón es ‘follón. 
No me armen follón’.

8. Cerquillo ¶ÁHTXLOOR·
Para lograr que sus hijas lograran domiciliarse en el cinco por ciento de 
virtuosas, don Federico les había organizado la vida mediante un sistema 
puntilloso: nunca escotes, invierno y verano medias oscuras y blusas y 
chompas de manga larga, jamás pintarse las uñas, los labios, los ojos ni las 
mejillas o peinarse con cerquillo, trenzas, cola de caballo y todo ese gremio 
de anzuelos para pescar al macho (Vargas Llosa 1984: 177).

El DRAE-01 recoge cerquillo SDUD�&XED��(FXDGRU��3HU~�\�8UXJXD\�FRPR�¶ÁHTXLOOR·�
Nosotros documentamos el témino en este sentido para los siguientes países 

americanos: Argentina (Garzón 1910, Abad de Santillán 1976, Haensch y Werner 
1993b), Bolivia (Sanabria Fernández 1965 para la provincia de Vallegrande), Cuba 
(Rodríguez 1958-1959), Méjico (Santamaría 1983, Santamaría 1942). Nuestro 
LQIRUPDQWH�SHUXDQR�GLMR�TXH�HUD�¶ÁHTXLOOR·�

���&KDYHWD���D]R���HUtD���HWHUR ‘navaja’, ‘navajazo’, ‘navajería’, ‘navajero’
La mayoría eran vagos, ladrones, borrachos, pichicateros, macrós y mari-
cas (para no mencionar a las innumerables prostitutas) que con cualquier 
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pretexto se agarraban a chavetazos y, a veces, tiros (Vargas Llosa 1984: 78).
La barriada, en efecto, era en ese entonces una Universidad del Delito, 
en sus especialidades más proletarias: robo por efracción o escalamiento, 
prostitución, chavetería��HVWDID�DO�PHQXGHR��WUiÀFR�GH�SLFKLFDWD�\�FDÀFKD]JR�
(Vargas Llosa 1984: 299).
Antes de que la policía y el ejército invadieran Mendocita, con un cinema-
WRJUiÀFR�GHVSOLHJXH�GH�FDUDELQDV��PiVFDUDV�DQWLJDVHV�\�ED]RRNDV�H�KLFLH-
ran esa redada que tuvo encerrados muchos días a los hombres y mujeres 
del barrio en los cuarteles, no por lo que en realidad eran o habían sido 
(ladrones, chaveteros, meretrices) sino por subversivos y disolventes, y el 
Padre Seferino fuera llevado ante un Tribunal Militar acusado de estable-
cer, al amparo de la sotana, una cabecera de puente para el comunismo 
(fue absuelto gracias a gestiones de su protectora, la millonaria Mayte 
Unzátegui), el experimento de las arcaicas comunas cristianas estaba ya 
condenado (Vargas Llosa 1984: 311).

El DRAE-01 recoge chaveta SDUD�&XED�FRQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�¶FXFKLOOD�SHTXHxD�\�
curva usada por tabaqueros y zapateros’ y chavetear con la misma localización ‘cortar 
algo con chaveta (""cuchilla)’

Santamaría 1942 ofrece chaveta para Méjico y Antillas, así mismo chavetazo ‘golpe 
dado con la chaveta’, y chavetear ‘cortar reiteradamente con la chaveta’. Igualmente, 
Neves 1975. Malaret 1946 ofrece chavetar en Cuba. Sopena 1982 registra chaveta y 
chavetear. Steel 1990 dice que chaveta en Chile y Perú es ‘navaja’. Boyd-Bowman 1994 
ofrece chaveta en este sentido de ‘arma blanca’ para Perú. Richard 1997 recoge chaveta 
como ‘navaja; hoja cortante’ y lo localiza en Perú, Cuba y México. 

Corrales y Corbella 1994 ofrecen para Canarias chaveta ‘cuchilla sin mango, de 
hoja corta y ancha, que usa el tabaquero para cortar la capa y arreglar la perilla del 
FLJDUUR·�\�OR�PLVPR�HQ�&XED��0p[LFR�\�9HQH]XHOD��$ÀUPDQ�WDPELpQ�TXH�HQ�%ROLYLD�
es ‘arma blanca pequeña’.

Nosotros lo documentamos en los siguientes países americanos: Bolivia 
(Fernández Naranjo 1964), Chile (Morales Pettorino 1984-1987), Cuba (Rodríguez 
1958-1959, Ortiz 1974), Méjico (Santamaría 1983). Para Perú, el informante peruano 
dijo que chaveta es ‘navaja’, chavetazos ‘navajazos’, chavetería ‘robo con intimidación, 
con una navaja al cuello o costado’, chaveteros ‘los que cometen las chaveterías, los 
delincuentes’.
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����&KH ‘argentino’
–Parece que el General es un hombre sensible, a pesar de lo que dicen 
–concluyó Genaro-hijo–. De modo que si la cumbre está con nosotros, 
que más da que Pedro se dé gusto contra los ches. ¿No se lo merecen? 
(Vargas Llosa 1984: 203).

La voz en este sentido no es recogida por el DRAE-01. Santamaría 1942 
dice que es ‘nombre despectivo que se da a los argentinos y bolivianos, en Chile’. 
Igualmente, Neves 1975.

Nosotros lo documentamos para Chile (Morales Pettorino 1984-1987: ‘persona 
natural de Argentina’ y Perú (Bendezu 1977). El informante peruano dijo que ches ‘se 
les dice a los argentinos’.

����&KXFKRQDO ‘montón’
–Hay un chuchonal de mujeres tapando la escalera, la puerta y el ascensor 
–me dijo Pascual–. Traté de pedir permiso pero me creyeron un zampón 
(Vargas Llosa 1984: 105).

El DRAE-01 no incluye la voz. Nosotros la hemos documentado en este sentido 
para Perú (Bendezu 1977). El informante peruano dijo que chuchonal es ‘montón’.

����&KXSDU�‘beber alcohol’
–Cuando comas, cuando trabajes, cuando estés en el cine, cuando paletees 
a tu hembra, cuando chupes, en todo los momentos de tu vida, y, si puedes, 
hasta en el féretro: ¡hunde la panza! (Vargas Llosa 1984: 34).

El DRAE-01 recoge chupar SDUD�(O�6DOYDGRU��3DUDJXD\�\�3HU~�FRQ�HO�VLJQLÀFDGR�
de ‘ingerir bebidas alcohólicas’. 

Figura en Santamaría 1942. Neves 1975 para Río de la Plata. También en Sopena 
1982, Arias 1987. Richard 1997 lo localiza en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, México y Uruguay. Además en Saubidet 1952.

Nosotros lo documentamos en los siguientes países americanos: Argentina 
(Segovia 1911, Abad de Santillán 1976, Haensch y Werner 1993b), Bolivia 
(Fernández Naranjo 1964), Chile (Morales Pettorino 1984-1987), Costa Rica (Gagini 
1975), Ecuador (Tobar Donoso 1961), Guatemala (Batres 1892, Armas 1971 ‘beber 
aguardiente’), Honduras (Membreño 1982), Nicaragua (Castellón 1939), Panamá 
(Revilla 1976), Perú (Bendezu 1977). El informante peruano dijo que chupar es ‘beber 
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alcohol, emborracharse’. También en Río de la Plata (Guarnieri 1979), Uruguay 
(Mieres et alii 1966, Haensch y Werner 1993c).

����&KXUUR�‘guapo, atractivo’
Alberto de Quinteros había oído con frecuencia a su hija Charo y a sus 
amigas comparar a Richard con Charlton Heston y sentenciar que todavía 
era más churro, que lo dejaba botado en pinta (Vargas Llosa 1984: 33).

El DRAE-01 no registra la voz en este sentido.
Steel 1990 para Argentina, Bolivia, Chile y Perú indica que es ‘attractive man/

woman; ‘dish’’. Boyd-Bowman 1994 la ofrece para Chile, Argentina, Bolivia, Bogotá. 
Richard 1997 la localiza en Argentina, Colombia y Uruguay, y la documenta con 
Casullo 1992, Gobello 1990, Haensch y Werner 1993a y consultas que él ha realizado.

Nosotros lo documentamos en los siguientes países americanos: Argentina 
(Abad de Santillán 1976, Verdevoye 1992, Haensch y Werner 1993b), Bolivia 
(Fernández Naranjo 1964), Chile (Morales Pettorino 1984-1987, Oroz 1966, 
Rabanales 1958), Colombia (Acuña 1983, Haensch y Werner 1993a), Perú (Bendezu 
1977). El informante peruano dijo que churro es ‘guapo, bonito, simpático’. También 
en Uruguay (Haensch y Werner 1993c).

14. Cobre�¶PRQHGD�GH�SRFR�R�tQÀPR�YDORU·
–Corrompí al portero con unos cobres –me explicó, cuando le pregunté 
por el libraco. ¿De dónde podría sacar los nombres de mis aristócratas? 
Para los otros me bastan las orejas: los plebeyos los recojo del arroyo 
(Vargas Llosa 1984: 157).

El DRAE-01 no recoge la voz en este sentido.
Morínigo 1985 dice que en Argentina, Chile y Méjico como término anticuado 

VLJQLÀFD� ¶PRQHGD� GH� FREUH� GH� XQ� FHQWDYR·�� 6DQWDPDUtD� ����� RIUHFH� OD� PLVPD�
ORFDOL]DFLyQ�\�VLJQLÀFDGR��0DODUHW������LQGLFD�TXH�HQ�&KLOH��0pMLFR��3HU~��8UXJXD\�\�
9HQH]XHOD�HV�¶PRQHGD�GH�FREUH�GH�tQÀPR�YDORU·��1HYHV������GD�OD�PLVPD�GHÀQLFLyQ�
con localización en América Meridional y México. Sopena 1982 dice que es ‘moneda 
GH�XQR�R�GRV�FHQWDYRV·��$ULDV������SDUD�$UJHQWLQD�\�&KLOH�GD�OD�PLVPD�GHÀQLFLyQ��
‘moneda de cobre que vale un centavo’. Boyd-Bowman 1994 ofrece cobre en este 
sentido que estamos viendo para Buenos Aires, México, Perú. Richard 1997 nos dice 
que cobre�HV�¶PRQHGD�GH�SRFR�R�tQÀPR�YDORU·�FRQ�ORFDOL]DFLyQ�HQ�&RVWD�5LFD��3HU~��
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Uruguay, Argentina, México, Venezuela y Chile, y nos ofrece una cita de Vargas Llosa:
Debe haber una timba si tuviera un cobre, un solo puto cobre, podría 
ganar los veinte soles, quizás más (Vargas Llosa 1968: 21).

Como ‘moneda’ lo documentamos para Argentina (Abad de Santillán 1976, 
Verdevoye 1992), Chile (Academia chilena 1978, Morales Pettorino 1984-1987, Kany 
1962, Medina 1925, Román 1901-1908, Alonso 1958), Colombia (Montes et alii 
1966), Méjico. Santamaría 1983 cita a Sandoval 1941-1942 para Guatemala), Perú 
(Bendezu 1977, Pulgar 1967). El informante limeño dijo que cobre es ‘moneda’.

15. Costeante ‘gracioso, chistoso’
–Pero lo costeante es que se ahogara el teniente Concha, que es de otro 
radioteatro, y que ya se había muerto en el incendio del Callao, hace tres 
días –volvió a intervenir, muerta de risa, la muchacha; había dejado la 
máquina–. Esos radioteatros se han vuelto un puro chiste, ¿no les parece? 
(Vargas Llosa 1984: 329).

El DRAE-01 no incluye la voz.
Malaret 1946 dice que costeante para Perú es ‘lo que inspira risa, buen humor; lo 

gracioso, lo festivo’y Neves 1975 ‘gracioso, festivo’.
Nosotros lo documentamos para Perú (Hildebrant 1969). El informante 

peruano dijo que lo costeante es ‘lo chistoso. Es más chistoso, simpático, que burlón’.

16. Crudo ‘saco’
Federico ensanchó su empresa, entrenando al idiota del pueblo, un joro-
bado de ojos estrábicos que vivía donde las Siervas de San José, para que, 
a cambio del sustento, recogiera en un crudo los rastros de los supliciados y 
fuera a quemarlos detrás del Coliseo Abad o a ofrecerlos como festín a los 
perros, gatos, chachos y buitres de Tingo María (Vargas Llosa 1984: 173).

El DRAE-01 no registra la voz en esa acepción.
Figura en Morínigo 1985 para Azuay (Ecuador), Santamaría 1942, Malaret 1946 

para Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, Neves 1975, 
Sopena 1982, Arias 1987, Steel 1990 para Perú, Boyd-Bowman 1994 para Bolivia.

(VWDPRV� DQWH� XQ� GHVOL]DPLHQWR� GH� VLJQLÀFDGR�� crudo ‘tela burda’>‘saco’. 
Nosotros hemos documentado la voz para los siguientes países: Argentina (Segovia 
1911), Chile (Morales Pettorino 1984-1987), Méjico (García Icazbalceta 1905, 
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Santamaría 1983), Perú (el informante peruano dijo que crudo es ‘saco’), Venezuela 
(Alvarado 1953-1955).

17. Cutato ‘individuo de color. Zambo’
Pero esta vez, se confesó a sí mismo, su premura no se debía tanto al can-
sancio de la noche y la caminata como a las ganas de ver otra vez al negro. 
“Parece que creyeras que todo ha sido un sueño y que el cutato no existe, 
Lituma” (Vargas Llosa 1984: 93).

El DRAE-01 no incluye la voz. Nosotros la documentamos para Perú (Bendezu 
1977). El informante peruano nos dijo que cutato es ‘negro o zambo (muy negro)’ y 
‘negro cholo’.

18. Escobilla de dientes ‘cepillo de dientes’
Ella había metido en una bolsa un camisón de dormir y una muda de 
ropa interior; yo llevaba, en los bolsillos, mi escobilla de dientes, un peine y 
una maquinilla de afeitar (que, la verdad, aún no me servía de gran cosa) 
(Vargas Llosa 1984: 359).

El DRAE-01 no recoge el término.
Nosotros lo documentamos para Perú (Arona 1938, Richard 1997) y Catamarca 

[Argentina] (Lafone Quevedo 1927).

19. festejo ‘cierto baile negroide de la costa peruana’
Aunque sabía que nunca podría sacarla del convento y hacerla suya, Cri-
santo Maravillas se sentía feliz viendo a su musa unas horas por semana. 
De esos breves encuentros salía robustecida su inspiración y así surgían 
las mozamalas, los yaravíes, los festejos y las resbalosas (Vargas Llosa 1984: 
391).

El DRAE-01 no registra la voz. Nosotros la documentamos para Perú (Bendezu 
1977). El informante peruano dijo que festejo es ‘música y baile típicos de la costa’ y 
TXH�WDPELpQ�VLJQLÀFD�¶ÀHVWD·�

20. flojonazo ¶PX\�ÁRMR�X�KROJD]iQ·
–Basta de soguita, ÁRMRQD]RV –Coco, aunque estaba levantando pesas con 
Perico y el Negro Humilla, no los perdía de vista y les llevaba el tiempo–. 
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Tres series de sit ups. Sobre el pucho, fósiles (Vargas Llosa 1984: 35).
El DRAE-01 no recoge el término. Nosotros lo documentamos para los 

siguientes países: Argentina (Abad de Santillán 1976), Bolivia (Fernández Naranjo 
1964), Chile (Academia chilena 1978, Morales Pettorino 1984-1987), Méjico 
(Santamaría 1983). El informante peruano dijo que ÁRMRQD]R es ‘perezoso’.

21. Lagua ‘sopa espesa de harina de maíz’
Fuimos caminando con él, casi sin darnos cuenta, hacia el jirón Quilca, y 
en el trayecto Pedro Camacho y la tía Julia mantuvieron una conversación 
SDWULyWLFD�GH�OD�TXH�TXHGp�H[FOXLGR��HQ�OD�TXH�GHVÀODURQ�ODV�PLQDV�GH�3R-
tosí y la cerveza Taquiña, esa sopa de choclo que llaman lagua, el mote con 
queso fresco, el clima de Cochabamba, la belleza de las cruceñas y otros 
orgullos bolivianos (Vargas Llosa 1984: 160).

El DRAE-01 trae lagua para Bolivia como ‘sopa espesa hecha con harina 
de maíz, trigo u otro cereal’. En este sentido el Diccionario Manual de la Academia 
española y Alvar Ezquerra 1997a. También Morínigo 1985, Santamaría 1942, Malaret 
1946, Neves 1975, Sopena 1982, Arias 1987, Boyd-Bowman 1994.

Nosotros lo documentamos en los siguientes países: Bolivia (Fernández 
Naranjo 1964, Sanabria Fernández 1965) y para Perú (Pulgar 1967). El informante 
peruano nos explicó que lagua es ‘puré de maíz. Es como una sopa, como aquí la 
sopa de crema de espárragos. Es una sopa espesa de maíz. Comida típica de la sierra’.

22. Lavador ‘palangana, jofaina’
Sus instrumentos de trabajo eran: un tablón, una puerta, un lavador lleno 
de agua, un silbato, un pliego de papel platino, un ventilador y otras cosas 
de esa misma apariencia doméstica (Vargas Llosa 1984: 123).

El DRAE-01 no incluye la voz en este sentido. El Diccionario Manual de la 
Academia Española 1989 registra lavador en Argentina y Paraguay. Morínigo 1985 da 
la misma localización. Malaret 1946 y Arias 1987 para Guatemala ‘lavabo’. Sopena 
1982 dice, igualmente, ‘lavabo’.

Nosotros lo documentamos para Argentina (Cáceres Freyre 1961), Guatemala 
(Batres 1892) y Perú. El informante peruano se explicó de la siguiente manera: ‘como 
un barreño. Son como de aluminio y están forrados de porcelana. También pueden 
ser de madera’.
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23. Llorarle a uno una cosa ‘sentarle muy mal una cosa’
–Bueno, no lo hubiera dicho con esa crudeza –aspiraba y expulsaba el aire 
el doctor Quinteros, abriendo y cerrando los brazos–. Pero, la verdad, pa-
rece algo caído del nido. Con cualquier otra sería perfecto, pero a Elianita, 
tan linda, tan viva, el pobre le llora. –Se sintió incómodo con su propia 
franqueza–. Oye, no lo tomes a mal, sobrino (Vargas Llosa 1984: 36).

El DRAE-01 no recoge la expresión.
Malaret 1946 lo localiza en Argentina, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
Nosotros lo documentamos en Argentina (Abad de Santillán 1976, Verdevoye 

1992) y para Perú según nuestro ejemplo: de llorarle a uno la ropa, se ha pasado a llorarle 
a una chica el novio, tal y como vemos en el texto, es decir, ‘sentarle mal a una chica el 
novio’.

24. Locumbeta ‘demente, enajenado mental’
Yo no creo que sea tacaño –le defendió el Gran Pablito–. Sólo un poco 
locumbeta, y, además, un tipo sin suerte (Vargas Llosa 1984: 446).

/D�YR]�QR�ÀJXUD�HQ�HO�'5$(�����
El Diccionario Manual de la Academia Española 1989 lo localiza en Perú. 

Igualmente, Morínigo 1985, Santamaría 1942, Neves 1975.
Nosotros lo documentamos para Perú (Bendezu 1977). El informante peruano 

nos dijo que locumbeta es ‘tonto, mejor que loco’.

����/RQFKH ‘merienda, refacción, colación, ambigú, refrigerio, etc., según los 
casos’, ‘piscolabis’

Era un día gris y húmedo; entre la neblina las gentes se movían como 
peces en aguas sucias y Lituma pasito a paso, pensando, se fue a tomar 
lonche donde la señora Gualberta: dos panes con queso fresco y un café 
(Vargas Llosa 1984: 95).

La voz no es registrada por el DRAE-01.
Es recogida por Morínigo 1985 para Cuba, México y Venezuela También en 

Santamaría 1942, Neves 1975, Sopena 1982, Boyd-Bowman 1994, para México por 
Alfaro 1950. Además en Sala et alii 1982 y Peyton y Rojas Carrasco 1944.

Nosotros la documentamos para los siguientes países americanos: Argentina 
(Garzón 1910, Segovia 1911), Chile (Rodríguez 1875 y Román 1901-1908), Colombia 
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(Tobón Betancourt 1947, Haensch y Werner 1993a), Costa Rica (Gagini 1975), Cuba 
(Rodríguez 1958-1959), Ecuador (Cevallos 1880 y Tobar 1961), Guatemala (Batres 
1892, Armas 1971), Méjico (Santamaría 1983), Nicaragua (Castellón 1939), Perú 
(Arona 1938). El informante peruano dijo que lonche es ‘merienda’.

26. Metete ‘entrometido’
¿Acaso nuestros parientes no eran tan metetes que el día que ella salía con 
un muchacho distinto diez tíos, ocho tías y cinco primas llamaban a su 
mamá para contárselo? (Vargas Llosa 1984: 204).

El DRAE-01 recoge metete para Chile y Perú en este sentido de ‘entremetido’.
Morínigo 1985, Malaret 1946 y Neves 1975 lo traen para América Central, 

Chile y Perú; Santamaría 1942 para Centro y Sur América. Arias 1987 para Chile y 
Guatemala; Steel 1990 para CentroAmérica, Chile, Perú; Boyd-Bowman 1994 para 
Chile y Bolivia.

Nosotros lo documentamos para Argentina (Haensch y Werner 1993b), Bolivia 
(Fernández Naranjo 1964 y Sanabria Fernández 1965), Chile (Yrarrázaval 1945), 
Costa Rica (Gagini 1975), Guatemala (Batres 1892, Armas 1971), Perú (Bendezu 
1977, Pulgar 1967).

����0LpFKLFD�‘eufemismo de mierda’
–He dicho manos a la cabeza, miéchica –gritó el sargento, dando un paso 
hacia el hombre. éste no obedeció, no se movió (Vargas Llosa 1984: 84).

(O�'5$(����ORFDOL]D�OD�YR]�HQ�&KLOH�FRQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�¶PLHUGD·��,JXDOPHQWH��
Moliner 1998. Santamaría 1942 y Boyd-Bowman 1994 para Chile. Sopena 1982 y 
Steel 1990 sin localización.

Nosotros lo documentamos para Chile (Morales Pettorino 1984-1987, 
Rabanales 1953 y 1958 y Román 1901-1908). También para Perú según nuestro 
ejemplo. El informante peruano dijo que miéchica es una interjección.

28. Mozamala ‘baile popular’
Aunque sabía que nunca podría sacarla del convento y hacerla suya, Crisan-
to Maravillas se sentía feliz viendo a su musa unas horas por semana. De 
esos breves encuentros salía robustecida su inspiración y así surgían las mo-
zamalas, los yaravíes, los festejos y las resbalosas (Vargas Llosa 1984: 391).
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El DRAE-01 no recoge el término.
Malaret 1946 lo da para Perú, igualmente Neves 1975 y Richard 1997.
El informante peruano nos dio la siguiente explicación de mozamala: ‘tipo de 

música y baile de la costa centro-sur de Perú’.

29. Mulita ‘copa muy pequeña para tomar aguardiente’
Nos recibió en una salita desvencijada y grasienta, nos convidó unas ga-
lletas de agua con trocitos de queso fresco y una parca mulita de pisco 
(Vargas Llosa 1984: 69).

El DRAE-01 no incluye la voz.
5LFKDUG������OD�GHÀQH�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��¶FRSD�PX\�SHTXHxD�SDUD�WRPDU�

aguardiente (Perú)’ e incluye citas de Vargas Llosa.
El informante peruano dijo que una mulita es ‘una copita’.

30. ñusta ‘princesa de los antiguos peruanos que tenía la sangre real de los 
incas’

Estimulados por esta gloriosa velada, en la que también zapatearon unas 
ñustas, los Bergua decidieron vender todo lo que tenían y mudarse a Lima 
para que su hija llegara a ser concertista (Vargas Llosa 1984: 253).

El DRAE-01 no registra la voz.
El término es recogido por Santamaría 1942, Sopena 1982, Friederici 1960, 

Alvar Ezquerra 1997b y para Perú la traen Morínigo 1985, Malaret 1946, Neves 1975; 
para el Ecuador Boyd-Bowman 1994. 

Nosotros lo documentamos para los siguientes países: Argentina (Abad de 
Santillán 1976), Chile (Morales Pettorino 1984-1987). El informante peruano se 
expresó respecto a ñusta de la siguiente manera: ‘una bailarina, una chica bailarina, 
chica típicamente vestida como inca; bailarina folklórica’.

31. Paletear ‘manosear delicadamente el galán a la enamorada o querida’
–Cuando comas, cuando trabajes, cuando estés en el cine, cuando paletees 
a tu hembra, cuando chupes, en todos los momentos de tu vida, y, si pue-
des, hasta en el féretro: ¡hunde la panza! (Vargas Llosa 1984: 34).

(O�'5$(����QR�LQFOX\H�OD�YR]�FRQ�HVWH�VLJQLÀFDGR�
Nosotros documentamos el término para Perú (Bendezu 1977). El informante 
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peruano dice que paletear a una mujer es ‘meterle mano, pero no hacer el amor; tocarle 
(a una mujer)’.

32. Peladingo ‘criatura recién nacida’
–Pasó algo rarísimo: la chica tuvo al peladingo, se murió en el parto y lo en-
terraron con todas las de ley. ¿Cómo te explicas que en el capítulo de esta 
tarde aparezcan bautizándolo en la Catedral? (Vargas Llosa 1984: 242).

El DRAE-01 no registra el término.
5LFKDUG������VH�UHÀHUH�D�pO�FRPR�¶GHVQXGR·�FRQ�ORFDOL]DFLyQ�HQ�3HU~�
El informante peruano dijo que peladingo es ‘criatura recién nacida’.

33. Picarón ‘especie de buñuelo en forma de rosca, hecho con harina, levadura 
y zapallo, que se fríe en aceite y se suele servir en un baño de almíbar de chancacal 
previamente calentado’

(VWDED�HQ�HVWDV�UHÁH[LRQHV�FXDQGR�HQWUy�*HQDUR�KLMR�D� LQYLWDUPH�D�DO-
morzar. Me llevó a Magdalena, a un jardín criollo, me impuso un arroz 
con pato y unos picarones con miel, y a la hora del café me pasó la factura 
(Vargas Llosa 1984: 154).

El DRAE-01 recoge la voz con la siguiente explicación: ‘masa de harina, 
huevos, leche, agua de anís y azúcar, a la que se incorpora camote o zapallo, que se 
fríe en forma de aros y se sirve con almíbar solo o de higos’ con localización en Perú.

Como ‘especie de buñuelo’ es recogido por Morínigo 1985, Santamaría 1942 
y Malaret para Chile, México y Perú. Sin localización por Sopena 1982 y para Chile 
según Boyd-Bowman 1994.

Nosotros lo documentamos para Chile (Academia chilena 1978, también lo dan 
para México y Perú; Morales Pettorino 1984-1987, Echeverría 1900, Medina 1925, 
1927 y 1928, Ortúzar 1893, Rodríguez 1875, Román 1901-1908 e Yrarrázaval 1945). 
Para Perú el informante peruano dijo lo siguiente de picarón: ‘como un postre, plato 
peruano hecho con harina, camote (= patata dulce) o yuca. Como una especie de 
rosca de color amarillo’.

����3LFKLFDWD���HUR�‘cocaína’, ‘cocainómano, drogadicto’
La barriada, en efecto, era en ese entonces una Universidad del Delito, 
en sus especialidades más proletarias: robo por efracción o escalamiento, 
SURVWLWXFLyQ��FKDYHWHUtD��HVWDID�DO�PHQXGHR��WUiÀFR�GH�pichicata�\�FDÀFKD]-
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go (Vargas Llosa 1984: 299).
La mayoría eran vagos, ladrones, borrachos, pichicateros, macrós y maricas 
(para no mencionar a las innumerables prostitutas) que con cualquier pre-
texto se agarraban a chavetazos y, a veces, tiros (Vargas Llosa 1984: 78).

El DRAE-01 no recoge la voz en este sentido.
Boyd-Bowman 1994 incluye pichicata como ‘droga’ para Argentina, Bolivia y 

Uruguay, y pichicatero ‘drogadicto’ para Argentina y Bolivia. Sala et alii 1982 para Río 
de la Plata dice que pichicata es ‘sustancia narcótica’, pichicatarse ‘doparse’ y pichicatero 
¶FRFDLQyPDQR��PRUÀQyPDQR��HO�TXH�KD�DGTXLULGR�HO�YLFLR�GH�ORV�HVWXSHIDFLHQWHV·�

Como ‘droga, estupefaciente’ lo documentamos para Argentina (Abad de 
Santillán 1976, Verdevoye 1992, Haensch y Werner 1993b), Bolivia (Fernández 
Naranjo 1964), Chile (Academia chilena 1978, Morales Pettorino 1984-1987), Perú 
(Bendezu 1977), Río de la Plata (Guarnieri 1979), Uruguay (Haensch y Werner 1993c).

35. Piscosauer ‘bebida que se prepara con pisco, azúcar, limón y, ocasionalmente, 
clara de huevo’

0R]RV� GH� FKDTXHWLOOD� EODQFD� \�PXFKDFKDV� GH� FRÀD� \� GHODQWDO� UHFLEtDQ�
a los invitados abrumándolos desde la misma puerta de calle con pisco-
sauers, algarrobinas, vodkas con maracuyá, vasos de whisky, gin o copas de 
champaña, y palitos de queso, papitas con ají, guindas rellenas de tocino, 
camarones arrebosados, volovanes y todos los bocaditos concebidos por 
la inventiva limeña para abrir el apetito (Vargas Llosa 1984: 41-42).

El DRAE-01 no registra el término.
Steel 1990 dice, s. v. pisco, que pisco saur es ‘cóctel’.
Nosotros documentamos la voz para Argentina (Haensch y Werner 1993b, s. v. 

pisco, pisco sour), Chile (Valencia 1977, s. v. pisco, piscosour; Morales Pettorino 1984-1987 
s. v. pisco sour), Perú (Hildebrant 1969, s. v. pisco, pisco-sour [pronunciado a la inglesa 
piscosáuer]. El informante peruano dijo que pisco es ‘licor de uva’ y piscosauer ‘como 
un cubata, preparado con azúcar, limón, hielo, huevos. Bebida típica del Perú muy 
agradable’.

����3LVKWDFR�‘delincuente serrano’, ‘degollador o despescuezador que asola aldeas 
serranas’

Toda esa semana había estado tratando de escribir un cuento, basado en 
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una historia que conocía por mi tío Pedro, quien era médico en una ha-
cienda de Ancash. Un campesino asustó a otro, una noche, disfrazándose 
de “pishtaco” (diablo) (Vargas Llosa 1984: 58).

La voz no consta en el DRAE-01. Es recogida para Perú por Malaret 1946, 
Neves 1975. Sin localización por Sopena 1982.

Nosotros la documentamos para Perú (Bendezu 1977). El informante peruano 
a propósito de pishtaco se expresó en los siguientes términos: ‘asaltador de caminos, 
matagentes para sacarle la grasa humana. Asesino. No tiene nada de mítico. No existe 
en ninguna narración del Perú como ser mítico. Es la denominación de un personaje 
TXH�TXLWDUtD�OD�JUDVD�KXPDQD�SDUD�RWURV�ÀQHV·�

37. Pocotón ‘montón’
El hombre del Chirimoyo era físicamente menos potente que el ex-guadia 
civil pero lo superaba en tretas. De arranque le echó un pocotón de polvo 
de ají en los ojos (Vargas Llosa 1984: 301).

El DRAE-01 recoge pocotón SDUD� 9HQH]XHOD� FRQ� HO� VLJQLÀFDGR� GH� ¶FDQWLGDG�
grande de algo’.

Malaret 1946 trae la voz para Colombia, Panamá, Perú y Puerto Rico; Neves 
1975 dice que en Colombia, Panamá y Puerto Rico es ‘cantidad entre mediana y 
JUDQGH�GH�XQD�FRVD·��7DPELpQ�ÀJXUD� HQ�6RSHQD������\�%R\G�%RZPDQ������SDUD�
Colombia.

Nosotros lo hemos documentado para los siguientes países: Colombia (Haensch 
y Werner 1993a, Acuña 1983), Panamá (Revilla 1976), Perú: el informante peruano 
dijo que pocotón es ‘montón’.

38. Porro ‘baile de origen negro, inicialmente colectivo, que se efectúa por 
parejas sin más coreografía que una danza con pasos hacia adelante y hacia atrás, al 
son de los tambores aporreados con un palmoteo monorrítmico’

cómo bailar los bailes de moda: la rumba, la huaracha, el porro y el mambo 
(Vargas Llosa 1984: 303).

La voz no es recogida en este sentido por el DRAE-01.
Figura para Colombia en Morínigo 1985, Malaret 1946, Neves 1975, Boyd-

Bowman 1994. También, sin localización, en Sopena 1982.
Nosotros documentamos el término para Colombia (Tobón Betancourt 1947, 
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Padre Revollo 1942, Montes et alii 1986, Haensch y Werner 1993a), Perú: el informante 
peruano dijo que porro es ‘baile colombiano. Muy movidito y, a veces, pegadito’.

Parece ser que se trata de un baile colombiano que también se conoce en Perú.

39. Primus ‘calentador de querosene’
El violador, aparentando el aire más inofensivo del mundo, alegó que su 
primus se había quedado sin combustible: ya era tarde para ir a comprarlo y 
venía a que le prestaran un conchito de kerosene para preparar su comida 
(prometía devolverlo mañana) (Vargas Llosa 1984: 129).

El DRAE-01 incluye primus con la explicación siguiente: ‘aparato portátil para 
cocinar, que funciona con gas de queroseno y se apoya en tres patas que se prolongan 
hacia arriba y soportan una rejilla sobre la que se coloca el recipiente’ con localización 
en Perú y Uruguay.

Boyd-Bowman 1994 ofrece primus con este sentido para Argentina y Uruguay.
Nosotros documentamos la voz para los siguientes países americanos: 

Argentina (Abad de Santillán 1976), Perú: el informante peruano dijo que primus es 
‘una cocina de querosene’, Río de la Plata (Guarnieri 1979), Uruguay (Mieres et alii 
1966, Haensch y Werner 1993c).

40. Resbalosa ‘baile popular antiguo, similar a la zamacueca’
Aunque sabía que nunca podría sacarla del convento y hacerla suya, Cri-
santo Maravillas se sentía feliz viendo a su musa unas horas por semana. 
De esos breves encuentros salía robustecida su inspiración y así surgían 
las mozamalas, los yaravíes, los festejos y las resbalosas (Vargas Llosa 1984: 
391).

(O�'5$(����QR�WUDH�HO�WpUPLQR�FRQ�HVWH�VLJQLÀFDGR��(O�Diccionario Manual de la 
Academia Española 1989 indica que refalosa es ‘baile popular argentino’. 

Para Chile y Perú es recogido por 0RUtQLJR�������0DODUHW�������7DPELpQ�ÀJXUD�
en Santamaría 1942, Neves 1975, Sopena 1982, Boyd-Bowman 1994, Saubidet 1952. 
Richard 1997 lo localiza en Perú, Chile y Argentina.

Nosotros lo documentamos para Argentina (Segovia 1911, Abad de Santillán 
1976, Verdevoye 1992, Haensch y Werner 1993b), Chile (Morales Pettorino 1984-
1987), Perú: el informante peruano nos dio la siguiente explicación de resbalosa: 
‘música peruana que acompaña a las marineras. Las marineras son música peruana. 
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La resbalosa es como una segunda música a continuación de las marineras’.

41. Sapolio ‘jabón o detergente para lavar la ropa’
Mientras comíamos, estuvo conversador y galante, y condescendió a tra-
tar temas como la receta de la crema volteada (que le pidió la tía Julia) y el 
sapolio más económico para la ropa blanca (Vargas Llosa 1984: 162).

La voz no aparece en el DRAE-01.
(Q�HVWH�VHQWLGR�ÀJXUD�HQ�0RUtQLJR������SDUD�$UJHQWLQD�\�&KLOH��7DPELpQ�HQ�

Santamaría 1942.
Nosotros lo documentamos para Argentina (Segovia 1911), Chile (Morales 

Pettorino 1984-1987, Medina 1925, 1927, 1928 y Román 1901-1908), Perú: el 
informante peruano nos explicó que sapolio es ‘cosa para lavar la ropa’.

42. Sarita ‘sombrero de paja, de ala y copa planas’
Y estaba allí también, de punta en blanco, un clavel rojo en el ojal y una sa-
rita�ÁDPDQWH��HO�QHJUR�PiV�SRSXODU�GH�/LPD��DTXHO�TXH�KDELHQGR�FUX]DGR�
el Océano como polizonte en la barriga de un ¿avión?, había rehecho aquí 
su vida (¿dedicado al cívico pasatiempo de matar ratones mediante vene-
nos típicos de su tribu, con lo que se hizo rico?) (Vargas Llosa 1984: 398).

No es registrado por el DRAE-01.
Malaret 1946 lo trae para Perú. Sopena 1982 sin localización.
Para Perú, el informante peruano dijo que sarita es ‘sombrero de paja’.

43. Soñado ‘estar sin conocimiento’
Acezante, sudoroso, funcional, el custodio del orden, mirando a la niña le 
preguntó: “¿Está soñada o ya muerta?” (Vargas Llosa 1984: 212).

No aparece en el DRAE-01
Morínigo 1985 y Malaret 1946 lo localizan en Ecuador.
Para Perú, el informante peruano dijo que soñada es ‘media desmayada’.

44. Teteras ‘mamas, tetas, pechos maternos, senos’
Una morena que está requetebién. Veinte años más joven que quien le 
habla. Unas teteras donde no entran balas. Tal cual se la pinto, don Mario 
(Vargas Llosa 1984: 435).
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No está incluido en el DRAE-01.
Nosotros lo documentamos para Perú (Bendezu 1977). El informante peruano 

dijo que teteras son ‘pechos femeninos’.

45. Tutuma ‘cabeza’
Lituma pensó: “Ahora ya sabes por qué no se te iba de la tutuma la cara del 
negro” (Vargas Llosa 1984: 98).

El DRAE-01 no recoge el término en este sentido. El Diccionario Manual de la 
Academia Española 1989 ofrece tutuma para América como ‘totuma’, y éste último 
para Perú y Venezuela como ‘cholla, cabeza’.

Igualmente aparece en Morínigo 1985. También en Santamaría 1942, Malaret 
1946, Neves 1975, Sopena 1982, Steel 1990, Sala et alii 1977, Buesa y Enguita 1992.

Nosotros lo documentamos para Chile (Morales Pettorino 1984-1987), 
Colombia (Flórez 1969, Haensch y Werner 1993a), Nicaragua (Valle 1948), Perú 
(Arona 1938, Bendezu 1977, Hildebrant 1969, Pulgar 1967), el informante peruano 
dijo que tutuma es ‘cabeza’.

RELACIóN DE TéRMINOS qUE NO fIGURAN EN EL DRAE-01
bolondrón ‘lío’ para Perú.
cajoneador ‘tamborilero’ para Argentina, Cuba y Perú.
cargamontón ‘protesta unánime’ para Perú.
FKH�‘argentino’ para Chile y Perú.
FKXFKRQDO�‘montón’ para Perú.
FKXUUR�‘guapo, atractivo’ para Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay.
cobre ¶PRQHGD�GH�SRFR�R� tQÀPR�YDORU·�SDUD�$UJHQWLQD��&KLOH��&RORPELD��0pMLFR��

Perú.
costeante ‘gracioso, chistoso’ para Perú. 
crudo ‘saco’ para Argentina, Chile, Méjico, Perú, Venezuela.
cutato ‘individuo de color. Zambo’ para Perú.
escobilla de dientes ‘cepillo de dientes’ para Perú y Catamarca (Argentina).
festejo ‘cierto baile negroide de la costa peruana’ para Perú.
ÁRMRQD]R�¶PX\�ÁRMR�X�KROJD]iQ·�SDUD�$UJHQWLQD��%ROLYLD��&KLOH��0pMLFR��3HU~�
lavador ‘palangana, jofaina’ para Argentina y Perú.
llorarle a uno una cosa ‘sentarle muy mal una cosa’ para Argentina y Perú.
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locumbeta ‘demente, enajenado mental’ para Perú.
ORQFKH�‘merienda, refacción, colación, ambigú, refrigerio, etc.; según los casos’ para 

Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Méjico, Nicaragua, Perú.
mozamala ‘baile popular’ para Perú.
mulita ‘copa muy pequeña para tomar aguardiente’ para Perú.
ñusta ‘princesa de los antiguos peruanos que tenía la sangre real de los incas’ para 

Argentina, Chile y Perú. 
paletear ‘manosear delicadamente el galán a la enamorada o querida’ para Perú.
peladingo ‘criatura recién nacida’ para Perú.
SLFKLFDWD�¶cocaína’, SLFKLFDWHUR� ‘cocainómano, drogadicto’. Hemos documentado 

estas formas referidas a la cocaína u otro tipo de drogas para Argentina, Bolivia, 
Chile, Perú, Río de la Plata, Uruguay.

piscosauer ‘bebida que se prepara con pisco, azúcar, limón y, ocasionalmente, clara 
de huevo’ para Argentina, Chile, Perú.

SLVKWDFR� ‘delincuente serrano’, ‘degollador o despescuezador que asola aldeas 
serranas’ para Perú.

porro ‘baile de origen negro, inicialmente colectivo, que se efectúa por parejas sin 
más coreografía que una danza con pasos hacia adelante y hacia atrás, al son 
de los tambores aporreados con un palmoteo monorrítmico’ para Colombia y 
Perú.

resbalosa ‘baile popular antiguo, similar a la zamacueca’ para Argentina y Chile. El 
LQIRUPDQWH�SHUXDQR�GLMR�TXH�HUD�¶XQ�WLSR�GH�P~VLFD·�\�HQ�HO�WH[WR�VH�UHÀHUH�D�OD�
música que origina el baile.

sapolio ‘jabón detergente para lavar la ropa’ para Argentina, Chile, Perú.
sarita ‘sombrero de paja, de ala y copa planas’ para Perú.
(estar) soñado ‘(estar) sin conocimiento’ para Perú. 
teteras ‘mamas, tetas, pechos maternos, senos’ para Perú.
tutuma ‘cabeza’ para Chile, Colombia, Nicaragua, Perú.
zampado ‘borracho, ebrio’ para Perú.

RELACIóN DE TéRMINOS EN LOS qUE EL DRAE-01 DEBERíA 
AMPLIAR LA LOCALIzACIóN.
apanado ‘empanado’ para Argentina, Chile y Perú.
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buenmozo ‘guapo’ (en el texto buenmosísimo ‘guapísimo’) para Chile, Colombia, 
Perú y Venezuela.

FDÀFKH�‘proxeneta’ y FDÀFKD]JR�‘proxenetismo’ para Argentina, Chile, Perú, 
Río de la Plata.

calato ‘desnudo’ para Chile y Perú.
cerquillo ¶ÁHTXLOOR·�SDUD�$UJHQWLQD��%ROLYLD��&XED��0pMLFR��3HU~�
FKDYHWD�‘navaja’, FKDYHWD]R�‘navajazo’, FKDYHWHUtD�‘navajería’, FKDYHWHUR�‘navajero’. 

Nosotros hemos documetado chaveta en este sentido de ‘arma blanca’ para 
Bolivia, Chile, Cuba, Méjico, Perú.

FKXSDU� ‘beber alcohol’ para Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Río de la Plata, Uruguay.

lagua ‘sopa espesa de harina de maíz’ para Bolivia y Perú.
metete ‘entremetido’ para Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú.
PLpFKLFD�‘eufemismo de mierda’ para Chile y Perú.
picarón ‘especie de buñuelo en forma de rosca, hecho con harina, levadura y zapallo, 

que se fríe en aceite y se suele servir en un baño de almíbar de chancacal 
previamente calentado’ para Chile y Perú.

pocotón ‘montón’ para Colombia, Panamá, Perú.
primus ‘calentador de querosene’ para Argentina, Perú, Río de la Plata, Uruguay.
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