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CESAR OUDIN LECTOR DE ESPINEL:

UN FRAGMENTO DEL MARCOS DE OBREGÔN, FUENTE DEL THRESOR

Francisco Marcos Alvarez
Université de Genève

Cuando el benemérito padre Terreros, en la redacciôn de su Diccio-
nario castellano con las voces de ciencias y artes (Madrid, 1786), llega
a la altura del lema curiana no halla en sus cédulas sino muy escasos da-
tos tornados de los repertorios léxicos que le sirven de fuente. Y con
esos materiales escribe lo siguiente1:

«CURIANA, insecto parecido al grillo, V. El Dice. Cast, y Larr.
Sejourn. lo toma mal por el grillo mismo.

CURIANAS, briznas, hastillitas, y pequenos pedazos de made-
ra, de sarmientos, o de cosa semejante, que quedan de una poda, &c.
Fr. Broutilles. Lat.Virgulta.

It. Frasche, V. Oud. Dice. ».

Como vemos, el articulo se divide en dos acepciones semânticamen-
te tan alejadas que suscitan la duda en el lector: «mo estaremos ante una
misteriosa homonimia mas bien que ante una evolueiön diferenciadora
del significado? Un anâlisis separado de cada aeepeiön se impone. Des-
taca en la primera lo imperfecto de la definition y la poca pertinencia en
su remisiön a la realidad extralingiilstica. Terreros es en este punto deu-
dor a ciegas de lo que él llama Dice. Cast., y nosotros comünmente Dic-
cionario de Autoridades, el primero de la Real Academia Espanola. Se

lee en el tomo II de éste (pâg. 708) en la voz curiana: «Insecto muy
parecido al grillo, assi en tamâno, como en la figura; aunque tiene el color
mas negro. Criase en lugares hùmedos y corre mucho, por cuya razön le
llaman otros Corredéra». Y se autoriza el vocablo (ya que no la definicion)

con una cita de Vicente Espinel en su Marcos de Obregon, de la

que habremos de ocuparnos mâs tarde. La proclamada semejanza de una
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curiana con un grillo harfa rechinar los dientes de un entomölogo princi-
piante, y nos hace pensar que el «padre de la lengua» redactor del arti'cu-
lo2 no habi'a visto el grillo, o la curiana, o ninguno de los dos, o no pose-
la como propio el signo, es decir que el lexema curiana, palabra
andaluza, surena, no formaba parte de su léxico personal, ni era dato de

su experiencia linginstica. En parecida situation hubo de hallarse el vas-
co padre Terreros. Si el académico de la Espanola no logrö hallar e in-
cluir el équivalente latino de la voz castellana, rompiendo as! la planta
del Diccionario de Autoridades, tampoco Terreros inserta las correspon-
dencias en francés, latin e italiano, quebrantando de este modo la
conception cuadrilingiie de su diccionario, firmemente establecida en el
prölogo, y desviândose del esquema metodolögico de los articulos alli
mismo expuesto3. Los otros dos diccionarios, Larramendi y Séjournant,
citados como referencia por el jesuita en la primera acepciön de curiana,
son tan dependientes como él del Diccionario de la Academia, y como
él parecen manejar una pura entidad de diccionario, sin ningün apoyo
real. Larramendi define asi: «insecto parecido al grillo, que corre mu-
cho, cocharincâ. Lat. Insectum grillo simile»4 El lexema vasco cocha-
rincâ no es recogido por Azkue5, aunque si por Mugica Berrondo (s.v.
kotxarinka con los valores de: «cochinilla, milpiés, porqueta»6 que no
corresponden al espanol curiana1. Algo desorientado se movia por su

parte Monsieur de Séjournant, quien en su Nouveau Dictionnaire
Espagnol-Français et Latin (cito por la ed. de Paris 1759, p. 315) ofrece la
siguiente information: «CURIANA, s.f. Insecte noir, grillon, espèce
d'escarbot, de la figure d'un hanneton. Lat. Insecti genus» La curiana es

pues un insecto negro, un grillo, especie de escarabajo parecido al abejo-
rro. En su manifiesto deseo de ayudarnos a materializar el referente, el
intérprete francés no deja de infundirnos cierta incomoda perplejidad.
Terreros reacciono escribiendo: «Sejourn[ant] lo toma mal por el grillo
mismo»; el maestro jesuita propina un palmetazo al francés, a quien ya
habia puesto crudamente en la picota en el prölogo de su Diccionario.
Sin embargo, como hemos visto, él mismo se réfugia en una vaguedad
poco comprometedora. Oudin, otro francés, otro intérprete de espanol
en la corte de Paris, le merece siempre mas estima y respeto8. Y de su

mano se engolfa en la formulation del segundo valor, la segunda acepciön

de curiana. Esta acepciön Terreros no la encontre en el Diccionario
de Autoridades. Y tampoco en Larramendi. Antes de Autoridades el
primera y unico diccionario que acoge el vocablo es el Thresor de Oudin, a

partir de la ed. de Paris, 1645, cuidada por Antoine, el hijo del autor9.
Pero los académicos de la Espanola incluyeron la voz en la macroestruc-
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tura de su diccionario no por haberla hallado en el del francés, sino a

causa de su apariciön en la novela de Espinel, de cuya lectura por alguno
de ellos resultarfa la correspondiente cédula, el contenido de la cual pasö
asf al Diccionario: «ESPIN. Escud. fol. 123. Vine a hallar la vida donde
era tan fâcil el perderla, como en un pozo, y encerrado en tanta estreche-
za como en una bodeguilla llena de curianas».

Ahora bien, la definition de Oudin, que los académicos no tomaron
en cuenta, es radicalmente distinta a la de éstos, sin el menor rasgo co-
mùn. Su tenor es el siguiente: «Curianas, des petites broutilles de bois
comme de serment, restes de fagots desliez»10

Tal es la information que Terreros reelabora y amplifica, dândole un
aire convincente de término especializado, tecnicismo del cultivo del

campo o de la vid: «briznas, hastillitas, y pequenos pedazos de madera,
de sarmientos, o de cosa semejante, que quedan de una poda».

Nunca la Academia en sus diccionarios ha dado cabida a tal
signification. La consulta de léxicos especializados, dialectales o regionales es
infructuosa. Terreros solo remite a Oudin, y Oudin no ofrece ninguna
pista. Callejön sin salida.

Solo disponemos de un hilo para tirar del ovillo: el texto de Espinel.
Observamos que la entrada en Oudin es curianas, pluralis tantum, no ha
habido lematizaciön en singular. Es decir que el lexicögrafo dispone de

informaciön precaria e insuficiente. Ahora bien, en el fragmento de
Espinel que cita Autoridades, primera documentation hasta ahora de la
palabra, vemos que ésta ocurre en plural. Es probable que Oudin topara
con ella en el mismo lugar que los académicos, es decir ,1a novela del
rondeno. Conviene pues analizar el contexto de la cita. Se halla ésta al
final del «descanso tercero» en la «relation segunda» del Marcos de

Obregôn. El escudero apicarado se encuentra en Sevilla. Ha tenido un
altercado con un sevillano, durante el cual echö mano a su espada, ofen-
sa grave segun el puntilloso honor de la época, que habfa de acarrear

venganza. Urde su contrincante esta anagaza: una bella sevillana seduci-
râ a Marcos, lo atraerâ a su casa para tentadora entrevista nocturna y,
con pretexto de la llegada del marido, lo encerrarâ en una bodeguilla",
donde el incauto quedarâ a merced de su airado enemigo. Asf sucede

todo, pero cuando Marcos oyö que el designio de aquél es abrasarlo o
ahogarlo en el pozo que se abre en el centra de la bodeguilla, idea una
artimana para escapar a la asechanza. El protagonista narrador nos ha di-
cho que: «el aposentillo estaua casi todo Ueno de sarmientos y chamiza
seca; auia vn poço que respondia, lo alto, con su cubo colgando»12. Y en
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ellos hallö su ingenio la salvacién: «Tapé con vna tabla el brocal del

poço y de aquella chamiza y sarmientos secos lleguè cantidad a la puer-
ta de la bodeguilla, y con la lanterna encendilos». Las grandes 11a-

maradas provocan la alarma en la casa. Al grito de «fuego, fuego» mora-
dores y vecinos se precipitan a sacar agua del pozo, en cuyo cubo espera
acurrucado Marcos su ascension. Ascension pesada y penosa para los
apagafuegos, quienes, llegado por fin el cubo al brocal, ven surgir la

figura lamentable del turbado escudero: «y con esto y hacerles un gesto de
abominable demonio, desmancharon todos diziendo que era un diablo lo
que sacaron del poço». Las lmeas que reproduce el Diccionario de Auto-
ridades vienen a continuation de éstas y son las ultimas del capiïulo.
Constituyen una especie de epifonema en el que el narrador desde la dis-
tancia de la memoria parece encerrar alguna imph'cita ensenanza: «vine
a hallar la vida donde era tan facil perderla como en vn poço, y encerra-
do en tanta estrecheza, como en vna bodeguilla, llena de curianas»13. El
destino es paradéjico: el pozo es sfmbolo universal de cai'da, impotencia
irremisible, indefensién y muerte; el subterrâneo (la bodeguilla) es el lu-
gar arquetfpico de la prision. Pues precisamente el pozo y la bodeguilla
ofrecieron a Marcos los instrumentes para preservar la vida y recobrar la
libertad: chamiza seca, sarmientos y cubo. Cesar Oudin sin duda pénétré
correctamente la estructura argumentativa del pârrafo y su funcién en el
capi'tulo. Pero en el significante estaba la trampa para el lexicografo. El
sintagma final: bodeguilla llena de curianas tiene su correlate en el que
por primera vez habi'a introducido datos descriptivos del escenario del
encierro: El aposentillo estaba casi todo Ueno de sarmientos y chamiza.
Entre ambos la variante semânticamente de importancia es la del
déterminante de «Ueno / llena»: (1) de sarmientos y chamiza (2) de curianas.
La primera variante es la unica pertinente en la economfa narrativa: los
sarmientos y chamizas tienen una funcion instrumental mediadora que
résulta necesaria para el desenlace. Por el contrario la evocacién de las
curianas posee un valor puramente ornamental, emotivo y estético. El
lugar del que ha escapado el héroe picaril causa horror en el recuerdo:
era sucio, humedo y asqueroso como las sabandijas que en él prolifera-
ban. Pero esta diferencia escapé a Oudin, por la sencilla razén de que era
la primera vez que se hallaba frente a la palabra curianas. Ninguno de
los diccionarios que conoce, si los consulté, le resuelve la duda. Aplicé
pues, cuerdamente, una interpretacién analégica, que sin embargo con-
dutia inevitablemente a un resultado falso.

La Vida del escudero Marcos de Obregôn se habia impreso por
primera vez en Madrid en 1618, y siguen el mismo ano, senal de éxito, dos
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estampaciones barcelonesas. César Oudin publico su Tesoro de las dos
lengvas francesa y espanola en Paris en 1607. Trabajador tenaz, como
buen lexicögrafo, esta atento a las novedades que se producen en el ârea
de su actividad y sus intereses intelectuales. En 1616 en la segunda
ediciön de su diccionario incorpora los datos que ha extrai'do del Tesoro de
Covarrubias (1611), y anade un «vocabulaire des mots de jargon» basa-
do en el Bocabulario de germanîa de Juan Hidalgo (1609). Su obra
résulta asf un instrumenta util y de calidad, que desplaza a sus precedentes
y competidores en la lexicografîa franco-espanola, donde campearâ sin
rival durante todo el siglo XVII. En 1621 sale el Thresor de nuevo a luz
en Paris «chez Adrien Tiffaine». Afirma Oudin en la dedicatoria que es
la tercera ediciön de su diccionario, que lo ha corregido de varias faltas

que se habian deslizado en las dos ediciones anteriores, y que lo ha au-
mentado con el trabajo de todo el verano del ano de sus enfermedades
(«l'esté de la dernière année des maladies»), a causa de las cuales habi'a
estado «moins occupé en mon exercice ordinaire». En total calcula ha-
ber anadido 18 6 20 hojas. Este hombre quebrantado en su salud guarda
especial carino y atenciön a su diccionario espanol, lee, se informa, re-
copila datos, los inserta en su obra aprovechando la vacacion forzosa

que le impone la enfermedad. La misma tercera ediciön se reimprime en
Paris por Pierre Bilaine en 1621 (vol. I) y 1622 (vol. II)14. Pero su punti-
lloso autor no podrâ ya preparar una cuarta. En 1625 tiene cita con la
muerte. Sin duda hasta el final Oudin debiö de seguir leyendo, anotando,
recopilando, ordenando materiales con vistas a la mejora de su diccionario.

Pero solo aparecerân incorporados a éste 20 anos mas tarde en la
ediciön parisina de 1645 preparada por su hijo Antoine y aumentada
«sur les Mémoires de son Autheur». Las notas de lectura del Marcos de

Obregôn formaron parte seguramente de esos papeles o «mémoires»

que maneja Antoine. El padre, César, debiö de leer la novela de Espinel
no antes de 1621, pues el vaciado que hizo no pudo incorporarlo a la
ediciön del Thresor de aquél ano. El Marcos fue conocido en los medios
literarios parisinos, con celeridad sorprendente, el mismo ano de su apa-
riciön, y antes de que termine 1618 se imprime en Paris Les relations de
Marc d'Obregon, traduction a cargo de Vital d'Audiguier15, malhumo-
rado hispanista antiespanol, quien, a pesar del titulo solo tradujo, o en
todo caso solo dio a la imprenta, la primera relaciön de las très que com-
ponen la novela. No pudo pues hallar en él luz César Oudin, ya que las
curianas se mencionan en la «relaciön segunda».

Llegados a este punto, y a falta de apoyo documentai, cabe pregun-
tarse si no estamos construyendo castillos en el aire, y si Oudin no reci-
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birfa su informaciön por otras vias. Pero la respuesta ha de ser negativa.
El pasaje del Marcos de Obregôn que nos ocupa contiene otras dos palabras

que Oudin no habia registrado en su diccionario: chamiza y des-
mancharon. Ninguna de las dos pertenecia a la lengua general. El lexi-
cografo francés las encontre), segun creo, en Espinel junto con curianas.
Las anoto y analizé, y pasaron a engrosar el material destinado a enri-
quecer su Thresor, donde ingresan, como las curianas, en la edition de
1645, pero con la diferencia de que en los arti'culos chamiza y desman-
char César Oudin anduvo mas acertado. Define desmanchar como:
«vuider pais, gagner le haut»16. Es decir «abandonar un lugar, huir»,
definition que encaja perfectamente en el contexto del Marcos de Obregôn,

de donde Oudin hubo de inferirla ya que ningun diccionario anterior

registra desmanchar. Tampoco tuvo fortuna en los posteriores, en
todo caso en el diccionario normativo de la Academia, donde el signifi-
cado que enuncio Oudin nunca ha sido recibido.

Eso explica que el primer editor cientiTico del Marcos, Samuel Gili
Gaya, pusiera en el lugar correspondiente esta nota: «Usado aqui como
intransitivo. No encuentro mention de este uso en los diccionarios»17.
Los editores anteriores, a partir del siglo XVIII, no consiguieron identi-
ficar el vocablo, y corrigieron el texto introduciendo la variante «desma-

yaron», que daba un sentido aceptable. El arcaico castellano desmanchar

«desmallar, romper la malla» solo tuvo uso en el campo bélico y
designaba la action de falsar con arma punzante la loriga o cota de malla
de los caballeros. Ocurre dos veces en el Cantar de Mio Cid, y Menén-
dez Pidal la senalö ademâs en el Libro de Alexandre y en el Otas de
Romals. Posteriormente la hallaria otra vez al editar la Historia Troyana
en prosa y verso[9.

No parece que desmanchar haya desbordado los limites que marca la
documentation aportada por Menéndez Pidal. Semânticamente solo hay
indicios de un primer paso evolutivo en el Alexandre, donde claramente
significa «derrotar, destruir, matar». Cronologicamente no sobrepasa el
siglo XIV (Otas de Roma). Su reaparicion en 1618 en el Marcos de

Obregôn y con el sentido de «huir» no deja de ser un poco enigmâtica.
Se comprende asi la perplejidad de Gili Gaya, quien, aunque con buen
criterio filolögico reintrodujo la lectura de las primeras ediciones del
Marcos, se abstiene de proponer otro significado que el arcaico. Por su

parte Maria Soledad Carrasco Urgoiti, sin discrepar de la nota de Gili
Gaya, se esfuerza en ampliarla con una timida propuesta: «seguramente
hay que entender que el grupo se dispersé tan râpidamente como se des-
hace una malla al cortarse los puntos»20.
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No obstante, el pasaje de Espinel, de trazos semânticos fuertemen-
te contrastados, impone un significado claro y rotundo: «desmancha-
ron todos diciendo que era un diablo» équivale, con expresiön corrien-
te en la lengua general, a: «salieron corriendo o huyendo como quien
ha visto al diablo».

Por otra parte, este valor de desmanchar, contra lo que pensaron Gili
Gaya y Carrasco Urgoiti, no se halla aislado y reducido al unico ejem-
plo del Marcos de Obregôn. El verbo esta también registrado en Améri-
ca Central, Colombia, Ecuador y Peru, con el significado, bâsicamente
idéntico, de «apartarse, desgaritarse, desmandarse»21. Y este hecho a su

vez postula su previa existencia en la Peninsula. Esta existencia esta do-
cumentada en el âmbito de la lengua de los maleantes. Desmanchar con
el sentido de «huir, escapar» aparece empleado en los vv. 19 y 382 del
germanesco «Romance de la Vengança de Cantarote», impreso en
Barcelona en 160922. Ese romance es pues contemporâneo de las correrfas
de Marcos. En mas de una ocasiön, y concretamente en Sevilla, éste

tuvo tratos con gente del hampa; por lo tanto no sorprende que conozca
y emplee voces de su jerga. Como tampoco que su creador se las preste,
pues tradicionalmente se viene aceptando, y esta demostrado, que pre-
cisamente en Sevilla Espinel frecuentö gentes y ambientes marginales
al igual que su personaje23. Pero nada sabemos, al contrario, sobre la
relation, indudable por lo demâs, entre la voz germanesca y el regionalis-
mo hispanoamericano. Y ninguna hipötesis es posible sin conocer en
detalle la historia americana de desmanchar y su exacta distribution es-

pacial y social. No obstante, si la voz estuvo en uso en los bajos fondos
de Sevilla, centra del trâfico con América, se puede pensar que desde
allf cruzara el Atlântico en boca de soldados, marineras, lacayos y gentes

de la vida airada.

Por lo que toca a la relation entre el desmanchar medieval y el mo-
derno, tampoco se puede afirmar nada con seguridad. No es imposible
que uno sea continuation del otro y que se haya producido una evolution

semântica del transitivo «derrotar» al intransitivo «huir», a través
de usos reflexivo-pasivos. Pero el inconveniente de la falta de huellas
durante dos siglos no es desdenable. Y mas importante aun résulta saber

que el castellano mancha (< lat. MACULA «malla de una red») y su de-
rivado desmanchar sufrieron desde muy pronto los embates de los gali-
cismos malla y desmallar, que se impusieron con facilidad24. De hecho,
en la Historia Troyana25 y en el cuento de Otas de Roma antes citados
alternan desmanchar y desmallar como sinonimos. En el siglo XIV
desmanchar era ya poco frecuente segùn Menéndez Pidal26. Es cierto que el
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verbo, en 8 de sus formas flexivas, aparece en las listas del Rimario27 de
Pero Guillén de Segovia, anterior a 1475, pero dados la finalidad y el
método de esta obra nada se puede concluir sobre su vigencia ni mucho
menos sobre su significado en el siglo XV. Por el contrario, desmanchar
esta ausente del Universal Vocabulario de un coetâneo de Pero Guillén,
Alfonso Fernandez de Palencia, quien por otra parte utiliza ünicamente
malla, ya sea para referirse a la red, ya para la loriga28. En Nebrija solo
hallamos las formas de origen francés: malla, mallar, desmallar, desma-

llador, etc.29. Y lo mismo ocurre, con mas razön siendo un siglo posterior,

en el Tesoro de Covarrubias (vv. desmallar y malla).

Designando substantivo y verbo cosa y accion que implican fuerza y
violencia, nada sorprende que malla y desmallar sean de uso frecuente
en la germama de los ss. XVI y XVII, y habrfa que anadir desmallador
como nombre del punal en el Bocabulario de Juan Hidalgo30

Pero por ninguna parte se vuelve a hallar el menor rastro de los anti-

guos y autöctonos mancha y desmanchar. Lo mas probable es que a co-
mienzos del siglo XVII estuvieran extinguidos desde hacla tiempo

Por los mismos anos, hacia 1601, el desmanchar moderno aparece
confirmado en el Origen y Etymologîa de todos los vocablos originales
de la lengua castellana del cordobés Francisco del Rosal31. Vale la pena
reproducir su razonamiento (s.v. mancha): También dicen de Manica,
Manga al Orden è hilera de Soldados, y de alli fue dicha Mancha la tal
Manga y Compania, de donde quedo el verbo Desmanchar, desamparar
el Orden y Compania.

Sobre la identidad del verbo no cabe duda, pues su significado es 'salir

corriendo, escapar, huir', si bien la formulation que Rosal le da esta
escorada, como es habituai en él, por la idea que se ha hecho de su

origen. Situar la acunacion del vocablo en un ambiente militar no es en
absoluta descabellado, y ello explicarfa su paso al lenguaje germanesco y
su presencia en América. Pero la etimologla propuesta es inaceptable en
los términos con que se enuncia. Del Rosal, como Covarrubias, pero con

mayor frecuencia que éste, incurre en la peticiön de principio que consiste

en basar el origen de una palabra en otra cuya existencia no consta,
y que tampoco es presentada como un supuesto hipotético, ya que sus

premisas de induction de todos modos no se expresan.

Frecuentemente el vinculo entre étimo y derivado no es mâs que una
mutua evocation fonética mâs o menos patente, una paronimia. Es decir
el mismo mecanismo que da origen a la llamada «etimologla popular».
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Que manga designara un agrupamiento o formation de soldados es algo
que certifican numerosos textos de los siglos XVI y XVII, y que refleja
el Tesoro de Covarrubias: «Cierta forma de esquadrön en la milicia»
(s.v. manga). Pero que tal manga «fue dicha mancha» es algo que nin-
gùn documento apoya, como tampoco existen criterios fonéticos o se-
mânticos en los que basar una posible relation genética entre ambos vo-
cablos32. Lo mas probable es que Francisco del Rosal extraiga de
desmanchar un inexistente primitivo mancha que a su vez le sirva para
explicar y définir desmanchar. Mientras que, cuando en otros lugares de

su diccionario trata de manga con el mismo significado, ni alude a la
existencia del supuesto sinonimo mancha, ni por supuesto él mismo lo
utiliza y asimila en su propio discurso33.

Sigue por tanto en pie la cuestiön del moderno desmanchar. Quizâs
sea el resultado de un cruce o contamination de palabras. Desmanchar,
por su significante y por su significado, aparenta relacionarse con una
serie verbal que puede haber jugado algün papel en su formaciön. Son
casi todos verbos de ralz medieval y vivaces en la lengua durante siglos:
desmanar(se), desmandar(se), desmamparar, desmantelar.

Desmanar{se) (< mano «manada») «apartarse, o salirse el ganado
del rebano u manada» (Autoridades), y también «desbandarse, disper-
sarse los miembros de un grupo», convergiö con desmandar{se) (< man-
dar y ya Nebrija34 escribe: «desmandarse es lo mesmo que desmanar-
se». Por su parte Autoridades define desmandarse de este modo: «Vale
también desordenarse, apartarse el soldado de su bandera ü del orden de
batalla».

A este campo nocional se aproxima desmamparar, derivado de mam-
parar (< amparar) con la acepciön de «dexar, abandonar, o ausentarse de

algun sitio o lugar» (Autoridades, s.v. desamparar)35. Mientras que
desmantelar (< fr. démanteler), frecuente en el siglo XVI, se relaciona con
la idea de abandono por precederlo en el tiempo, y los académicos de

Autoridades llegan a darle esta acepciön: «vale también desamparar,
abandonar, u desabrigar alguna cosa».

De desmanar, desmandar, desmantelar, desmamparar, parece de-
cantarse una familia léxica en torno al eje constituido por una pseudo-
ralz desman-, portadora de semas comunes que denotan 'movimiento
de huida y dispersion'36. El verbo desranchar (variantes: derranchar,
desarranchar) comparte la misma base semântica: «Valia también en
lo antiguo lo mismo que desmandarse o huirse de la tropa o rancho»
{Autoridades, s.v. derranchar). Es cierto que los académicos lo sitüan
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«en lo antiguo», siguiendo probablemente las listas de Gonzalo Argote
de Molina en su ed. de El conde Lucanor37, y de Bernardo Aldrete en
Del origen y principio de la lengua castellana38. Pero, al final del siglo
XVI, Diego Hurtado de Mendoza lo utiliza para referirse al hecho de

que, en la guerra contra los moriscos granadinos, los soldados de las
milicias concejiles abandonaban sin licencia los campamentos para
volverse a sus pueblos39.

El cruce ha podido producirse en ese mismo siglo. Si semânticamen-
te desranchar se asociaba con la serie verbal senalada, formalmente es-
taba también proximo, lo que facilitaria la acunaciôn de la variante des-
manchar, que subrayaba la convergencia con aquellos. En cualquier
caso tal proceso debiö de llevarse a cabo en el lenguaje militar, pues to-
dos los verbos que hemos tomado en consideration aparecen utilizados
de forma exclusiva o mayoritaria en obras de tema militar o en contextos
referidos a personajes o situaciones militares. El habla de soldados hubo
de ser el estrato lingüi'stico en que tuvo vigencia desmanchar, y de ella
pasaria a la de pfcaros y hampones. Su distribution espacial limitada en
América refleja por un lado la propia limitation diastrâtica del vocablo
en la Peninsula, y por otro lo tardfo de su formation y difusiön. En cuan-
to al hecho de que dos de los testimonios escritos de que disponemos
procedan de andaluces (Espinel y Rosal), si bien puede tener valor de in-
dicio, no basta por si solo para concluir que desmanchar tuviera en An-
dalutia su ârea exclusiva de empleo40.

El otro vocablo que Oudin hallo en Espinel tiene, si, origen conocido,
pero tampoco parece que perteneciera a la lengua general; no lo registran
lexicögrafos anteriores al francés, y desde luego es una rareza en textos li-
terarios coetâneos a Oudin, lo cual refuerza el que Espinel sea su fuente.

El Thresor define as! chamiza: «sorte de roseau qui croist dans les es-

tangs». La précisa identification como una especie de «roseau»,
denomination comun en francés de varias plantas acuâticas, manifiesta segu-
ridad en el lexicögrafo sobre la referencia semântica del vocablo, pero
introduce un interrogante en nuestra pesquisa, porque es evidente que tal
definition no se puede inducir del pasaje de Espinel que venimos estu-
diando. Oudin recurriö pues a otra fuente de informaciön escrita u oral,
que le brindö un significado que probablemente sea originario, como el
lexema, del Oeste peninsular41, y que queda asf documentado por primera

vez en el Thresor. Ese significado es en esencia el mismo que encon-
tramos en Autoridades (s.v.): «Hierba sylvestre, que nace en tierras fres-
cas y aguanosas».
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Pero los académicos anaden a ese nucleo semântico una serie de da-
tos que confieren al articulo un carâcter enciclopédico:

Tiene un vastago, que crece alto de mas de vara y media, gruesso de me¬

dio dedo, fofo en su consistencia; pero de mucha hebra. Sus hojas son

anchas, cortas y de colör ceniciento. Es hierba medicinal, y sirve para techar
chozas y alquerias en el campo, y se seca mucho, cuya sequedad y lo feble
de su consistencia levanta gran llamarada puesta en la lumbre.

Lo minucioso de la description, con detalles precisos sobre el aspec-
to de la planta e information sobre sus diversos aprovechamientos, révéla

tal vez la intervention de algun académico originario de Galicia,
region de donde se supone procédé el vocablo. Quizâs al redactarse este
articulo se aprovecharon los materiales reunidos por Manuel Gonzalez
de Barcia, a quien en principio se encargö el trabajo de toda la letra C, y
que era gallego. Si bien la redaction de la parte correspondiente a las
palabras comenzadas por Ch acabö recayendo en Fernando de Bustillo,
cuyo origen geogrâfico ignoro42. El diccionario ofrece 4 palabras de la
misma familia: 3 substantivos (chamicera, chamiza, chamizo), y un ad-

jetivo (chamicero, ra), y en dos casos (chamizo, y chamicero, ra) se es-
pecifica que son voces usadas en Galicia. Lôgicamente ninguna puede ir
apoyada por textos castellanos de «autoridad», excepto chamiza, que
ofrece uno. Y ^cuâl es esa «autoridad»? Pues no otra que el pasaje de la
«bodeguilla» del Marcos de Obregôn. Sin embargo, éste por si solo no
permite identificar chamiza con una planta concreta, y si parece" confe-
rirle mas bien un valor de colectivo de materia. Espinel empareja chamiza

con sarmientos en las citas que mas arriba introdujimos. Calificados
alternativamente una y otros como «seca/secos». Se trata pues de mate-
rias aptas para prender fuego, que arden fâcilmente, a las que enseguida
se menciona conjuntamente como «lefia»:

La puertezilla estaua tan seca, que començô luego à arder con la ayuda
de la lefia, saliendo muchas llamaradas de la chamiza.

La definition que cuadra perfectamente en el contexto de Espinel no
es por lo tanto ni la de Oudin ni la de Autoridades, pero si la de otro an-
daluz, Francisco del Rosal:

11aman[chamiza] en Sevilla y toda Andaluzia a la lena menuda que sirve

para los hornos [Entiéndase para encender los hornos]43.
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Lo mas probable es que nos hallemos ante un lusismo, caso por lo
demâs nada infrecuente en andaluz. Chamiça es en portugués variante,
hoy regional, de chamiço, en su significado de:

Tudo o que pöde servir de accendalhas, como carqueja, tojo o matto
miudo e secco (F.J. Caldas Aulete)44.

Acendalhas. Lenha miüda. Ramos secos (Cândido de Figueiredo)45.

Oudin coligiö que ese sentido «lena menuda» es el que requerfa el
contexto, y su razonamiento le dicto una definiciön, pero, condicionado

por una fuente de informaciön a la que otorgaba credibilidad prioritaria,
dio de chamiza una definiciön «botânica», mientras que el contextual
«lena menuda» se lo transfiriö a la palabra que él pensé ser un sinönimo
de sarmientos y chamiza: se metamorfosearon asi las curianas en «des

petites broutilles de bois».

Tal resultado constituye un caso de lo que los lexicögrafos vienen 11a-

mando «fantasmas» léxicos. El estudio de esas palabras fantasmas, de su
formation y su tipologîa, ha ido atrayendo la atenciön de los filölogos.
Antoine Thomas y Adolphe Hatzfeld estudiaron en francés muchas que
son resultado de una errönea transmisiön de los significantes, y, llamân-
dolas «coquilles lexicographiques», publicaron hace un siglo varias
series en Romania46. Joan Corominas, refiriéndose al espanol, afirma que
«en ninguna otra lengua occidental son tantas las palabras fantasmas

tantas las voces y acepciones totalmente inexistentes»47. Y a pesar
de que él consigue desenmascarar, segun dice, mas de un centenar de

esos pérfidos ectoplasmas, no hay duda de que muchos otros, centenares
o miles, siguen flotando en la atmésfera enrarecida de los viejos diccio-
narios, y, quién sabe, hasta infiltrândrose insidiosamente en los moder-
nos recuentos, correspondencias y bancos de datos computarizados48.

Nosotros hemos visto cömo el malentendido de un lexicögrafo da
entrada en el circuito «diccionaril» a un fantasma semântico o de acep-
cién. A Oudin le copiaron Stevens49 y Terreros, y el eco de su creation
llega hasta el Tesoro de Samuel Gili Gaya. Pero no ha de olvidarse que
en el origen se halla una pagina del Marcos de Obregôn, de la cual nace
asi una inesperada descendencia por via metalingiiistica. Si tienen su
hado los libros, también a veces las lîneas, los pasajes, los fragmentes,
poseen su propio y auténomo destino. Claro es, no todos alcanzan un
sublime reflejo literario como el logrado por aquél en que Lanzarote
besa il disiato riso de la reina Ginebra, cuyo efecto tan perturbador, y
mortal, serfa para Paolo y para Francesca (Dante: Inferno, V, 88-142).
Ni a todos aguardan ojos tan excelsos como los de la Virgen doncella,
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posados sobre el versfculo de Isaïas (7,14) cuando le llega el anuncio de

su maternidad prodigiosa.

Humildes, olvidados, muchos otros dejan huellas leves, reflejos mor-
tecinos en paginas ajenas, en las que, irreconocibles, se acaban difumi-
nando. El texto de Espinel atrajo las miradas de un lexicögrafo al ace-
cho, y acabö deslefdo, mero espejismo semântico, en los meandros del
copioso diccionario que con tanto estudio, y amor también sin duda,
construyö el benemérito padre Terreros.
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NOTAS

1. T. I, p. 583, cito por el reprint de Madrid: Arco, 1987.

2. La letra C se encomendô a Andrés Gonzalez de Barcia, su trabajo fue insatisfac-

torio, y sus companeros hubieron de reelaborarlo. La combinaciön Cu recayô en

Vincencio Squarzafigo, que era andaluz. Vide Fernando Lâzaro Carreter:
Crônica del Diccionario de Autoridades (1713-1740), Madrid: R.A.E., pp. 29,

57,61 y ss.y 115.

3. «se pone la voz [castellana] de que se trata, con la definicion mas exacta que sea

dable, y las voces Francesa, Latina é Italiana que correspondan al castellano» (p.

vj). Terreros pretendi'a comprobar las referencias mediante un trabajo de campo,
«informarme por mis ojos mismos» (p. viij); «los peces, las aves, las conchas,
los insectos y animales todos pedian esta misma exactitud, trabajo é informes»

(p. vij); pero salta a la vista que eso era tarea inalcanzable para una sola persona.
Hubo pues de confiar en otros autores: «no ha habido Diccionario ni libro particular

que no haya manejado » (p. vij), aun siendo consciente de la dificultad
de discernir «entre la verdad y la mentira» (p. vj). Para una valoraciön de la

labor de Terreros y de su resultado vîd. Fernando Lâzaro Carreter: Las ideas

lingiii'sticas en Espana durante el siglo XVIII. Barcelona: Cri'tica, 1985, pp. 285-

286 y pâssim. Juicio muy positivo le merece a German Colön en «Revue de

Linguistique Romane», 53 (1989), pp. 526-528.

4. Manuel de Larramendi: Dicccionario Trilingue del Castellano, Bascuence y
Latin. San Sebastian, 1745,1.1, p. 248.

5. Resurrecciôn Maria de Azkue: Diccionario Vasco-Espaiiol-Francés, Bilbao, 1905.

6. Placido Mugica Berrondo: Diccionario Castellano-Vasco, t. II, Bilbao: Mensa-

jero, 1981, p. 1229, sin adscribirla, como es su norma, a algûn dialecto concreto.

^No la tomarâ de Larramendi? Obsérvese ademâs que en la voz cochinilla no

figura kotxarinka entre los équivalentes vascos de aquélla.

7. Pero si a cucaracha, significante que comparten el ortöptero (curiana) y el

crustâceo (cochinilla o porqueta).

8. Refiriéndose a Oudin en p. xij del prölogo habla de «su apreciabilisimo Dic¬

cionario».

9. Citaré siempre abreviadamente el diccionario de Oudin como Thresor, aunque
esa no sea la grafia de la ed. que se mencione.
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10. Paris, 1645, sin paginar, s.v.

11. Como se ve, el gusto de los sevillanos por las bodeguillas en sus intrigas (o en

sus ocios) viene de antiguo.

12. Cito por la ed. de Madrid, 1618 (Iuan de la Cuesta), f. 92v. Las citas que si-

guen, si no se especifica nada en nota, provienen de la misma ed. y pagina.

13. Ibid., ff.92v-93r.

14. Agradezco al profesor Colon el haberme permitido la consulta de su ejemplar
de esta ediciôn.

15. El escaso aprecio, por no decir menosprecio, hacia la literatura espanola de que
hace gala en el prölogo de su traducciôn, suscita la perplejidad. (.Por qué moti-
vos hubo de traducir no solo a Espinel sino ademâs a Cervantes (Novelas ejem-
plares y Persiles), Lope (El peregrino en su patria), Malôn de Chaide (La
conversion de la Magdalena)? /.Puedc la traducciôn convertirse en practica
masoquista? Sobre la actividad traductora de Vital d'Audiguier y sus contempo-
râneos del espanol al francés vid. Christian Péligry: «L'accueil réservé au livre
espagnol par les traducteurs parisiens dans la première moitié du XVIIe siècle

(1598-1661)», en Mélanges de la Casa de Velazquez, XI (1975) pp. 163-176.

16. Ed. cit., sin paginar, s.v. Segun Le Robert, Paris, 1985, t. IX, p. 731 al arcaismo
«vider un pays» corresponde la locuciôn moderna «vider les lieux», que signi-
fica «quitter la place» o «s'en aller». Véase ademâs,^s.v. vuider, Edmond Hu-
GUEt: Dictionnaire de la Langue Française du seizième siècle, t. VII, Paris:

Didier, 1967, p. 523. «Gaigner le haut, S'enfuir», en E. Huguet, op. cit., t. IV,
Paris 1950, p. 251, con abundante documentaciôn literaria.

17. Madrid: Espasa-Calpe, 1970, t. II, pp. 29-30 (Clâsicos Castellanos, 51).

18. Vid. su ed. del Cantar de Mio Cid, vol. II, vocabulario. Madrid: Espasa-Calpe,
1969, pp. 623-624, s.v. Louis F. SAS: Vocabulario del Libro de Alexandre,

Madrid: RAE, 1976, p. 202. José Amador de los Ri'os lee «loriga desmanchada»

en la ed. del Otas incluida en el t. V de su Historia Critica de la Literatura
Espanola, Madrid: 1864, p. 431. Pero en la ed. de Herbert L. Baird: Andlisis lin-
güistico y filolôgico de Otas de Roma, Madrid: RAE, 1976, p. 70, en el mismo

lugar la lectura es: «loriga desmayada». Desmanchada atribuido a lorigas apa-
rece también en las Sumas de Historia troyana, ed. de Agapito Rey, Madrid:
Anejos de la Revista de Filologia espanola, 1932, p. 199.

19. Ahora en Textos Medievales Espanoles, Madrid: Espasa-Calpe, 1976, p. 252:

«lorigas desmanchadas e rrotas»; p. 265: «desmancho la loriga».

20. En su ed. del Marcos de Obregön, Madrid: Castalia, 1972 t. II, p. 32.

21. Marcos A. Mori'nigo: Diccionario de Americanismos, Barcelona: Muchnik,
1985, s. v. El diccionario VOX (revisado por Samuel Gili Gaya), Barcelona:

Bibliograf, 1976, p. 553, caracteriza desmanchar como voz americana sin otra

precision especial, y en su forma pronominal la define como: «Apartarse, salir
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a correr». La informaciön de Morinigo procédé de los diccionarios de america-
nismos de F. J. Santamaria y Augusto Malaret, quienes a su vez se basan en los
vocabularios regionales de Gagini, Tascön, Uribe, Sandoval y otros. Véanse
las referencias bibliogrâficas en Yakov Malkiel: Three Spanish Words, Berkeley,

1943 (University of California Publications in Linguistics, 1).

22. Colecciön de Romances de Germania que llevaba al final el Bocabulario de

Juan Hidalgo. La recopilaciön es adventicia; no hay relaciön orgânica entre
romances y vocabulario, como prueba el que desmanchar y otras palabras usadas

en aquellos no figuren en éste. Utilizo la ed. de John M. Hill en: Poesias ger-
manescas, Bloomington: Indiana University, 1945, pp. 78-83.

23. Ver la introduction de Maria Soledad Carrasco Urgoiti a su ed. cit., 1.1, pp. 8-
20 y 36-41 (sobre el periodo sevillano, p. 12). Ya en 1587 Lope de Vega, en su sâ-

tira contra Elena Osorio y su madré, invoca jocosamente el nombre de Espinel

como buen conocedor de las que profesan en el burdel (vid. Joaquin de Entram-
basaguas: Estudios sobre Lope de Vega, t. III, Madrid: CSIC, 1988, pp. 47-48).

24. Para la informaciön sobre etimologia e historia de desmallar y los vocablos de

que se trata en adelante me remito a Joan Corominas y José Antonio Pascual:
Diccionario Critico Etimolôgico Castellano e Hispdnico, volumen y lugar co-
rrespondientes a cada voz. Tengo en cuenta asf mismo el estudio de Malkiel ci-
tado supra en nota 21, insustituible por su riqueza de datos.

25. Ed. cit., p. 370: «la loriga era tan fuerte que la non pudo desmallar».

26. Estudio preliminar a su ed. cit. de la Historia Troyana, p. 185.

27. Las formas son: desmancha, desmanchad, desmanchard, desmanchardn, des-

mancharés, desmanche, desmanchés, desmancho. Ver ed. de José Maria Casas
Homs: La Gaya Ciencia de Pero Guillén de Segovia, Madrid: CSIC, 1962, t.

II, p. 113. Para la fecha probable de composiciön vid. 1.1, pp. LV-LVII.

28. Universal Vocabulario en latin y en romance, Sevilla, 1490. Ed. facsfmil, Ma¬

drid, 1967, t. I: «Macula por malla de redes» (fol. cclviij, vo ); «es lorica

coraça toda fecha de mallas de fierro» (fol. cclij, vo).

29. Diccionario Latino-Espanol, Salamanca, 1492, ed. de G. Colön y A. J. Sobe-

ranas, Barcelona: Puvill, 1979. Véanse las voces: dilorico, diloricatio, dilori-
cator, lorico, loricatio, lorica, loricula\ y en el Vocabulario de romance en
latin, Sevilla, 1516, ed. de Gerald J. MacDonald, Madrid: Castalia, 1973, las

voces: desmallar la malla, desmalladura, malla, mallar con malla.

30. Vid. José Luis Alonso Hernândez: Léxico del marginalismo del Siglo de Oro,
Salamanca: Universidad, 1976, pp. 285 y 502. Del mismo autor: El lenguaje
de los maleantes espanoles de los siglos XVI y XVII: la Germania, Salamanca:

Universidad, 1979, pp. 117-118 y pâssim. El Bocabulario, en ed. de J.M. Hill
citada, p. 112.
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31. Manuscrito 6924 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 217r. Utilizo la

transcription hecha por Josep Bonjorn en su memoria de licenciatura sobre el

vocabulario de F. del Rosal, presentada ante la Facultad de Letras de Ginebra
en octubre de 1991.

32. De existir ese mancha, tendria que ser un galicismo, pues el fr. manche posefa

un anâlogo sentido militar. Pero la direction del préstamo parece haber sido la

inversa, segûn el FEW, 6, 1, pp. 212-213.

33. Vid. vv. manada y manga. Para Yakov Malkiel (obra cit. en nota 21) desman-
char 'desmandarse' dériva de mancha en su sentido primitivo de 'rebano', que
se formö por metonimia: 'malla' -> 'redil' -> 'rebano'. Pero la fase 'redil' no
esta documentada en ninguna época ni lugar. En cuanto al valor 'rebano', o en

general 'grupo o bandada de animales (y hombres)', no se halla antes del siglo
XIX (a no ser que demos fe a Del Rosal y aceptemos un mancha 'compania'
de soldados' en Espana a fines del s. XVI). En esas condiciones, parece mâs

razonable ver en tal significado un derivado del primitivo de 'espacio en una

superficie de color distinto', por la impresiôn que produce, visto a distancia, un
agrupamiento de animales (u hombres). De cualquier modo, Malkiel no mane-

ja los testimonios peninsulares antiguos de desmanchar que aqui presentamos,

y ello obliga a un replanteamiento del problema.

34. Vocabulario de romance en latin, ed. cit., p. 74.

35. Es el significado que hallamos en este pasaje de Gerönimo de Bibar (s. XVI):
«Visto el general que desmamparaban la ciudad saliö fuera en unas barcas», en

Crônica y relaciôn copiosa y verdadera de los Reynos de Chile, Santiago de

Chile, 1966, t. II, p. 178. Pero Autoridades no concede entrada propia a este

verbo y solo lo cita en el articulo desamparar como forma antigua de éste. No
obstante su uso se documenta en el s. XVIII y aun después (vid. Corominas-
Pascual s.v. parar).

36. De formation antigua es el deverbal desmân, extraido de desmanar(se), cuyos
unicos significados atestiguados («desorden, tropeh'a» y «desgracia, suceso in-

fausto») son a todas luces secundarios.

37. Ciertamente deranchar esta ya en Mio Cid, y, con el significado de «huir», en

las Partidas (vid. R. Menéndez Pidal: vocabulario a su ed. citada, p. 621). De-
rranchar y derranchado ocurren en El conde Lucanor, por lo cual Argote de

Molina, en su ed. de Sevilla 1575, los incluye en su «Indice de algunos voca-
blos antiguos», pero sin definiciön.

38. Roma, 1606, p. 179: «Desrranchar. Desalojar, i enemistar».

39. «los soldados se desranchaban como habian hecho con el marqués de los

Vêlez», Guerra de Granada, libro IV, ed. de B. Blanco Gonzalez, Madrid: Cas-

talia, 1970, p. 357. Hay otra aparicion en el libro III, que es la cit. por Autoridades,

s.v. desranchar. B. Blanco Gonzalez lee en este lugar «desarrancarse».
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40. El cruce de desmandar y desranchar lo propuso Cuervo en su prölogo al Dic-
cionario de costarriquefiismos de Carlos Gagini. Habria que explorar también
la relaciön, si existe, del vocablo espanol eon el portugués desmanchar 'desha-

cer, desordenar', palabra bien arraigada en esta lengua y que ha sufrido una
notable diversification semântica hasta nuestro siglo, en que sigue en uso. Todo
ello contrasta con la poca vitalidad que muestra el homônimo espanol.

41. Vid. Corominas-Pascual, s.v. Idéntica es la primera acepciôn que dan los diccio-
narios Portugueses: «junco bravo que nasce em pantanos, e de que se cobrem pal-
hoças» (Francisco Solano Constancio: Novo Diccionario Critico y Etymologi-
co da Lingua Portugueza, Paris, 1884, p. 250, s.v. chamiça). Cândido de

Figueiredo define como «Variedade de junco» (Dicionârio da Lingua Portugue-
sa, vol. I, Lisboa: Bertrand, 1949, p. 603, s.v. chamiça). También los diccionarios

gallegos reflejan este significado: «Xunco bravo» (Isaac Alonso Estravi's:
Dicionârio da Lingua Galega, 1.1, Madrid: Alhena, 1986, p. 580, s.v. chamiza).

42. Vid. F. Lâzaro Carreter, op. cit. supra en nota 2, p. 115.

43. En nuestro siglo Antonio Alcalâ Venceslada en su Vocabulario andaluz (Ma¬
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crîticas sobre el lenguaje bogotano, ahora en la ed. de Obras, t. II, Bogota: Inst.

Caro y Cuervo, 1987, § 1711, p. 683). En el sur de Chile, region de Araucanîa,
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