






Civilizac~óii es perfeccionamiento del estado social. El progreso ideoló. 
l gico quc va depurando el pensamiento y las costumbres de la sociedad, y 

desenvuelve el sentido de urbanidad, principio necesario para la convivencia 
civilizada. 

La sinonimia de los términos ~ q u i  rclacionados, ,c explica estableciendo 
que donde hay orden y progreso civil hay civilizaciijn; y donde hay progrc- 
íiva rducaciún humanisticn y cicntific~ hay cultura. 

Término definidor de la cultura, proviene de educeve. que significa 
rectmente "sacar, llcrnr o conducir afucra". Esta may>utica ndtnral y pro- 

1 dactiva aplicaha Andrés Bello rn  su célebre "Silva mcricana": 

Pairti t~rr hijoi / o  pi.ocera palrna 
 ir vario fel~do rria, . . . . . . . . . . 

y el ananrír razona ru ambroría: 
.ru blanco pan la jr/ca, 
i i r i  rz~bias p o m a  la patatn cdrcd 

PREVENCION CLASICA: 

"E1 hnl>l.ir dc una rnaneri inipropia es, no sólo 
roiiiettr tina falta en lo que se dice, sino que es, 
.!drmás, un daño que se causa a las almas.". Plalón. 

"Es hacer a1 p.lis un servicio importantísirno estu- 
i1i.rr sus vicios mis frecuentes en el hablar común, 
c iridiclr el correctivo." 

Sarmtento 

l La extensión del concepto cultura es, pues, cultivo que hace brotar el 
fruto sazonado de la inteligencia. 

l CIJLTURA Y EDIJCACIBN 

Entre cultura y educación, no obstante la originnria relación anotadn, 
y en cunnto a su común función desbastadora, hay tina pequeña diferencia 

t sinonimica: Cicerón empleaba el vocabulario rullura con reitricto sentido d: 
"cultivo de la tierra"; en tanto Quintiliano usa N~i!ii , i i iÚ~) con trascendencia 
de "politiw. o arte de gobernar". Para demostrar quc  1.1 :iccpcibn de Quinti- 
Itnno no es ~ jena  :il modcrno impulso civilizador, rerordcri,!-- riue Rousseau 
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nieron en su formación, y el conocimiento también de sus deformaciones, 
a fin de poder mantener la pureza de la Icngua, incluso en lo que tiene 
de evolución propia y formación nacional. . ." 

EN DONDE MENOS SE PIENSA 

A propósito de neologismos, advertimos que aquel simpático ba!ompii 
inrenciún de Mariano de Cavia, no ha sido hospedado en el Diccionari3 
de 1947; pero por coniraste. halló refugio y c-co propicio en donde menos 
podía pensarse, en la marcha oficial de un club de fútbol: 

";Boca Juniors, Boca Juniors, 
gran campeón del balompié, 
que despierta en nuestros pechos 
entusiasmo, amor y f e . .  . !" 

La declaración de "amor" y "fe" puede pArecer un colmo lingüístico, 
pero no es así. Si el nonato balompié no arraigó en España, cn cambio, nl 
cruzar el charco, Iiiro gol sin pmsarIo; pues en el mencionado club -según 
dicen los e n l e n d i d o s  se cultiva un academicisnio purista que, si comienz~ 
1~orbnlói1, concluye por el pie.  . . . aunque tan bién se hace goles de cabiza. . . 

MODOS CLINICOS GRAMATICALES 

Hay una serie de modos clínicos para esponer la presencia de una en- 
fermedad, como lo hacen los Diccionarios de Ciencias Médicas: cincer del 
estómago (o aparecido en el estómago). 

La expresión "cáncer de estúmago" no establece simplemente "pos?. 
sión", conio tampoco Iiay que constmir "cáncer ol pecho" o do!or al hígado", 
Producir altcraciún en algún Órgano: El escritor Miguel Angel Asturias mu- 
riú afec/iido por. 1411 ciinro. eir lar vías respiratorias. 

Para 11 determinación: cincer de la mama; para la posesión: cáncer de 
los fumadores (cincer o carcinoma de la bcca). 

Lo fundamental, desde el punto de visia gramatical, es "atender c h .  
ccr ap.irecido en algún órgano, túrax o estómago, etc."; y no cáncer d 
esthm~go o d e  boca. Tener cánccr por contagio. 

La hcpatoxina se eIabora erz el hígado. La patología celular investig~ 
sobre el cincer, como sc estudia la higiene del medio ambiente o la eitmc- 
tura del itomo. 

Tumor: hinchzún o acumulación de tejidos que se forma anormal- 
niente en algrr~~a parie del cuerro animal. 

"Extirpación del recto y ganglios Iinfiticos correspondientes en el  cán- 
cer del mismo." 

De aciierdo con lo que se quiere expresar, hay diversas constmcciones 
de preposición, conjunciún u otras partículas de enlace para determinar la 
clarid3d. 

PRECISAR Y NECESITAR 

La precisión idiomática es iina necesidad literaria, inexcusable en poesía. 
Poco antes de su muerte, un poeta nos consultó acerca de una "trangresión" 
semántica que 1; afligía -tal era su afinado sentido del idioma y su noble 
preocupación castiza-, aparecid2 en el soneto 11 de su libro postrero, "Au- 
sencia": 

He vivido a la luz de una mirada, 
he alentado al amor de una sonrisa: 
glorias de ayer, que el corazón precisa 
para sufrir su resto de jornada. 

Y fue la respuesta: 

. Prer~rar, en el sentido de necesiiav, es neologismo de acepción y de uso 
corriente en América. (Los diarios porteños suelen alternar: "Se precisa (o 
se necesita) mucamo"). N o  consta aún en el Dicciotrar.;~ d e  americanismos 
de Malaret el verbo precisar, así definido en el de Segovia: "Precisar, act. 
Necesitar". 



Con~u ocurre cuii ej~reiider-pi.e>idei; ~~ecesitdr-preciiar es un caso dc 
gjiniil;~ciGn lbxica, que tcrminará cn saiición académica. 

I.n transgresión semántica dcl vcrlio subr~yado cii el priiner culrteto 
JcI soneto, se ateníia por la necesidad ncológica, nxida de la contigüidad 
dc sentido con tiereiitar. Esta contigüidad, quc dio lugar a la asimilacióri 
ap~iiitadi, queda establecida en el mismo hecho expresivo del cuarteto. 

Si cn principio no cabe a precisar otra acepción que la de "fijar o de- 
trrininzr de modo preciso", sabemos por igull qrie i~t,'.eidrio i nd i c~  aquello 
q u r  precisa; forzosa o inwitablcmeiite ha de suceder". 

Así, c u ~ n d o  el p o c t ~  L-VOCJ SLIS "glori~s de aycr" y dice "que el cor~zón 
(las) precisz", está srñalando exterisivamentc que le son necesariss y, por 
ende, que 13s I I ~ C P J I ! . I  u es preciso qiic las tenga "para sufrir su resto de 
jornada". 

Los adjetivos sinónimos preciso y i~ecesi!o tienen obvio parentesco sema- 
siológico. El primero significó "cortar lo que sobra"; el segundo, "lo indir- 
pciisahle o de rigor", y ambos re1acion:in la actividad de necesitar: 

Es preciso tener alma de roca. 
sJngre de hiena y corazón de acero 
psra dar este adiós que en la garganta 
se me detiene al bosquejarlo el pecho. 

( G d b ~ i e l  y Galán) 

El "es preciso" ~ . i l e  simultánr~mente por es necesario, se necesita y hay 
qiir tene1. 

Precisar es verbo transitivo (así aparece empleado cn el soneto) y no 
adiiiite construcciones t a l e  como "precisa conocer", con infinitivo, CASO en 
el cuzl conviene decir "necesita conocer". El P. Mir y Noguera -que de. 
fendió c1 sentido neológico de prerisur- condena las construcciones de esti 
cslirpe: "Antcs de solucionar una cuestión precisa llevarla a la barraa", de 
doble infracción. 

1:inalicemos coi, otro ejemplo ilustre, en apoyo de la sanción de pre. 
c i s~ r  con valor de nccrsitar: 

"No podía yo inugin.1~ esti vasto campo de acción. N i  tampoco man- 
tas complicaciones e incidenttes en él se ocasionan; ni el poder íntimo que 
a veces se precisa para dominar el desaliento. . . "  Azorin: El escritor, pág. 
130: 1941. 

GLACIMAR, no ICEBERG. . . 
Entre cl vocnbulario marino, recordamos glncitr~nr, creado por el profe- 

sor Aveliiio Herrero Mayor para auinentar los argentinismos en el Diccio- 
nario. El inglés icibrrl ,  que se pronuncia "aisberg" espera ser reemplazado 
por el vocablo propuesto en un Congreso de Oceanografía, en Chile, con 
cl significido de "ténipano floi'~nte", de los que abundan en los mares del 
Sur, hasta la Antártida, continciiie que semeja también un inmenso témpano 
que flota. . . 

Y acaso hasta las MALVINAS. Pues. . . 

VOTO i l  DRAQUE, 
que a voces una chaqueta 
vale mucho más 
que un fraque. . . 

Castellizaciones legales poprilares que ya triunfarán. 

MISCELANEA DE FRASES CORRIENTES 

Los rnuerlos que #os matáis. . . 
Les gens que vous tuez se porten assez bien. (Los muertos que vos 

nuiiis gozan de buena salud). 
El dicho español que se repite no es originariamente español. Es francéi. 

Sorprende que la traducción en ese idioma se ajuste tanto al carácter bra- 
vucón y jactancioso de tipo espaíiol, que en el Medievo se burlaba hasta 
de los muertos y pateaba calaveras en los atrios de los templos. Pcro, en 
verdad, fue Corneille su difusor. 



hfENORIL)AD, MINORIDAD Y MINORIZAR 

En los pleitos del menor se suele usar m e u o r ~ d d  o minoridad. El pri- 
mero es un arcaísmo sin mayor función. El scgundo ts  ol que correspona: 
a la presencia de un sentido pertinente sin lugar a dudas. 

También podría tr3t;irse de minoriz<ir lo grandc; pero éste es otro cantar. 

FILATELIA Y FlLOTELlA 

En el principio gricgo (según el Prof. A. Lappas) hay discrepancias: 
"Los filatelistas aman los «telos», las estampillas". "Debe decirse siempre, 
desde el punto de vjsti griego, filatelia y no f l l d f e l ;~ .  . . "  Pero nosotros, 
en castellano, nos atenemos a este último: FILATELIA y FILOTELISTA. 

ARISTOCRACIA Y UKISTOCRACIA 

Son voces antónimas o de sentido contrario. La raíz idiomática es peyo- 
rativa o despectiva ka, como en rarodilato, (mal olor). 

l El arisjor es lo bueno y ordcnado: a~;rfoloqiria, Arirtójeier. Kakoquir- 
tos, lo peor y desordenado. Caliilo rr lo bueno y bello (ralirjenja). 

1 LEALTAD Y FIDELIDAD 

1 Los rasgos distintivos de lealtad sc establecen o explican por el sinó- 

nimo fideliiiud, que se :iplicb en el principio por "respeto al mando". igual. 
mente los arcaismos le'dfniza y lealdad. EL origen de lealtad está en el latín 
legalijas y todo partc dc ler o sea le).. En lo moderno, su pareja fidelidad 
revela apego a una cusa  justa. Esta es la realidad lingüística: el compro- 
miro de honor que rn~intiene la hombría de bien y el respeto por la socie- 
dad, que es la patria.Asimismo la lealtad encierra un sentimiento compi- 
sivo referido al trato con animalcs domésticocs, como el perro y el <a- 

ballo, que servían al caballero. 
Entre fidelidad p !e$fdd existc, pues, una equivalencia de sentido que 

ks emparienta con el justo procedimiento del hombre sano y probo. Lealtad 

cs lo mismo que legalidad. El investigador aveniur.1 citn definición: scr 
fiel a SU juramento, cl que ejecuta con exactitud lo que ha jurado g sc 
sacrifica en su defeiisa. . ." Por esto el hombre sano y probo es fiel y cr 
lec11 al sacrificarse por su honor, que es su patria. 

Tmto ridel, como Leal llegaron a la categoria de noiiibres propios. 
Hay lealtad prra quicn dispensa el trabajo y cuida la disciplina; pero asi- 
mismo hay fidelidad pira el servicio de la amistad y la protección. 

Fidelidad a un texto y lealtad a los principios instituidos será la mejor 
intcrprctación de la hora. 

SUSURRO Y MURMURIO 

¿Una pcrspcctiva de desluinbriimicnto y retumbo?, sobre todo en los 
poetas. . . Las emisiones natur~lcs (por el humo se sabe dónde está el 
lucgo) como I:i del susurro cn los árboles o el murmurio del arropelo 
(qui  originb la murmuración politiia) y cl silbar del pampero o el mgir 
del leiin africano, todo eso forma todaví,~ cl I cng i~ je  actual de los poetas, 
cternos murmuradorc-s liricos. 

A vcccs, cl hablnnte se "lrnga" los elementos. Ycon un rumiar entre 
dientn "habla" para dentro, rnicntras va inndurando el refunfuño. Tal, el 
respingo del bmto que piafa, y no relincha, atado al palenque. Hasta que 
lo ve el pocta sensible. Por idéntico modo, la impaciencia humana mas- 
a l l a  con frecuencia palabras impronunciables quv tcncmos "en la punt.1 
de la Icngua" y no salen así nomás: 

N o  .se apure gi/iet derea 
~ ~ C E I .  /o que le apvot,erhes 
la rJafa que már ruinea 
es la que da mejor lerhr. 

Con estc sntecedente, el refraiiero gaucho coiliplace o t r ~  rumid del 
conocimiento sensorial: lo que bien re pienra, bieii re &re. 



UNA CLAVELINA FELIZ 

La forma antigua derivada de rlos,el fue clavellina. Como creación 
singular de la poesía que alivia la penuria de 11 (quizá del clavel1 cataláu- 
nico) y desciende legítimamente del brocal de la expresión (clnvelito, rla- 

. v e r ó i i ) ,  el poeta requiere el nombre despojado de pesares de pronunciación. 

Sube, clrrseliiirr bl.aiirrrl 

me voy por tu  vuelo. 

Del coloquio lingüístico no está excluido el gracejo, si lo hay en el 
discurrir. Así, se puede advertir que la mencionado onomatopeya no vibra 
con los mismos matices en la imitación del grito animal. Por e emplo, uli 
q u i q n i ~ i q ~ , i  argentino se emite con sonoridad erguida y no con el tino 
gangueo galo. Por igual, se diferencia la reprodución del relincho de un 
petiso criollo frente a la emisión menos "elocuente" de un potiey salón. 
Cosas de la naturaleza prosádica imitativa. Sr arguye para ilustrar estas 
"constantes" fonéticas del reino animal. 

ERRORES COMUNES 

"Esto no hrice al int.erés del país. . ." 
Corresponde decir: esto no incumbe. . . esto no a!añe.. . esto no rom- 

peie. .  . esto no r o i ~ r ~ e r t i e .  . . esto no irnporta; pero no "esto hace, o no 
hace", porque "hacer", en ese caso, no es xerbo reproductivo. 

MASCULINIDAD Y I'EMINEIDAD 

Las distinciones del género gramatical entre nombres representativos 
se aplica hodiernamente en función de la realidad del cargo. 

Para el hombre: Para la nlrrjer: 

Presideiite Presidenta 
hlinistro Ministrd 
Abogado Abo;:~da 
Profesor Profisora 

Esta clara distinciiin genér i i~  se aseguró cn cl :cl!oiiin español a partir 
del uso, que comen~ó a precisar: el irrfni:ie o Iri i i i i < ~ i ~ i n :  r /  nboji~r.Io o 1.1 

nbogndi; (Santz hliria nhoxadn i i i ie r~r i i .  . ) ,  etc., etc. 

Ai?arqui'n (falta de gobierno o estado de confusión). 
Sinmquia (confusi6n de los gobernantes que m'uidan a un tiempo o 

simu1:áneamcnte). En cl antiguo Egipto mandaban varios príncipes a h 
vez y se pr0duci.m alteraciones y falta de orden ( ! l l u r h n ~  marzos eir rin 

pliito, bareii niurhor gnrabatos, refrán antiguo). 
A//tnrr(i/ ia. Propiz de subsistencia o desarrollo 3 .11  necesidad de apoyo. 

Independencia econ6mica de un Estido. 
(A rqn ía  procede de "con" y " .irrh?", rol, iii;i,.lo. particul~s griegas). 

POLUClON 

Asi como . I ~ ~ I K C  insemi t iar ió~~ (fecundidad dcl ó%iilo), por idéntico 
procedimiento Icxiccográfico, sería ,~dmisiblc para 11 iicnica operatoria esta 
extensiSn ndjetival que llamaremos: polutico; al iiiorio de ~errn inar ivo o 
efr~siro (éste representa el espircimicnto de gérmcncs, de semilla o semen, 
e%.). Por contaminación popular, el latin pulv i i  ( lolvo) adquirii, e f u ~ i ó , ~  

poIn!ii'ir en la frase picaresca "sacudir cl polvo". 
Por fin, la nueva "polución", o  se^, el SEMENON, aunientativo de 

dispersión de gkrmenes, etc. 
Serizillóiz es (gal.) aumcntativo de seinilla. 
Seirzetibn sustituiría al "pollutio" con scntido de polución. 

DERECHO 

El derecho, que en su origen tiene un coniciiido material directo o 

eiiderezado, es la madre nutricia dcl obrnr (poner) que juzga realrrzente, 

sin torceduras. las cosas. Enderezar cs un vocablo esp~ñol, catalán y portli- 
gués. NO proviene de decornr. 



En suma, el derecho concibe, para las leyes y su ejecución, una rectitud 
de verticalidad. Por ende, la destreza (o a derechas) significó con acierto 
J' jZIlff&. 

Vocabulario: o fundado, razonable, legitimo. 
Argentinismo: E77 derecerar. 

¿Que yo " derecho tuerza? 
Las leyes venir me han hecho. 
-Y si tenéos el Derecho, 
¿Por qué os valis de la fuerza? 

LEGALIDAD 

El abstracto legalidad da lugar al adjeti7.0 legd:  Hombre legd es el qu: 
obra con legalidad; legalista: Que se atiene a las leyes. 

Acto legal: Que se atienda a las leyes. Acto legal: El que está encuadrado 
dentro de la legitimidad, conforme a derecho. 

(El derecho canónico consideraba lego al hombre sin oficio eclesiástico, 
de escaso conocimiento.) 

Vocabulario: legalista, legalizar, legaliznción y derivados. 

ESTAMENTO 

"Estamento" tiene un origen histórico ,iplicado a cada uno de los cui- 
tro Estados que concurrían a las Cortes de Aragón y a cada uno de los cuerpo? 
colegiados reales. Esta es la definición histjrica. 

Por otra parte, la palabra estamento, con su adjetivo estameiital, tiene 
hoy aplicación universitaria, legislativa o societaria. Parte del latín 1tar.e (es- 
tar). En el bajo latín se dijo stamenium. También, enamienlo y estamental, 
y en portugués, estantería, ertantal, ertantin . . . 

En suma: reunión o asamble de colegisladores, &c. También estamento 
tuvo denominación de "brazo de caballeros", "brazo de Cortes", "brazo uni- 
versitario" y "brazo eclesiásticos", etc. En fin: U n  cuerpo completo de prin- 
cipios o leyes. 

CONCITAR 

Coiicitar es lo contrario de pacificar. Quiere decir ercitar, conmover, 
promover discordias. Suscitar quiere decir promover. La idea de promovcr 
la pacificación no se puede activar usando Ia palabra concitar, en vez de 
suscitar o promover. 

EUFORIA Y DIAFORIA 
Ilny una serie de términos técnicos de ciencia que se expIican por an- 

Liinimos. Por e emplo E~iforia y diiiforia. Esta voz se opone a Ia otra: La 
priixera significi sensación de bienestar. Mucha gente la empIea disparata- 
damente. Di,cen: "Fulano está cufúrico Ieyendo uno novela". Cuando lo que 
se debe decir es que es!i alterado por Ia lechira. . . 

La diaforia es el término contrario de la sensación de bienestar: Es no 
smtir más que apatía ante cualquier suceso. Cuando repite mucho ese esta- 
do, ya no es sino atardxia, que en griego es tranquilidad imperturbable 
Lo contrvio de 1.i apatía es la sinpatía. 

La diáfira es una voz grieza que significa diferencia, e indica repetici6n 
de vicablos con distintas acepciones. Ocurre lo contrario con la voz datismo, 
que no tiene nada que ver con dato, y sí con la repetición de palabras si- 
nónimas. 

Alopatía y homeopatía se :iplican a condiciones medicinales: La primera 
se refiere al arte de curar de los aIúpatas, o médicos que curan por "10s 
contrarios". Homeopatía quiere decir cura "por los iguales". Es decir homoli 
homiliabrrs ci~ranti~r; en dosis pequeñas e inofensivas, porque el primer de- 
ber del curador es Primrin non nocere; o sea, lo primero no dañar. Y en 
esto no entra el bolsillo 

CONCIENCIA Y CONSCIENCIA 
Las voces conciencia y consciencia son equivalentes. En cambio, el fal- 

so neologismo conrcientrzar no ha sido aceptado, por innocuo. Según la 
Academia Colombiana no se ajusta a las leyes de homofonia. Consecuente- 
mente, es una corruptela (administrativa) que no debe usarse; pues sería 
lo mismo que crear "científicar" o "esenciatificar". 
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OTRAS GRAFlAS 

L., lctra mayúscu1.i sc emplea para nombres propios o adminisirativos, 
iio en letreros comerci,ilcs o de propaganda. Lo correcto c; ;i:cntuar con 
tilde cudndo corrcsponda. Ejemplos: REPUBLICA ARGENTINA, GBA- 
MATICA DE LA LENGUA, CONSTITUCION NACIONAL, etc. 

Se recomienda qiic cuando se utilice la mayiiscula administr~tiv~mmtt 
,e riidntenga la tilde ('). 

La palabra even/ri, muy usada cn lds crúnic:is ofici~lcs, significa sola- 
mente:sirrero rur,zplii/ii o realizado. No, "fiesta deportir.~" ni >uceso soci.il 
de relieve, e;c. 

Es un error escril>ir "adláterc", por ~lá lere .  El Intiniimo, que signific.! 
compañero, allegado, ctc., se escribe ex.ictaacnte legado a látere. 

LA UNIDAD DEL ESPANOI.. EL TUTEO Y EL VOSEO, 

"Nueve destxcad.1~ pcrsonalidadcs efectuaron en México una vigorosa de- 
fensa del idioma espaíiol como factor de unión, durante el primer programi 
de la serie televisada «Encuentro», de una hora de ditraci6n. 

Según informó 1:i agencia France Press, intcvinieron Dámaso Alonso 
(España), Germán Arciniegas (Colombia), Samuel A r p a s  (Costa Rica), 
Atilio Dell'Oro Maini (Argentina, Aurelio Tío (Puerto Rico), Arturo Uslar 
Pietri (Venezuela), Angel Hidalgo y Pedro Gabricl y Borja (Las Filipinas) 
y Agustín Yáñez (México). 

"Para conse:var la lengua española debe mantenerse en primer lugar, sin 
corrección, el idioma kil como lo hablan los cultos en cualquier país de 
ascendencia hispánica" 

"El léxico que se emplea en todos los paises no debe ser divergent: 
sino para todos, aunque sin t o a r  el idiorn~ mando las palabras nsadas estén 
cargadas de afectividad (como, por ejemplo, el «vos» argentino)". 

REFLEXIONES SOBRE EL NOS Y EL VOS EN EL TRATAhlIENTO PERSONAL 

El NOS de la Constitución mantiene el antiguo prestigio de la plura- 
lidad procltinada por el nos, qiie vrilernos tanto cnnio vos: etc. Por / o  tanto: 
rr njrrsta xI trttamiento de iguald.id en las jerarquías de respecto. Y mi, iíin: 
I>c 13 libertxd. 

En cuant al allanamiento del sor cotidiano en la Argentina, trato cn 
singular dc jiista familiaridad, no representó calidad de distinción socixl. 
pues ya no la traía ,cuando dcscinbarcó. encillamente arraigú de entrada cn 
el uso papular con dignidad familiar "mesmo que tiento sobado". . . 

Habría que decir, una vez mis, que la gente de firme ilustración de 
la colonia cmplcaba muchas veccs el tjí de seiorio l i n y t l .  Los prócercr, 
casi todos ~Ilos, se ajustaron el tratamiento a una expresiún decoroc~ para 
el trato con sus iguales de preceptivx grarn3tical. Pero también cn España 
la fórmula de tratamitnto aludida mezclaba cl t r í ,  r1 iisted y cl vos. El a r r~ i -  
go popular y medio d t  csta fórrnula ha hecho que se asiente, dcsde 1778, 

en cl uso general. 

CONSTRUCCION PARA DECRETOS: 

<:onviene conscn.ar la fórmu1.1 tradicional que siguc a I i  palabra "decreh: 
"Decláresc. . ." 
"Cúmplase. . . " 
"Ordénase. . ." 
"Créase. . . " 
La forma que lleva infinilivo después de 1.1 palabra "decreta" es anórna- 

la y resta "mandato" al decreto. 
La fórmula más corrccta es la que concuerda con los modelos gramtai~ 

cales y administrativos arriba señalados. 
Seguida de dos puntos, la palabr3 "dccrera" pide imperativo de foriiid 

enclitica ("Cúmplase. . . ; comuníquese. . . ; archivese. . . ", etc.). 
Puedc seguir infinitiro cuando se "dispone" orglnizar, legislar, traslad~r. 

etc. O con resoluciones: E1 P. E. resuclve trasladar, remover, citar, etc. 



El iiiiperatii.~ no solo crimplc ni~nil.ito (hacer: Iikese; mandar: mándasc; 
rlc.), sino que tambiiii rueg2 o suplicl: Cúmplase a voluntad. . . 

El imperativo no tiene más que 2113. persona, las demás que se le atri- 
buyen son formas dcI subjuntivo o iguales 3 ellas. 

Fórn~ula sin gtruiidio: Decreto por rl q11e d;rpoi~e (no "diaponeii- 
do"). Decreto que coiitinene (no "conteniendo"). 

Las Normas de 1.1 Administración Pública Nacional establecen: La re- 
'incciáir del texto r e d  r-icwa, ronc i~a  y r/ l  correcto ra~telloiro. Hay que tenerlo 
rn cutiita para la reddcción. 

antropofagia 

disfagia 

liictalopia 

iiecroscopia 

laaringoscopia 

hidrocefalia 

cefalia 

decimoséptirno 

dsimismo 

rioplatense 

C6MO DEBEN ESCRIBIRSE 

piamadre 

ágilmente - cortésmente - licitamentc 

sabeloiodo 

cmbair - sonreir - desoir 

evacuo - santiguo - adecuo 

inmiscuyo 

casuistico - benjui - casuismo 

cocuy - espeluy 

fue - dio - fui - vio 

aún - aun - sólo - solo 

pingüe - pingüino 

puado - pii.ir - ducto 

teórico - priclico 

virrey - conroy - cucuy 

adonai 

ipsilon 

mrmorando 

curriculum i.it.ic (rurrinilo) 

liibeas corpuc 

q u ú m  

d6ficit 

superávit 

minimun 

máximun 

tedéuiii 

siimmun 

accésit 

reúne 

noli me tángerc 

nivel: paso a nivel 

arco a nirel 

estnr a nivel 

nirel de albañil 

nirel de plcaniar 



REGLAS GENERALES DE ACENTUACI6N 

Voces aguda: Se acentúan ortográficaniente las voces agudas que ter- 
minan en vocal o en las consonantes 11 y .s. 

Voces graves: Se acentúan ortogrificamente las palabras graves que fi- 
nalizan en cualquier consonante, excepto n o J .  

Vocer esdrú uiar y sobr.erdrú~u/ar. Se acentúan ortográficamente todas 
las voces esdrújulas y sohresdnijulas. 

LA DOBLE ACEXTLTACION 

Entremos en materia. La Academia poiic o repone tildes representativas 
que señalan la mayor intensidad prosódica cn palabras latinas de franco uso 
castellano: rehirro (refuso), tahzír (tafuro), búho (buho), z'ahldo (vagido), 
en que 12 rayita oblicua marca la ausencia liistórica de unas consonantes res- 
]>ectivl como en rüiiza (mgina), rüido (mgitum), jücz (iudex). Se trata o 
escribe 2hor2 xquélla contra la costumbre de no pintarla en los origencs. 

Para quienes deseen ponerse al día con Ins reglas Iiresentcs deberán 
acatar: íderrr, ibiderrr, accésit, exequátur, stiibat, yiiór-~im, nretiiorliiidwn (plu- 
ral, memorandos), ledirrm, déficit, superár)ii, y algunas otras. Adimis de las 

frases hábeas Corpus, noii nrn lángcre, d - i l b i t i ~ m ,  ad iitem: a Iitere (no 
"adlátere"), áialo (el mudo), /árgi,r>~ can,&, t/;r<qf~rrr; plural, t i irg~~mes,  li- 
bros caldeos de los judíos), mnrllh~iriioi y r77i!taiahútn (aunque ya no le 
interese a nadie "matarla", sino beberla). F I~hr i ,  pues, que gastar niás tinta 
liar& mayor claridad y eufonía. 

REGLAS ESPECIALES 

. l lo t~o~Í la~os:  En general, los monosilnbos no llevan acento ortográfico. 
Ej.: Sol, bien, Luis, tres. 
Según las nuevas normas no se acenttan 12s siguientes voces verbales: 

fu i ,  fue, dio y vio. 
Sc acentúan los monosílabos siguiente5: 
1) La conjjunción "o" cuando se colo:ia cntre números o junto a ellos. 

Ej.: 5 ó 6 niños; 1 5  ó más jóvenes. 

2) Se acentúan ortográficamcnte algunos monosil.ihos quc pueden des- 
empeñar dos o mis funciones gramaticales 

1:uimos n ver e/ jardín. (articulo). 
Ella y él vendrin hoy. (pronomhre). 
Pedro obsema ,ir; Iihro. (adjetivo posesi~,o). 
Esto es para m i .  (pronombre personal). 
Yo volví en m í  del desmayo. (pronombre persondl). 
Iré a t u  casa. (adjetivo posesivo). 
T u  escribes correctamente. (pronombre personal). 
Se retiró o retiróse. (pronombre) 

Sé bueno. (verbo ser). 
¿Te duele? o iDuéIete? (pronombre). 
Luis está bebicndo el té. (sustantivo). 
Si estudias, te premiaré. (conjunción) 
Toco cn el piano la nota ij. (sustantivo), 
i, iré a la oficina. (adverbio de afir~nación). 
1.a niña volvi6 en s i .  (pronombre). 
Compró 5 kilos de pan. (preposición). 
Dé usted limosna n ese anciano. (verbo). 
Elvira es i n h  alta que Luisa. (adverbio de cantid.id). 
Iríl, iiia~i debo estudiar. (conjiinción). 

VOCES COMPUESTAS 

1) Según las nuevas normas de ortografía y proiodia, cl vocablo sinil-!e 
acentuado ortogiificamente que entra a formar parir de una palabra corn- 

puesta, como prinier elemento, pierde el acento. Ej.: 

Dccimoséptimo (décimo y séptimo), rioplatense (río y platense). 
Nitese que mtes cada elemento conservaba su icento. Ej.: 
2 )  En las palabras compuestas formadas por adjetivos unidos por y i o -  

nes, cada voz conserva su acento. Ej.: 
Arabe - español, italo - albanés. 



3 )  1.0s adverbios terminados en mente conservan la tildc en el prixcr 
clemento. Ej.: 

A&ilmente, útilmente, últimamente,. 
4) Los verbos que 1lcv;in acento ortográfico lo siguen conservando si 

se le añade un pronombre enclitico. Ej.: 
IIallúse, en~ontrólo, eentrególe. 

DIPTONGOS Y TRIPTONGOS 

Cuando se encuentran dos o tres vocales que pueden formar diptonqo 
(itriptongo respectivamente y no los forrnaii, se acentúa In vi'cal en que se 
carga el dcento prosódico. Ej.: 

Palabras agudas: rais, baúl, Raúl. 
Palabras graves: sentía, tío, decíais, iriais. 

VOCES QUE DESEMPERAN DOS o MAS 
PUNCIONES GRA~%I\TICALES 

1)  Se acentúan ortográficamente éstc, ése y aquél y sus femeninos 7 
plurales cuando bon pronombres demostrativos; no se acentúan cuando son 
adjetivos demostrativos. Ej.: 

En este libro hay varias láminas. (adjetiro). 
Ese armario es alto. (adjetivo). 
Carlos compró cs:a carpeta p Mario dqriélla. (el primero es adjetivo y 

cl segundo pronombre). 

2 )  Llevan acento or:ográfico las voces qué, cuál, quién, cjmo, cuándo, 
dócde, si se emplean en oraciones interrogativas o admirativas. E.: 

¿Qué hacés? 
i Cómo estudias ! 
iQaié:~ ha venido? 
iCaál de ellos fue? 
i D ó t ~ J e  vas? 
¿Por qué iio hablas? 
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Igualmente llevan acento si se usan en oraciones inkerrogaiiras indirec- 
tas. Ej.: 

Dime riidiito dinero iienes. 
Cuéntame rórno haris el trahajo 

3) El vocablo sólo se centúa oriográiicamenke si es adverbio. Ej.: 

Mc quedan sólo unos minutos. (iilverbio de modo, equivalc n solamente). 
No se acenhia cuando es sustantivo o adjetivo. Ej.: 
Escuchamos un solo de riolin. (sust;rnti\~o). 

El jocen está solo. (adjetivo). 

4) Según las nuevas normas, t l  \o:ablo nriii se acentúa cuando equi 
vale a todavía. Ej.: 

A r í ~  no copió el informe. 
N o  llegó aiírz. Y también, i.ciine y rerii!u. 

No se ;acentúa cuando significa hasta, t.iiiibicn. inclusive (o sikuiera pre- 
cedido de una negación). Ej.: 

Nada podré hacer, ni nr,n con tii ayuda. (ni siquiera) 

OTROS CASOS 

1) Los nombres extranjeros no cxsiellanizados deben escribirse sin acen- 
to ortográfico, exrepto que lo tengan en el idioma original. Los castetllanizado; 
se acentúan según las reglas. Ei.: 

Lombardia, Génova, 

2 )  Las siguientes voces pueden acentuarse de dos maneras, debiendo pre- 
ferirse las indicadas cn primer término: 

Alvéolo o ~lveolo. 
Anémina o anemona. 
Cantiga o dntiga. 
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