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Estudio preliminar





1. Introduction

Dos anos después de nacer en Mâlaga Picasso (1881-1973), otro
andaluz preclaro nacié en Andujar (Jaén), el 5 de noviembre de

1883: Antonio Alcalâ Venceslada, que viviô 72 anos y fallecié en
Jaén el 15 de julio de 1955. Pertenece a la Edad de Plata de la cultura
espanola. Fue archivero, profesor e investigador, escribio poesia,

prosa y una recopilacién de voces andaluzas, ilustradas con dibujos
sobre cultura material, oficios, tradiciones populäres, plantas, etc. El
libro se présenté al concurso del Premio «Conde de Cartagena», que
la Gaceta de Madrid habia publicado el 2 de julio de 1930. De la

biografia del autor, siguiendo los datos de Caballero Venzalâ (1979:
37-38),1 destacaremos que estudiö con los jesuitas en Zaragoza y en

Mâlaga, de donde arrancaba su formation humanistica. Finalizé el
bachillerato en Jaén, y en Granada comenzé a estudiar Derecho y
Filosofia y Letras, que concluyô en la Universidad de Sevilla. Ingre-
so (1915) por oposicion en el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueologos. Estuvo destinado en el Archivo de la Universidad de

Santiago de Compostela y de alli pasé al Archivo de las Delegacio-
nes de Hacienda de Câdiz (1917), Huelva (1919) y Jaén (1920), donde

permanecié toda su vida. Se caso en 1920 y en 1921 comenzé
como docente en el Instituto de Jaén.

En 1923 Alcalâ Venceslada fue nombrado académico correspon-
diente de la Real Academia de la Historia. En 1941 fue propuesto por
los académicos Francisco Rodriguez Marin, Ricardo Leén y Agustin
G. de Amezcua, como correspondiente en Andalucia de la Real Aca-

1

Otra breve biografia, reciente y revisada, del autor puede verse en Va-
lladares Reguero (2018).



14 Vocabulario andaluz ilustrado

demia Espanola por «excelente poeta, Jefe de la Biblioteca Provincial

de Jaén y autor de varios libros de mérito, entre ellos, de un
Vocabulario Andaluz, galardonado por esta Academia» (29 de mayo de

1941 ).2

Alcalâ Venceslada acusô recibo del nombramiento en una carta
de gratitud al Director, de su puno y letra, fechada en Jaén el 23 de

julio de 1941. Al dia siguiente dirigiö otra carta, con membrete del
«Présidente de la Comisiôn Provincial de Monumentos Histöricos y
Artisticos», a don Julio Casares en la que le testimoniaba su admira-
ciôn y le ofrecia su amistad. Hay otra carta a Casares, que habia
mencionado el Vocabulario andaluz en el articulo «Los americanis-
mos en el Diccionario» (ABC, 24 de febrero de 1944) como trabajo
«proximo a ver la luz», en la que se queja del retraso por la publica-
ciôn del libro, que no se produjo hasta 1951.

Por ûltimo, se conservan las copias sin firmar de dos cartas fe-
chadas el 13 de abril de 1951. En la primera, a don Antonio se le
comunica el envio de las ultimas pruebas de imprenta con cambios
en la portada y en la «Advertencia» preliminar, porque la Comisiôn
Administrativa habia considerado que era «mas discreto no mencio-
nar ya a estas alturas las cârceles rojas ni la época marxista, aunque
nos queden todavia sin cicatrizar muchas heridas». En la segunda
carta se le comunica al impresor Silverio Aguirre que Alcalâ Venceslada

tiene en su poder las pruebas de imprenta y solo falta que indique

su conformidad con los cambios propuestos por la RAE en la
portada y en la primera pagina.

En definitiva, el Vocabulario andaluz premiado por segunda vez
por la Real Academia Espanola fue publicado en su version definiti-
va en 1951 y reimpreso, pôstumamente (Alcalâ Venceslada 1998).3

2 Vid. la propuesta en su expediente n° 54-17 del Archivo de la RAE (Ma¬
drid). Todas las demâs citas que siguen proceden del mismo expediente,

por cuya consulta agradecemos a la Sra. Covadonga de Quintana
(Archivo) las facilidades prestadas.

3 En su monografia, Carriscondo Esquivel (2004a) se ocupo del contexto
historico y las fuentes de los vocabularios, asi como de la ejemplifica-
ciön de las entradas, las marcas diatôpicas y sociolingmsticas, el criterio
diferencial en la macroestructura, los lemas y sus caracteristicas, junto
con algunas paginas sobre su «especial repercusiön para la lexicografia
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2. El repertorio dialectal ilustrado por Alcalâ Venceslada

Este Vocabulario andaluz que se imprimiö entre 1933 y 1934 es el

primer diccionario ilustrado de las hablas andaluzas.4 Hoy es una
ediciön muy rara y de dificil consulta, por lo que nos hemos decidido
a reimprimirla en ediciôn facsimilar por su interés cientifico funda-
mentalmente. Alcalâ Venceslada siguiô toda su vida ampliando el
vocabulario. Sus ultimas papeletas, inéditas, las dio a la imprenta
Ahumada Lara5 en un anexo a la ediciön de 1998, la ultima ediciôn
publicada (Universidad de Jaén), también agotada actualmente.

Hubo publicaciones que resenaron la primera ediciön, laureada

por la RAE, y la consideraron encomiable. Nos gustaria que quienes
se han ocupado de Alcalâ Venceslada hubieran prestado mâs aten-

hispânica» como fuente primaria. Al final del estudio, en la «ordenaciôn
temâtica» y «visual» del cultivo, recolecciön y elaboration del aceite de

oliva se anadia un dibujo del ârbol, con indication de las partes, sin refe-
rencias a la agricultura tradicional, con los vareadores, las aceituneras

que recoglan el fruto del suelo, el transporte a la almazara y sin ilustra-
ciones sobre la molienda o sobre los envases del aceite y de la aceituna
de mesa. Vid. infra § 3.2. Onomasiologiay lexicografia.

4 En la cubierta hay un lema en latin: MlNERV/E BETICE 'dedicado a la
Minerva Bética', que recuerda el escudo emblema que el rey Fernando
VI le concediô en 1752 a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
(un olivo cargado de aceitunas con el mismo lema). La Minerva romana
era la diosa de la sabiduria y la diosa del olivo (también simbolo de la

sabiduria). Al pie de la cubierta se halla un emblema o empresa, con una
lechuza de grandes ojos abiertos bajo una llama ardiente, que se posa
sobre dos bandas en cruz con un lema latino: «NEC haustu, NEC AUC-

TU», que alude a la fuente de Plinio cuyo caudal 'ni crece ni mengua',
pues «ni disminuye con las aguas que se sacan ni aumenta con las que le

llegan», vid. Ferro (1623: 330) y Picinelli (1999).
5

Se anaden al citado volumen facsimilar (sin erratas posibles) en Anexo
mâs de seiscientas autoridades literarias inéditas y manuscritas (pp. 677

y ss., pero numeradas en romanos; en total 73 paginas), que Alcalâ
Venceslada dejô listas al final de su vida en su propio ejemplar de 1951, con
una relaciôn de autores y obras. Véanse las fotos que siguen a estas

paginas introductorias. Agradecemos sinceramente a los herederos la
consulta de estos y otros materiales.



16 Vocabulario andaluz ilustrado

ciön a aquella edition que se terminé de imprimir en 1934. Aquel
«Vocabulario de una region de habla espanola» fue premiado por la

RAE con diez mil pesetas de 1933. El autor habia volcado «mucha

inteligencia y no poco estudio». En palabras del propio Alcalâ Ven-
ceslada, las voces que se insertan «fueron tomadas en esta region de

labios andaluces natos y netos y contrastado en consulta su uso
regional, provincial o local» («Advertencia»), La segunda edition
(RAE 1951) la reeditô la editorial Gredos en facsimil en 1980 y es la

mas conocida por el publico. No contenia ilustraciones y se han pro-
ducido grandes cambios en la macro y microestructura. ^,Qué relation

existia con otros diccionarios ilustrados? qPor qué nunca mas se

han reproducido las ilustraciones, si los estudios lingüisticos en aquel
tiempo (en la estela de Jaberg, Jud y el Atlante Italo-Svizzero) recu-
rrieron al método de «palabras» y «cosas»? Estas y otras cuestiones

nos ocuparân en las paginas que siguen.
El volumen del Vocabulario andaluz [ilustrado] de Alcalâ Ven-

ceslada comenzé a imprimirse en el ano 1933, pero lo cierto es que
no se terminé de imprimir hasta 1934. Asi se lee en el colofén de la
edition costeada por el autor en la imprenta «La Puritana» de Andû-
jar y esto mismo sostiene su mejor conocedor y editor, Ahumada
Lara. Se imprimié un miliar de ejemplares de aquella primera
edition.

Hay una referencia a la fecha de redaction del Vocabulario en el

ejemplo que acompana a la entrada hierro. Se trata de una cita de las
«Bases de trabajo»6 de los llamados pelayos 'labradores asalariados

con yunta propia', fechada en Porcuna (Jaén) en enero de 1932. En la
entrada pelayo se indica la fecha compléta: 23 de enero de 1932.

Todo ello muestra que Alcalâ Venceslada continuaba anadiendo

ejemplos de textos antiguos o recientes para autorizar los usos
lingüisticos (Galeote 1997a, 1997b: 478-487). Ahumada Lara (1986:
140, n. 14) y Carriscondo Esquivel (2004b) han citado varias resenas
de la compilacién, donde se indicaban las deficiencias de la obra;

6 Las «Bases de trabajo» hacian referencia a una especie de convenio
colectivo de la Segunda Repûblica. Por tanto, Alcalâ Venceslada quiso
incluir en su Vocabulario documentaciôn coetânea de las circunstancias
socioeconômicas y pollticas que estaba viviendo, no solo documentaciôn

literaria, histôrica y dialectal.
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aunque a nosotros también nos interesa que algunas revistas extraderas

de lingüistica românica (alemanas, portuguesas y rumanas) se

hicieran eco de la publicaciôn.7 El propio autor se referia en la «Ad-
vertencia» de 1951 a la buena acogida del primer diccionario, aunque
habia recibido «ciertos reparos criticos», sobre todo porque «las
palabras que lo forman han sido recogidas en Andalucla, aunque ya sé

que no todas, ni mucho menos, son exclusivamente andaluzas [...]
sin pensar que en este asunto no soy yo, sino la Academia, quien ha
de legislar» (Alcalâ Venceslada 1951: 7).

Résulta dificil en la actualidad consultar ejemplares de aquella
ediciôn. Casi todos los investigadores acuden a la segunda ediciôn
(Madrid, 1951), que es la mas extensa y difundida, y prescinden de

estudiar la que se édité en Andûjar, la ûnica con ilustraciones
(1934)8, a pesar de todas sus carencias. Naturalmente, como escribiô
Ahumada Lara (1998: XXIII), el autor siguio el criterio de contrasti-
vidad de las entradas con el léxico oficial y la colecciôn de voces se

justificaba en que toda «voz o acepcion que no esté registrada en el
DRAE y tenga uso en cualquier parte de Andalucia debe incorporar-
se al repertorio».

Desde el punto de vista de la gestaciôn de la obra basta recordar

que La Gaceta de Madrid habia publicado el 2 de julio de 1930 la
convocatoria de los Premios «Conde de Cartagena», concedidos en
1932. El Vocabulario andaluz se présenté en el marco del concurso
para redactar un «Vocabulario de una region de habla espanola» y
fue premiado el libro por la Real Academia Espanola con diez mil
pesetas. Las bases del certamen exigian que las voces nuevas no

7 Una vez realizado el ALEA, no faltaron voces (1959) que senalaron
cômo el Vocabulario andaluz «carece de rigor cientifico por no abundar
en localizaciones de los términos e incorporar como dialectales enorme
cantidad de vulgarismos comunes a todo el mundo hispânico, ademâs
del léxico taurino entre otras cosas de menor importancia, olvidadas por
el Diccionario de la Real Academia Espanola» (Mondéjar 1970: 23).
Otros investigadores consideran que «a pesar de sus defectos, sigue
siendo aûn util» (Torres Montes 2006: 1496).

8
Hay una ediciôn popular, con ilustraciones en color sin que se indiquen
los criterios para incluirlas, del Vocabulario andaluz (Alcalâ Venceslada
1999).
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estuvieran en el DRAE o que se emplearan con una acepcion distinta.
Se recomendaba compilar las voces de artes, industrias, oficios y
trabajos de la region. Se solicitaba una definicion exacta con ejem-
plos de uso. Si las voces eran literarias, debian acompanarse del texto

que autorizaba el uso. Por ultimo, las voces técnicas irian acompana-
das con dibujos o fotografias de los objetos definidos.

La Real Academia Espanola fomentaba con premios la publica-
ciön de vocabularios regionales, porque de ese modo enriquecia y
matizaba las entradas de su diccionario de la lengua castellana. La
comisiôn académica subrayaba el caracter copioso del Vocabulario
andaluz y el esmero que habia puesto el autor en la redacciôn, para
concluir que era el tipo de obras que se necesitaban para el estudio
documentado de la lengua.

Por las palabras preliminares de la ediciön de 1951, sabemos que
Alcalâ Venceslada (1951: 7-8) en su Vocabulario queria albergar

copia profusa de esas riquisimas joyas de la minerva popular -frases y
modismos- derrochadas a porrillo y a veces sin conocimiento de su gran
valor, que exaltan, iluminan, decoran, alegran y salpican el habia del
pueblo andaluz y que son signo, el mâs expresivo, de su auténtica y
sériera personalidad.

Ahumada Lara supone que el libro tuvo que haberse empezado a

gestar muchos anos antes, al calor de las ideas que sobre el folclore
andaluz habian irradiado desde Sevilla y también por influencia de

las estancias en Câdiz (1917-1919) y Huelva (1919-1920) de Alcalâ
Venceslada. En definitiva, el autor se dejaba llevar por el ambiente
de las investigaciones lingüisticas y dialectales en marcha en la Edad
de Plata de la cultura espanola, que se truncaron con la Guerra Civil.

La correspondencia de Alcalâ Venceslada (Jaén, 29 de octubre de

1930) permite ver las dificultades del Vocabulario de 1934:

Estoy metido en una obra de gran empeno: en formar un vocabulario
andaluz para acudir en su dia al concurso convocado por la Real
Academia Espanola. Tengo ya remitidas, desde agosto acâ, mâs de mil qui-
nientas que no se encuentran en el Diccionario o que son variantes de

las insertas en él y confïo en que recogeré muchas mâs; porque ahora es

cuando estoy viendo la grandisima riqueza de nuestro léxico. Claro es
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que este vocabulario sera lo menos la décima parte de lo que debiera ser,

porque no puedo moverme de aqui [...] Toda esta labor me tiene encan-
tado y muy animoso y si usted, como maestro en esta ciencia, puede
darme algün consejo que la haga mas fructifera, se lo agradeceré muchi-
simo (apud Carriscondo Esquivel 2007: 272).

De nuevo, Alcalâ Venceslada se présenté en 1934 al concurso para el
Premio «Conde de Cartagena». Lo recibiô de la Fundaciön en no-
viembre de 1941, tras la Guerra Civil y cuando ya disfrutaba del
nombramiento de académico correspondante de la RAE por Anda-
lucia desde el 26 de junio de 1941 (Ahumada Lara 1986: 140-141).
De aquel vocabulario premiado naceria la segunda ediciön (RAE
1951), cuya reimpresion facsimilar ha logrado difusién extraordina-
ria. Pero el lexicégrafo siguiô trabajando en su diccionario toda la
vida, como se comprueba en la citada ediciôn de Ahumada Lara

(1998).
Todo lo anterior viene a corroborar que las ilustraciones de 1934

desaparecieron. Nunca mas fueron rehechas ni reeditadas. ^Por qué
descartô el autor encargar a un dibujante unas laminas con mayor
calidad técnica y precision? Si se sirvio del Diccionario manual e

ilustrado de la lengua espanola (1927), ^por qué cambié de criterio?
Por ahora, carecemos de una respuesta adecuada a la cuestion. De lo

que no hay duda es de que Ahumada Lara no ha podido ocuparse de
las ilustraciones y no las ha reproducido como apéndice en 1998, ni
les ha prestado mâs importancia en sus estudios, tan minuciosos y
exhaustivos sobre la obra de Antonio Alcalâ Venceslada. Por su parte,

Carriscondo Esquivel (2004a: 15) tampoco llegô a ocuparse en su

monografia de los dibujos que se reparten por las paginas, embutidos
en el texto.

En fin, en esta ocasion deseamos volver la vista a la primera
ediciön del Vocabulario andaluz, ilustrado e impreso como «opus in
fieri», todavia muy lejos de la ultima ediciön en vida del autor (1951)
y de la ediciön pöstuma (1988). En conclusion, este Vocabulario
presentado al concurso de 1930 (fallado en 1932) y publicado en
1934 es la base del Vocabulario andaluz de 1951 (RAE), reeditado
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hasta nuestros dias.9 En relation con el Diccionario de la RAE, el
Vocabulario de 1934 «es una fuente de los andalucismos del DRAE
(1936/47)» y «el punto de referenda de los académicos para las

incorporations, y las modificaciones, de los andalucismos, bien para
refrendar la validez de los datos, bien para completarlos» (Carris-
condo Esquivel 2001: 483). En sintesis, se produjo 1) la incorpora-
ciôn de nuevas entradas y de nuevas acepciones de otras entradas;
2) la incorporaciôn de la marca andaluza a entradas o acepciones del
DRAE-, 3) la modification de la information diatôpica de las entradas

o acepciones del DRAE-, y 4) la modificaciôn de la description del
contenido del lema (Carriscondo Esquivel 2001).

En aquellos anos (hacia 1930) del Vocabulario ilustrado de Alca-
lâ Venceslada confluyeron los intentos de inventariar la riqueza léxi-
co-dialectal andaluza, que habia nacido con los eruditos de la segun-
da mitad del siglo XIX, a la zaga del «Folk-Lore Andaluz» de Antonio

Machado y Alvarez («Demôfilo»). Diez anos antes, Miguel de

9 En el fallo del premio (19 de enero de 1933) intervinieron Amalio Gi-
meno, Agustin G. de Amezûa y Armando Cotarelo Valledor y en el
informe se lee: «Trâtase de un libro [...] [escrito en hojas] a mâquina por
un solo lado, y que contienen unas cuatro mil seiscientas palabras no in-
cluidas en nuestro Diccionario, pero usuales en Andalucia y mâs espe-
cialmente en la comarca de Jaén y sus inmediaciones, segûn se colige de

la lectura. Estân estas voces breve y claramente definidas, muchas auto-
rizadas con pasajes de escritores regionales y bastantes ilustradas con
sencillos pero claros dibujos, que dan idea muy précisa de los sustanti-
vos representados. Apôyanse todas en frases concisas, recogidas, al pa-
recer, del pueblo y donde el vocablo definido aparece con el uso corrien-
te en aquellas provincias. [...] Creen los informantes hallarse en presen-
cia de un trabajo meritorio, no improvisado, antes fruto de copiosas lec-
turas y de paciente observation personal y ajena, pues, segûn el desco-
nocido autor manifesta, ensanchô el ârea de las propias investigaciones
con la ayuda de sus amistades repartidas en diversas zonas andaluzas.
As! por la copia de materiales allegados como por el desempeno de la
obre y habida, ademâs, cuenta de la obligation de imprimirla, lo que no
podrâ hacerse sin dispendios bastante cuantiosos, la considéra merece-
dora del premio para el cual tienen el honor de proponerla. Tal es nuestro

parecer unanime que, no obstante, sometemos gustosos al criterio
superior de la Academia» (apud Carriscondo Esquivel 2007: 272).



Estudio preliminar 21

Toro y Gisbert habia publicado sus Voces andaluzas (2007 [1920]),
que se convirtieron en un trabajo pionero de la lexicografla dialectal
hispanoamericana y especificamente andaluza. Se cumpliô el anhe-

lado deseo de Rufino J. Cuervo de disponer de «un diccionario de

andalucismos», que daria «luz al lenguaje americano» y en el que los

hispanohablantes «hallaremos maravillas» (apud Ahumada Lara
1998: XVIII). Por su parte, Rodriguez Marin, aunque no redactô un
vocabulario dialectal, transmitid a sus discipulos el deseo de «un
Diccionario Andaluz, con la flora y fauna de nuestros mares y tierras,
con nuestras industrias tipicas y sus instrumentes, con nuestra mane-
ra de sentir y de pensar, con todo nuestro pintoresco y clâsico decir»

(Montoto 1915, apud Ahumada Lara 1998: XIX).
En consecuencia, el magisterio de Rodriguez Marin (1855-1943)

estimulô a Alcalâ Venceslada para superar las dificultades y hallar
los medios que le permitieran emprender la empresa de un Diccionario

Andaluz, que no abandonô en toda su vida y que en los Ultimos
anos «se convirtiô en objeto de permanente atenciôn» (Ahumada
Lara 1998: LXXI). Al final de la «Advertencia», en el momento de

los agradecimientos, el lexicografo reconocia su deuda intelectual
con El Bachiller de Osuna:

Solo he de consignar el nombre de quien tuve por maestro, el inolvida-
ble D. Francisco Rodriguez Marin, que, noticioso de la preparation de

este libro, me favorecio con el regalo de un inestimable pegujalito de

papeletas redactadas en sus primeras anos folcloricos (Alcalâ Venceslada

1951).

Asimismo, aquella primera obra lexicogrâfica se élaboré cuando la

investigaciôn lingüistica aün no habia llegado a unos planteamientos
cientificos y estructurales.10 Es cierto que se sirve de un metalengua-
je lexicogrâfico pero comparte debilidades con la colecciôn de voces

10 Para Mondéjar (2011: 73) los conocimientos precientlficos de las hablas
andaluzas senalaban «la manera de pronunciar el espanol, su léxico, sus

dichos y refranes amén de su manera de vestir, sus fiestas y sus diver-
siones porque nada mâs natural y mâs enraizado en el pueblo que su
modo natural, oral de comunicarse». De la etapa precientlfica, Torres
Montes (2006) rescatô el léxico dialectal de Simon de Rojas Clemente.
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de Toro y Gisbert: 1) se combinan criterios fonéticos con alfabéticos
en la lematizaciôn (por ejemplo, achulejo 'hacha pequena' se escribe
sin h- inicial para reflejar que no se aspira la consonante en la pro-
nunciaciôn);" 2) es necesario revisar todo el vocabulario si quere-
mos rastrear agrupaciones onomasiologicas, puesto que faltan remi-
siones internas; 3) el interés por la fraseologia andaluza no se refleja
en la macroestructura; 4) desde los tiempos de Demôfilo, arrastra las
carencias de herramientas técnicas para la transcripciôn fonética de

los lemas; 5) faltan marcas lexicogrâficas y otras se usan con bastan-
te arbitrariedad; 6) es necesario acudir al DMILE para entender las

abreviaturas, que tampoco se relacionan en un apartado; 7) la recopi-
laciôn de voces cuenta con informantes, pero sigue usando el método
de espigar palabras en la literatura, periôdicos y revistas costumbris-
tas; etc. En definitiva, limitaciones estructurales se sumaban a otros
criterios decimonônicos que lastran la valoraciôn de los logros.

Desde el punto de vista de la macroestructura y la microestructura
del Vocabulario, las condiciones de la convocatoria del Premio
«Conde de Cartagena», los principios lexicogrâficos del DMILE{1 y
el acomodo del vocabulario andaluz a los intereses dialectolôgicos y
lexicogrâficos de la Real Academia Espanola, segün Ahumada Lara
(1986: 144 y 149), condicionaron la metodologia, el plan de trabajo,
los criterios para elegir las entradas, la manera de definirlas y las
autoridades o ejemplos que se incorporan. Sin embargo, hay limitaciones

solo imputables al propio Alcalâ Venceslada: a) las acepcio-
nes de una misma voz se engloban en distintas entradas, de modo

que haya tantas entradas como acepciones: cuco 'cometa'; cuco 're-
clamo de perdiz'; cuco 'plâtano'; cuco 'edificaciôn'; cuco 'gentilicio
de Almodovar del Rio'; b) las lexias complejas con sustantivo se

tratan como si fueran una palabra independiente (abrazo chillado se

lematiza por abrazo, pero aceituna mora tiene entrada por el adjetivo
mora 'variedad de aceituna'); c) las variantes fonéticas se lematizan
de manera arbitraria, sin referencias cruzadas y sin indicaciön del

11
En la entrada hachulejo el lexicôgrafo reenvia al lector a achulejo, sin
duda para destacar la pérdida de la aspiracion inicial.

12 Un indice de las abreviaturas empleadas en el DMILE se halla en
Ahumada Lara (1998: LXXV-LXXVIII).
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area dialectal a que pertenecen. Por ejemplo, el significado 'almona'

hay que buscarlo por armona; 'helicon' tiene entrada por alicôn;
achuelo carece de la inicial de hacha; hay entradas para hufeo y
buheo que llevan a buhedo y fufeo, sin indicaciones diatöpicas, fre-
cuencia, usos, etc.13

Lo mismo que Toro y Gisbert, Alcalâ Venceslada pertenece a la
primera etapa de la lexicografia andaluza: «Una etapa de proyectos
incumplidos donde las figuras mas destacadas -Miguel de Toro y A.
Alcalâ Venceslada- representan, por formaciön y circunstancias, dos
modos diferentes, aunque complementarios, de entender el trabajo
lexicogrâfico» (Ahumada Lara 1998: XXXIII).14 El propio Alcalâ
Venceslada, en la ediciön que presentamos, se lamentaba en estos
términos:

[...] ofrecemos, con el mayor respeto aunque también con el mäximo
entusiasmo, la aportaciôn de este modesto pegujalillo lingülstico al pin-
güe caudal de la Lengua Madré, titulândolo Vocabulario andaluz [...]
No pudimos recoger, ni muchas [sic] menos, cuantas voces son privati-
vas de las Andaluclas; mas, en cambio, afirmamos que las que aqui se

insertan fueron tomadas en esta region [...]. Para que esta obra fuese

copia mas exacta del peculio verbal andaluz, hubiéramos necesitado
mimbres y tiempo para una peregrinaciôn por ciudades, villas y aldeas:

y al no disponer de unas ni de otro, hubimos de acudir en muchos casos

a la generosidad de nuestras amistades («Advertencia»).15

13 Mâs detalles y consideraciones sobre la casulstica con ejemplos, en
Ahumada Lara (1986: 152 y ss). Sin embargo, a pesar de las criticas y
reparos, Carriscondo Esquivel (2018: 195-199) senala que el Vocabulario

andaluz y las «Voces Andaluzas» de Toro y Gisbert son dos hitos de

la lexicografia, dos vocabularios dialectales fundamentales.
14 Vid. Ahumada Lara (2002-2004: 987), para quien el glosario de Cle-

mencia. Novela de costumbres (Madrid, 1852) de Femân Caballero es

«el acta de nacimiento de la lexicografia andaluza». A partir de 1952,
ano en que esta fechado el Cuestionario del ALEA, los trabajos de geo-
grafla lingülstica abrieron una etapa cientlfîca.

15 En nota al pie cita nombres de informantes de Jaén, Sevilla, Granada,
Cadiz, Huelva y Almeria y se excusa por no publicar la «lista que séria
interminable de otras beneméritas personas que nos auxiliaron en menor
escala».
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Las limitaciones del Vocabulario de 1934 no difieren mucho de las

que encuentran los actuales lexicögrafos de gabinete, que no han

realizado investigaciön de campo y acumulan material de segunda

mano alterado por las caracteristicas (estéticas, literarias, costumbris-
tas o arcaizantes) de los textos donde se enquistaron las voces. En

consecuencia, los futures vocabularios andaluces deberân ser mejo-
rados en su elaboraciön, desde el punto de vista de la macroestructu-
ra y de la microestructura. En opinion de Martinez Marin (1996: 40-

41):

La mejora de este ultimo aspecto no entranarâ especiales dificultades, ya
que la lexicografia teôrica ha dado en las ûltimas décadas instrumentas
adecuados para ello. El mejoramiento de la macroestructura, en cambio,
no es tarea tan fâcil, pues exige realizar todavla investigaciones (espe-
cialmente de campo y con los métodos y puntos de vista modernos)
sobre el léxico andaluz y su fraseologla, y desde luego inexcusable sera
tener en cuenta los materiales aportados por el ALEA y los estudios que
de él se han derivado. Es as! como se podrâ disponer en el futuro, que
deseamos no lejano, de los vocabularios del andaluz que exige la lexicografia

actual, lo cual tendra numerosas consecuencias positivas, entre las

que se destaca el poder conocer un aspecto fondamental de la realidad y
el ser de Andalucia, como parte del conjunto de regiones y comunidades

que forman Espana.

En defensa de aquellos pioneros de la lexicografia andaluza vienen
estas palabras de Alvar Ezquerra, para quien ningûn diccionario
andaluz ha logrado todavia compilar «todas las palabras que se em-
plean en nuestra region, sino tan solo aquellas que hemos podido
encontrar y que no son générales de la lengua» (Alvar Ezquerra
2000: 9).16

16 La dependencia del Vocabulario de Alcalâ Venceslada con respecta al
DRAE es tan grande, que no se entiende el uno sin el otro (Ahumada Lara

1986: 146).
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2.1. La ortografia y la lematizaciôn del Vocabulario

Sin ningûn lugar a dudas, la transcription de las voces andaluzas con
la ortografia convencional del espanol fue el principal escollo que
tuvo que superar Alcalâ Venceslada. No pudo ni supo recurrir al
alfabeto fonético. A ello se le anade la variedad de pronunciaciones
de las hablas andaluzas y la ausencia de unos criterios normalizado-
res previos. El lexicögrafo creia que «ei andaluz solo es dialecto en
su fonética, en su varia y genuina pronunciation», pero es consciente
de que ha usado la ortografia convencional, si bien «cada provincia
andaluza tiene un modo especial de pronunciation, con variaciones
aun dentro de ellas», lo que le habria obligado a transcribir algunas
con varias formas fonéticas (Alcalâ Venceslada 1951: 7-9). Con
estos problemas ya se habia encontrado Antonio Machado y Alvarez,
Demôfilo, quien se lamentaba de carecer «de un sistema escrito que
représente con exactitud las modificaciones fonéticas que se advier-
ten en el lenguaje del pueblo andaluz» (apwr/Mondéjar2001: 63).

Asi, pues, la ortografia del Vocabulario andaluz ocasionaba una
alteration, distorsion o confusion de los datos inventariados. Basta

pensar en los principales hechos dialectales de la Andalucia lingius-
tica: el seseo y el ceceo; la aspiration de la /s-/ implosiva; la aspiration

de la /h-/ inicial procedente de F- inicial latina y de otras proce-
dencias (voces arabes, voces con aspiration inicial por fonética sin-
tâctica, etc.); la neutralization de /-l/ y /-r/ o el yeismo (Ahumada
Lara 1998: XXVI).

Respecto de la pronunciation del fonema /h/ (procedente de dis-
tintos lugares: /-s/ implosiva, arcaica aspiration /h-/, aspiraciôn de

arabismos andaluces, etc.) es necesario discernir los casos en que la
h- inicial se aspira realmente en las entradas recogidas en el Vocabulario

andaluz. Es de suponer que tienen aspiraciôn inicial los lemas
habado 'color de aves' (en efecto, tiene entrada propia jabado, da):
halda 'falda', halear 'jalear', haleo 'jaleo' (se le dio entrada a jaleo
'ruido'); hamacuco 'desvanecimiento' (que se escribe también jama-
cuco 'constipado fuerte'); hamelgador 'ganân que amelga'; hamugas
'jamugas'; harreador 'arreador'; hatalaje 'atalaje'; hembrilla 'hendidu-
ra del yugo'; horro 'a cuestas'; etc.
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Pero no responderia a ninguna realizaciön fonética la h- inicial de

hierbanieta 'planta'; hijeho 'canto rodado'; hijuela 'parte del costal';
etc. En la entrada hierro hay un ejemplo en el que escribe ogaho sin
h-. La forma achulejo (de hacha) coexiste con la entrada hachulejo
(desde la que se remite a la forma sin aspiraciön), pero el dibujo se

halla en la primera forma.
Bajo la entrada alambrilla 'azulejo combinado con los ladrillos en

zôcalos y solerlas', acompanada con el dibujo, no se reenvla a ho-
lambrilla (con cita autorizada de Rodriguez Marin) ni a olambrilla,
con el mismo significado en los très casos. Tampoco hay reenvio
desde holambrilla y olambrilla a alambrilla ni siquiera en la ediciön
de 1951. Por tanto, prevalecen las formas sin aspiraciön inicial y,
posiblemente, la h- de holambrilla no tenga sonido.17 Lo mismo debe
de ocurrir con la voz ojiblanca 'variedad de aceituna que se emplea

para ser adobada', que no ha entrado en el Diccionario de la lengua
de la RAE, a pesar de que el cultivo del olivo hojiblanco se halla

muy extendido y de que el aceite de la aceituna hojiblanca es uno de

los que han adquirido mayor prestigio entre los consumidores. En la

ediciön de 1951 se dio entrada a hojiblanco (adj.) 'variedad argenta-
ta del olivo en la provincia de Cördoba' y ojiblanco, ca (adj.) 'olivo
de hoja muy verde, fina y larga', al tiempo que se mantuvo ojiblanca
'variedad de aceituna que se emplea para ser adobada'. El escritor
malagueno Munoz Rojas describia en Las cosas del campo (1953)
las fdas de alineados olivos ojiblancos (a los que no detenian mâs

que las penas y los rios) y celebraba los plantones nuevos del viejo
Ojiblancar (1976).18

Esto indica que Alcalâ Venceslada se esforzaba por transcribir la

pronunciaciôn, en la medida que sus conocimientos y la ortografia se

lo permitian. En la entrada hamugas indica que la voz jamugas de la

RAE en la Andalucia baja se pronuncia con j- y en parte de las tie-
rras orientales, con h- (concretamente en Jaén). Concluye con esta

17 Vid. Carriscondo Esquivel (2018: 197) respecta de la formalizaciön de

los lemas, en relaciön con los origenes del fonema /h/ y sus representa-
ciones con los grafemas g,j, h para el sonido [h],

18 Véase la ediciön comentada de Munoz Rojas (2015: 174), aunque la

forma Ojiblancar sin h- inicial la usé por vez primera en la ediciön de

1976 (Munoz Rojas 1976: 10).
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observaciön fonética: «Debe ser hamugas, como es halear en vez de

jalear; [hjaleo en vez de jaleo\ tarahe en vez de taraje, etc.». Anade
este ejemplo sin indicar la autorla: «La madré iba en hamugas y las

hijas en sillones de camino». En la entrada jamugas indica «Dlgase
hamugas» y remite a la voz con h-, aunque anade otro ejemplo rela-
cionado con este tipo de silla de lujo, que usaban las mujeres para
montar a lomos de bestias: «Iba tan oronda en las jamugas, conto-
neândose al movimiento del burro».19

Por su parte, hallamos aspiraciones transcritas con j- inicial en las

entradas jambrera 'con hambre'; jambria 'hambrienta'; jamugas 'silla
de montar las mujeres en las bestias', que recomienda pronunciar
hamugas; jarapa 'tejido' de la que explica que «debe de provenir de

harapo, aspirada la h»; jardalazo 'caida'\jariz 'zafar\';jarnero 'harne-
ro'; jarpil 'herpil'; jartada 'hartada'; jeder 'heder', etc. En otros casos

no ha quedado nada en el lugar de la aspiraciôn de la consonante
implosiva, como -z en crineja 'soga de cinco linuelos' (de crizneja).

Podemos estar de acuerdo, como se ha escrito, en que Alcalâ
Venceslada no tuvo mâs método en la redaccion de su obra que su

propia intuiciôn y su amor a la tierra, con objeto de documentar la

peculiaridad lingüistica de los hablantes andaluces (Ahumada Lara
1998: XXXIII). Al igual que habia hecho Toro y Gisbert, Alcalâ
Venceslada dio entrada también a algunas composiciones poéticas,
copias populäres, acertijos, juegos o canciones infantiles (la tarara)
entre los ejemplos que incluyö para autorizar el uso. En la entrada

arrecife leemos:

19
Hay un Cartel de fiestas de Mâlaga (1912, Archivo Municipal de Malaga)

de Enrique Jaraba Jiménez (1876-1926), que muestra como motivo
central a una malaguena sentada en las jamugas, a lomo de un burro, que
va a la feria bajo un quitasol rojo. Sorprende que los autores que estu-
dian el cartel no hagan referenda al excelente dibujo de las jamugas y
que llamen sombrilla al quitasol.
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas
_ambientales/paisaje/l_observatorio/catalogo/catalogo_paisaje_malaga/
anejo_l.pdf, pp. 142-143 [2019.09.11];
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas
_ambientales/paisaje/6_difusion/EXPO_Paisajes%20andaluces_Hitos_
miradas.pdf, p. 144 [2019.09.11],
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Como soy marabullo
de la Campina
un cardo de arrecife
te traigo, nina. (Cantar popular)

Otro ejemplo, intermedio entre la copia y el trabalenguas, lo encon-
tramos en el lema arrechunchar 'empujar violentamente':

Arrechuncha

y mas arrechuncha

porque arrechunchando
corre la carrucha.

Como se comprueba, la palabra se repite en esta copia, encaminada a

poner a prueba a los hablantes andaluces que pronunciaran con difi-
cultad la vibrante multiple. El hecho de hacerles repetir la copia séria
motivo de diversion porque era necesario pronunciar muchas veces
la erre. El lexicögrafo anadiö: «Copia festiva para los que pronuncian
mal la erre espanola».

No faltan las copias de obras literarias ni las canciones como esta
del columpio, recogida en la provincia de Sevilla:

La nina que esta en la bamba
es mi hermana y no me pesa,
que la quisiera tener
de corona en la cabeza. (s.v. bamba 'columpio')

El lexicögrafo invirtiô todas sus fuerzas para registrar todas las fuen-
tes a su alcance, sin despreciar ningun testimonio, para documentar
la pronunciaciön andaluza y aumentar progresivamente el caudal de

palabras de Andalucla.

2.2. Las ilustraciones

De acuerdo con el abecedario, solo aparecen ilustradas 173 entradas,
en total, de solo 20 letras. No hay ilustraciones en las letras I, K, LL,
N, O, U, X, Y. Ademâs, ni siquiera se incluyen entradas en la letra
X. Por su parte, solo hay una ilustraciön en las letras D, N y V. El
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mayor nümero de motivos grâficos intercalados lo hallamos en las

letras C (38 casos), B (20) y A (17). Es decir que Alcalâ Venceslada
incrementô sistemâticamente las ilustraciones entre las letras A, B y
C. Pero ahl se termina el proyecto. Nunca mas, en el resto del dic-
cionario pudo continuarse con esas adiciones grâficas. Esto tuvo que
producirse en un periodo de tiempo en el que el autor estuvo mâs

consagrado a ilustrar los lemas, es decir, a cumplir con el requisito
que establecian las bases del concurso. Posteriormente, redujo el
ritmo ilustrador y queda concentrado el total de los dibujos casi en

una decena de letras (C, B, A, P, M, G, T, E, R y S), es decir en otras
siete, una vez excluidas la A, B y C. En la siguiente tabla (Tabla 1)

se vuelcan las cantidades de voces acompanadas con ilustraciön, si

bien hay que senalar que muchas letras no contienen dibujos y que
tampoco tiene cabida la letra X (inicial):

Entradas con dibujos
Letra N" de dibujos

A 17

B 20

C 38

CH 7

D 1

E 9

F 3

G 10

H 2

J 3

L 2

M 12

N 1

P 15

Q 2

R 9

S 9

T 10

V 1

Z 2

173

Tabla 1
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En las tablas 2 y 3 se registran por orden descendente y por orden
ascendente, respectivamente, el numéro total de dibujos que se inter-
calan en cada seccion alfabética de la obra. En el conjunto de entra-
das que comienzan con G y T solo hay diez ilustraciones. Por su

parte, hay entradas como M (12 dibujos), P (15 dibujos) y A (17
dibujos) que tienen menos de veinte imâgenes. Solo las entradas con
B superan los veinte casos, que casi se duplican en la secciön de la C

(38 dibujos):

Orden descendente Letra N" de dibujos
1° C 38

2° B 20

3° A 17

4° P 15

5° M 12

6°
G 10

T 10

E 9

7° R 9

S 9

8° CH 7

9°
F 3

J 3

H 2

10°
L 2

Q 2

Z 2

D 1

11° N 1

V 1

173

Tabla 2
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Orden ascendente Letra N" de dibujos
D 1

1° N 1

V 1

H 2

2°
L 2

Q 2

z 2

3°
F 3

J 3

4° CH 7

E 9

5° R 9

S 9

6°
G 10

T 10

7° M 12

8° P 15

9° A 17

10° B 20

11° C 38

173

Tabla 3

Desde el punto de vista filolögico, aquella edicion de 1934 es la
primera publicada. El original mecanografiado es de 1930. Ademâs, es

la ünica ediciön ilustrada.20 Por supuesto, las bases del concurso
solicitaban dibujos o fotografias de los objetos definidos. Pero se le

20 Véanse al final algunos ejemplos de paginas mecanografiadas con los

dibujos originales, por cortesia de los herederos de don Antonio Alcalâ
Venceslada.
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debe a Alcalâ Venceslada todo lo que el autor incluyö en el volumen

que a finales de 1933 entregö a un «impresor baratlsimo»:21

1. Selecciön de los objetos que iban a dibujarse.
2. Selecciön del nümero total de ilustraciones.
3. Realizaciön de los dibujos (personalmente o encargândolos a

un profesional).
4. Rechazo de la fotografla para ilustrar los términos del voca¬

bulario.
5. Elecciön del estilo de dibujo.
6. Seleccionar la perspectiva (incluyendo seres humanos junto

al objeto)
7. Ilustrar cada secciön alfabética del Vocabulario.

Si se observa con detenimiento, debajo de cada dibujito figura el

nombre que se convirtiô en lema, con letra minuscula y algunas
fléchas para indicar la parte a que se refiere el término. Las proporcio-
nes diminutas de los dibujos se corresponden con el tamano de los

originales. La imprenta no amplio el tamano.
Ahora bien, como se ha dicho, también creemos que el Vocabulario

no pudo elaborarse en dos anos (desde julio de 1930 a junio de

1932) (Ahumada Lara 1986: 139), pero los dibujos si se pudieron
terminar en esas fechas, al tiempo de mecanografiar el original. Des-

conocemos los borradores o esbozos que tuvieron que existir. La

premura de tiempo y la ausencia de un dibujante profesional condi-
cionaron las caracteristicas de estos materiales grâficos. Nos llaman
mucho la atenciön aquellos en los que aparecen figuras humanas

(hombres, mujeres y ninos), pues resultaba dificil describir el uso del

objeto sin relaciön con las personas, esto es, con los usuarios. Por

tanto, hay que concluir que se trata de ilustraciones con valor etno-

21 El 22 de octubre de 1933 escribla: «La ediciön de éste empezarâ en

cuanto yo corrija -y en ello estoy- innumerables faltas del copista que
se me eseaparon en la primera precipitada revision. He hablado con un

impresor baratisimo. [...] No hago ahora mâs que mil ejemplares, por-
que como dentro de dos anos y medio por ahi editaré -premien o no el

segundo- los dos juntos, entonces sera ocasiön de ampliar la ediciön»

(apudCarriscondo Esquivel 2007: 273).
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grâfico y que en un vocabulario menos ambicioso no tendrian cabida.
Si Alcalâ Venceslada hubiera podido culminar el proyecto en marcha
de su Vocabulario proyectado en los anos treinta, hoy dispondriamos
de un valioso archivo fotogrâfico. Pero las circunstancias personales,
histöricas y nacionales truncaron el desarrollo de un gran vocabulario
ilustrado de Andalucia, todavia hoy inexistente.

En el marco de este estudio preliminar no podemos analizar todo
lo que el lexicôgrafo dibujô, ni la election minuciosa que realizô de

los temas ni por qué suprimiö este material grâfico para la édition de

la Real Academia Espanola (1951). Aqui planteamos las directrices
de la investigation y en la medida de lo posible subrayamos la im-
portancia que tenian las imâgenes en el Vocabulario andaluz, como
obra en marcha del erudito jienense. En el âmbito filolôgico es obli-
gatorio volver siempre la vista a las primeras ediciones, sobre todo si

quedan por esclarecer algunas dudas. Podemos estar de acuerdo en

que tal vez sea la edicion mâs incompleta e imperfecta, pero es la

primera. Ademâs, incluye el esfuerzo de elaboraciôn, reproducciôn e

impresiôn de las ilustraciones, pergenadas con trazos bâsicos que las

asemejan al llamado estilo naif. Se parecen a los dibujos que realiza-
ron los encuestadores del Atlas Lingiiistico de la Peninsula Ibérica
(ALPI) en cuanto que son esquemâticos y cumplen su funciôn.22

Estân muy lejos de los dibujos etnogrâficos del artista Julio Alvar
(Zaragoza, 1928) para el Atlas Lingiiistico y Etnogrâfico de Andalucia.

Son herramientas indispensables para «un delinear fiel y exacto»

pues, como primera edicion, aquel Vocabulario de 1934, ademâs

ilustrado con dibujos nunca reproducidos, tiene un valor que se equi-
para, a nuestro juicio, con el de la ultima edicion, ya postuma (1998).
El dibujo etnogrâfico de Alcalâ Venceslada también debe conside-

rarse como la «linea pura» que «exige el rigor de la realidad», de

acuerdo con las palabras del citado Julio Alvar (apud Carrera Diaz
2009:8).

22 Basta con accéder a la web http://alpi.csic.es/ para apreciar algunas
muestras de los dibujos que se hallan en los cuestionarios y que desea-

mos consultar lo antes posible.
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3. Lemas con ilustraciones del Vocabulario

3.1. Palabras y Cosas

Para que el lector pueda percatarse del material grâfico aportado por
Alcalâ Venceslada, basta con senalar que los 173 dibujos que ilustran
el diccionario son los que acompanan a las siguientes entradas que
ordenamos alfabéticamente:

N° de dibujos
A
abarradera, abocardador, abrazadera, acoquino, achulejo,
adelgas, aguatocho, ajorozos, alambrilla, alcahuete, almire-
cero, andaderas, angaripola, antenallas, argolla, arrobade-
ra, azafate

1

B
badil, badila, bajante, balanzôn, barbada, barzôn, basta,
berre, bizorro, bojo(s), bonalisa, bonete, boquillero, bordi-
llo, borja, borriquete, botachaveta, botija, buba, busanera

20

C
cabecero, cabeza de polio, cabezal, cabrilla, cabritera,
cachân, cajete, cajuela, calamôn, caloma, camaleja, càmbi-

ja, câncamo, candil, canoa, caracol, cardillo de la uva,
cardo abrepunos, cardo, cardocuco, careadora, carruchue-
la, carruécano, catite, cayetana, cellajo, ceiiideras, ciballas,
coletes, contramediano, cona, costalero, costilla1, costilla4,

cuajadera, cuchara, cucharro, cnchillo, cuerda

38

CH
chantel(es), chapoleta, chazo, chincheta, chupadera, chupe,

chupôn
7

D
destetadera

1

E

enjugadera, entibador, entralles, escardillôn, esquilôn,
estampilla, estaquilla, estezadera, estrelladera

9

F

falsa escuadra, fardelas, ferrete
3
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G

gallera, gancha, garceta, garibola, garrallo, garrilla, golpe,
granete, grifa, guizque

10

H
hijuela, husilla

2

J

jarabera, jarel, jarilla
3

L
lenera, luchadera

2

M
mariera, marco, maroal, matajunta, mediano, medio2, mixte-

ra, mora (aceituna), mosquero1, mosquero2, muergo, mune-

quera

12

N
narria

1

P

padrôn, palillero, palojo(s), palomilla, panerillo, paso, pe-
drera, pesillo, pinceta, piruli, pita, plana, polaca, potranca,
pretina

15

Q

quincana, quitamiedos
2

R
rachera, ranilla, rastrillera, rejailla, relleno, reolina, repar-
tidor, ritranca, ros

9

S

saeta, salabar, sangradera, sayuela, secafirmas, seguro,
serilla, serviguera, susôn real

9

T
tajadera, tallitera, tarimillo, tentemozo, tigra, torcedor,
tranchete, trolla, trônera, truco

10

V
valùa

1

Z
zarzaladera, zocato

2

En el proyecto lexicogrâfico-dialectal de Alcalâ Venceslada destaca
la preocupaciôn etnogrâfica y sus esfuerzos por describir la realidad
material, la flora, la fauna y el entorno de la sociedad andaluza cuyo
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vocabulario intentaba recopilar, con documentation escrita que auto-
rizaba la entrada lexicogrâfïca. No solo no le bastaba con describir,
sino que comprobö que era necesario mostrar el objeto (la aceituna

mora, la sayuela de los cazadores, el carruécano de la huerta, el

repartidor de la fragua o la reolina de las rifas). Ademâs, en las bases

de la convocatoria del premio se indicaba claramente que las

definiciones fueran «acompanadas de dibujos o fotograflas de los

objetos definidos».23 Solo se conservan los dibujos impresos en la

ediciön de 1934 y los dibujos originales con tinta negra, en el
vocabulario mecanografiado con tinta azul del ejemplar enviado al Premio

«Conde de Cartagena». A diferencia de Alcalâ Venceslada, Ja-

berg y Jub encargaron xilografias a Paul Boesch para ilustrar los

mapas y para las publicaciones relacionadas con el Atlas (por ejem-
plo los dos volümenes de Scheuermeier).24 Estos dibujos de Alcalâ
Venceslada son irreguläres, aunque algunos estân mas logrados,
como puede ver el lector en esta ediciön facsimil que tiene en sus

manos. Hay otros en los que el dibujante brilla menos, por ejemplo
cuando esboza figuras humanas (andaderas o guizqué) para contex-
tualizar el objeto descrito. Algunas veces recurre a una flécha para
senalar la parte a la que se refiere el lema que describe (camaleja,
cambija, ciballas, golpe, etc.).

Como no hay ningün argumento en contra, entendemos que los

dibujos se deben a la mano del propio Alcalâ Venceslada. Con ellos

23 Hubiera sido una suerte que Alcalâ Venceslada hubiera tenido a su dis-

posiciôn câmaras fotogrâficas y hoy se conservaran los negativos de vi-
drio, como el banco de imâgenes que reunieron P. Scheuermeier y de-
mâs encuestadores (G. Rohlfs y M. L. Wagner) del Atlante Italo-
Svizzero (AIS 1928-1940). Actualmente, el Departamento de lengua ita-
liana de la Universidad de Berna ha digitalizado aquel material etnogrâ-
fico de incalculable valor cientifico:
http://130.92.166.34/fmi/webd/AIS [2019.09.11 ].

24 Véanse los dos volümenes complementarios del AIS (Jaberg y Jud). En
el primer tomo (Scheuermeier 1943), las 331 fotos se hallan entre las

pp. 195-300; en el segundo tomo (Scheuermeier 1956), las 542 fotos
estân entre las pp. 299-484.
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la imprenta de Andüjar debiö de elaborar las xilografias o los grabados

en metal, cuyo paradero desconocemos.25

A continuaciön, ofrecemos algunas entradas con sus acepciones y
el campo de significado en el que se pueden agrupar los lemas para
comprobar las precisiones etnogrâficas y onomasiolögicas que sub-

yacen en este proyecto lexicogrâfico al que Alcalâ Venceslada dedi-
cô su vida entera. Se refieren a las herramientas agricolas, cultivo
olivarero, albanileria, carpinteria, flora silvestre, fauna, ganaderia,
animales domésticos, fauna silvestre, herreria, toneleria, viticultura,
enologia, caza, pesca, armas, cordeleria, sombrereria, costura, con-
fecciôn, indumentaria, comercio, vasijas, cesteria, artesania del
esparto, hogar, alimentaciön, cocina, infancia, juegos, instrumentas
musicales o religiosidad popular:

Leina Definiciôn abreviada Campo de

significado
A
abarradera 'ancla de ganchos para recoger lo que

cae en un pozo'

Herramientas
agricolas

abocardador 'herramienta para ensanchar tubos de

plomo'
Fontaneria

abrazadera 'pieza de metal que en los instrumen¬

tes de madera sujetan la caria de la

boquilla'

Instrumentas
musicales

acoquino 'barra con flécha y mango para coger
coquinas'

Pesca

achulejo 'hacha pequena de las sierras de Jaén' Herramientas
agricolas

adelgas 'anillo de hierro con dos patas aguza-
das para remacharlas por el lado

opuesto'
Carpinteria

aguatocho 'compuerta de las acenas' Molinos de agua

ajorozos 'parte del muro que rellena los vanos
de las bovedillas'

Arquitectura

alambrilla 'azulejo combinado con los ladrillos
en zôcalos y solerias'

Arquitectura

25 En el archivo del Atlante Italo-Svizzero de la Universidad de Bema se

conservan las xilografias que se usaron en la imprenta.
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alcahuete 'soporte cilindrico con orificio para
golpear de modo que sobresalga el

pivote del remâche al unir dos cha-

pas'

Herreria

almirecero 'soporte de madera para colgar el
almirez'

Cocina

andaderas 'tirantes sujetos a un cinturôn para
sostener al nino mientras aprende a
andar'

Infancia

angaripola 'angarilla para transportar las mieses' Herramientas
agrlcolas

antenallas 'pequenas tenazas que sirven de torno
de herrero para labrar la pieza'

Herreria

argolla 'vasija de barro vidriado con dos asas

para miel, leche, etc.'
Vasijas para

liquidos
arrobadera 'contenedor metâlico arrastrado por

caballerias para transportar tierra'
Herramientas

agricolas
azafate 'gran bandeja de latôn, decorada, con

borde alto para los dulces'
Cocina

B

badil 'pala para recoger ascuas y cenizas en
la chimenea' Hogar

badila 'arte de pesca para los camarones' Pesca

bajante 'tubo que baja del canalôn de un
tejado'

Fontaneria

balanzôn 'vertedor, librador, pala para medir en
las tiendas de ultramarinos'

Comercio

barbada 'pieza del violin' Instrumentas
musicales

barsôn 'barzön, parte del yugo' Herramientas
agricolas

basta 'dobladilla de la enagua' Confecciön y
costura

berre 'anzuelo de acero de las almadrabas' Pesca

bizorro 'florôn de anea' Flora silvestre
boba 'pieza de pan redonda y achatada' Alimentas

bojo 'el aro mayor de un bocoy o barril
grande'

Toneleria
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bonalisa 'planta con aroma parecido al tomillo' Flora silvestre
bonete 'planta de hojas comestibles de Sierra

Morena'
Flora silvestre

boquillero 'pieza metâlica para la boquilla de los
instrumentes musicales de madera'

Instrumentes
musicales

bordillo 'hilera de adoquines que délimita la

acera'
Arquitectura

borja 'pellejo del cuello del buey o del
pavo'

Animales domés-
ticos

borriquete 'aparejo que usan los pintores' Carpinteria
botachaveta 'cojinete de un motor' Mecânica de

motores

botija 'vasija de barro para el agua' Alfareria
busanera 'arte de pesca para los büsanos, Boli-

nus brandaris ' Pesca

C

cabecero 'trashoguero, tronco que se coloca
detrâs en la chimenea para armar el

fuego'
Hogar

cabezal 'parte de la sierra carpintera' Carpinteria
cabrilla 'trlpode que se coloca en el pozo' Flerramientas

agricolas
cabritera 'navaja para degollar y despellejar las

reses'
Otras

herramientas
cachân 'nave de una bodega' Enologia
caidilla 'hurgôn de herrero' Herreria

cajete 'hueco que dejan las pencas de pita
donde se recoge el jugo'

Flora silvestre

cajuela 'instrumenta para la caza de la perdiz' Caza

calamôn 'remate de rejas e hierros de ganade-
rlas'

Herreria

caracol 'caseta para el guarda de las vinas' Enologia
Viticultura

carruchuela 'pasador que realiza la funciôn de un
botôn'

Confecciôn

catite 'envase de papel recio para las pasas Enologia
Viticultura

cellajo 'escarpe de un camino' Terreno
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cenideras 'delanteras que protegen la ropa del

agricultor'
Indumentaria

cona 'tocado masculino de pano para los

pastores'
Indumentaria

cuco 'cometa' Juegos

cuco 'edificaciön cônica en su remate' Arquitectura
cuchillo 'parte que queda sin arar alrededor

del olivo'
Olivar

D

destetadera 'bozal con püas' Otras herramien-
tas (ganaderia)

enjugadera 'armazôn de mimbre para cubrir el
brasero' Hogar

entralles 'cuerdas que sujetan los bordes de las

seras de carbon'
Artesania del

esparto

F

ferrete 'aparato de acero usado en cordone-
rla'

Otras herramien-
tas (cordoneria)

G

gallera 'jaula de madera para los gallos de

pelea'
Carpinterla

garceta 'cada una de las cuemas de un vena-
do'

Fauna silvestre

garibola 'boisa del hurôn' Caza

garrilla 'asiento de un tronco cuyas ramas
ejercen de patas'

Carpinteria

guizque 'horquilla para sostener las andas en
las procesiones'

Indumentaria
(religiosa)

J

jarabera 'aparato usado en las fâbricas de

gaseosa'

Otras herramien-
tas (industriales)
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M
maroal 'estera de esparto tejido' Artesania del

esparto
mixtera 'cajita para guardar mixtos de escope-

tas'
Caza

mora 'variedad de aceituna' Olivar

P

pesillo 'gran piedra cônica en que termina el
husillo de las vigas del molino acei-
tero'

Oleicultura

pita 'juego e instrumento para tal fin' Juegos

pretina 'cinta metâlica para el yugo, etc.' Aperos de

labranza

3.2. Onomasiologia y lexicografia

En la siguiente tabla se establece una agrupaciön onomasiolôgica,
susceptible de matices, con las formas que acompanan al dibujo, que
a veces no coinciden exactamente con la variante del lema:

Agrupaciön
onomasiolôgica Dibujos

Alfareria botija
Alimentacion boba, piruli
Animales domésticos borja, mosquero, rastrillera
Albanileria y arquitectura
tradicional

ajorozos, alambrilla, bordillo, câmbija, ciba-
llas, cuco, matajunta, quitamiedos, servigue-
ra, trolla

Artesania del esparto entralles, maroal, panerillo, quincana, serilla
Carpinteria adelgas, borriquete, cabezal, câncamo, (se-

rrucho de) costilla, gallera, garrilla, sierra
mariera, potranca

Caza cajuela, costilla, garibola, jarilla, mixtera,
mixto, sayuela, trônera

Cocina (piezas de la) almirecero, argolla, azafate, cuajadera,
estrelladera, pinceta, sangradera, tallitera

Comercio balanzôn, mosquero, reolina
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Confection y costura basta, carruchuela, chapoleta
Cultivos agricolas carruécano, relleno, zoeato

Enologia y viticultura cachân, canoa, caracol, catite, cucharro,
chupadera

Fauna esquilôn, garceta, luchadera, muergo
Flora silvestre bizorro, bonalisa, bonete, cajete, cardillo de

la uva, cardo abrepunos, cardo de polio,
cardocuco, susôn real

Fontaneria abocardador
Flerramientas agricolas abarradera, achulejo, angaripola, arrobade-

ra, barzôn [sic], camaleja, careadora, escar-
dillôn, estaquilla, garrallo, lenera, narria,
palojo, pedrera, pretina, rejailla, saeta, se-

guro, tranchete, zarzaladera
Herramientas (otras) cabrilla, cabritera, cayetana, chincheta,

destetadera, estezadera, fardelas, ferrete,
gancha, hijuela, husilla, jarabera, marco,
palillero, ranilla, secafirmas, tarimillo, tor-
cedor, truco, valùa

Flerreria alcahuete, antenallas, caidilla, calamôn,
entibador, estampilla, falsaescuadra, grane-
te, grifa, palomilla, plana, repartidor, ritran-
ca, tajadera

Flogar badil, cabecero, chupôn, enjugadera, ros,
tentemozo

Indumentaria (laboral, cenideras, cona, costalero, guizquero con
religiosa, etc.) guizque, munequera, padrôn, polaca
Infancia andaderas, chupe
Instrumentes musicales abrazadera, barbada, boquillero, golpe
Juegos cuco, pita
Mecânica de motores botachaveta
Molinos de agua aguatocho, paso
Molinos de aceite pesillo
Olivar cuchillo, (aceituna) mora
Pesca acoquino, badila, berre, busanera, caloma,

cuchara, rachera, salabar, tigra
Terreno (accidentes, etc.) cellajo, cuerda, morrôn
Toneleria bojos, coletes, contramedianos, chanteles,

chazo.jarel, mediano, medio
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Los dibujos mas abundantes corresponden a herramientas, especial-
mente, del mundo agrlcola y ganadero, de la herrerla, carpinterla y
toneleria, as! como de las artes de pesca; seguidos de otros relativos
al hogar y a la cocina, a la flora silvestre, la viticultura y la indumen-
taria de los andaluces. A pesar de la frecuencia de voces del olivar y
de la oleicultura que se registran en el diccionario, no hallamos ilus-
traciones sobre las herramientas de los aceituneros (zarandas, cribas,
cestas, bancos, espuertas, etc.). Unicamente, el dibujo del pesillo
'piedra cônica en que termina el husillo de las vigas del molino acei-
tero' hace referencia a la molienda de las aceitunas en la almazara o

molino de aceite. Los olivares andaluces -un inmenso jardin planta-
do y cultivado durante siglos por andaluces anônimos- son los ver-
daderos protagonistas del campo andaluz. Esa Andalucia olivarera
llegö a mediados del siglo XX con escasa modernizaciön y ha reteni-
do unas estructuras agrarias y socioeconömicas arcaicas, sin mecani-
zacion. Ese conservadurismo debiô de despertar el interés de Alcalâ
Venceslada por la terminologia del olivo (ârbol, partes, variedades,
enfermedades, labores, herramientas, los oficios, el olivar); de la
aceituna (el fruto y las variedades); de las labores de la recolecciôn
(cosecha, tareas, herramientas, operarios, medidas, recipientes y
costumbres) y de la elaboraciôn de aceite (el molino y sus partes, las

labores, el utillaje, los oficios, recipientes, medidas y procesos),
como se deduce del anâlisis conjunto de las dos ediciones del Vocabu-
lario andaluz (1934 y 1951) (Carriscondo Esquivel 2004a: 178-189).

En algunos casos, el lexicografo senala con una marca lexicogrâ-
fica el campo al que pertenece la voz (herreria: alcahuete, estampilla;

albanileria: ajorozo, ajorozar; monteria: aladre). Llama la aten-
ciôn el tratamiento minucioso que da a los términos de oficios tradi-
cionales como la cordoneria (canon, ferrete, torcedor, husilla, vanilla,

etc.), la sombrereria (tarimillo, valûa, etc.) y, especialmente, la
toneleria, que le permiten presentar exhaustivamente las piezas y
caracteristicas del barril o bocoy: bojo, colete, contramediano, chan-
tel, jarel, mediano, medio y sotalugo.

Las descripciones prolijas de los barriles o toneles se comprenden
mejor si pensamos que la aceituna en conserva (aceituna de mesa,
verdes y negras) tiene desde antiguo una enorme importancia en
Andalucia. No solo forma parte de la dieta mediterrânea y de los
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propios aceituneros, que tenian diferentes maneras de prepararlas,
sino que se exportaba. La producciön industrial espanola comenzo en
Sevilla (Dos Hermanas, Alcalâ de Guadaira, Morôn de la Frontera y
El Arahal, entre otras localidades) a finales del siglo XIX. No solo se

exportaba aceite sino también aceituna de mesa. Hasta mitad del

siglo XX la elaboracion era artesanal y la fermentacion se realizaba
en bocoyes o barriles de madera que se fabricaban en tierras andalu-
zas (Estrada Cabezas 2011). Es el mismo Alcalâ Venceslada quien
nos muestra la importancia de la fabricaciôn de barriles (bocoyes)
para envasar aceitunas en el ejemplo que acompana a la voz ojiblan-
ca: «De ojiblancas no tenemos mas que ocho bocoyes». En la entra-
da chantel senala que fueron aceitunas, sin duda, las que se echaron a

perder: «Un chantel del barril se partio y este se quedö sin caldo».
Por si habia alguna duda, en la entrada medio indica que los bocoyes
de que se ocupa son los llamados bocoyes de transportes. Imagina-
mos que eran los toneles para la exportation de la aceituna de mesa
sevillana.

Con todos los defectos que se le pongan al Vocabulario, a dia de

hoy sigue como ejemplo de obra admirable: su autor conocia muy
bien el entorno y eso se constata en el diccionario. Sus precisiones
son exactas y nos permiten leer entre lineas que las fâbricas de tone-
leria estaban en Sevilla y que habia recolectado los datos directamen-
te en dicha ciudad, pues las marcas de localization geogrâfica de casi
todos los términos relacionados con la toneleria asi lo senalan. Ade-
mâs, se encargö de dibujar las principales caracteristicas de las botas:

bojos colete contramediano
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chantel jarel

Hantelet

mediano medio

A At-
—=—- /

- WedCfino "Jiedio

En algunas ocasiones, hay homönimos, que van acompanados de los

dibujos para desambiguarlo, como cuco 'cometa' y cuco 'edificaciön
con tejado cônico'; mosquero 'fleco de la cabezada del caballo' y
mosquero 'cana con tiras de papel de los vendedores de dulces'.

Respecto de las marcas lexicogrâficas, destacaremos que el autor
indica con frecuencia el lugar donde ha recogido la voz dialectal
(pueblo, provincia, parte de Andalucia, Sierra, etc.). A menudo dife-
rencia el area dialectal de la Andalucia alta (el antiguo reino nazari
de Granada) y la Andalucia baja: s.v. cojumbral, tarahe, tarama,
taramero, etc. Muchos investigadores, sobre todo tras la publicaciön
del ALEA, prefieren oponer Andalucia Oriental y Andalucia
Occidental. Es una division en «dos supuestas realidades bien definidas»

que es ya tradicional y tiene una «justificaciön histörica: la Andalucia

conquistada en el siglo XIII, frente a la Andalucia del reino gra-
nadino reconquistada a finales de la Edad Media» (Narbona / Cano /
Morillo-Velarde 1998: 103). Otros recurren a la oposiciön de la An-
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dalucia de Garcia Lorca frente a la Andalucia de Alberti; con lo que
se escamotea la diferenciaciôn lingüistica producida por los diferen-
tes estadios de lengua castellana que se implantaron historicamente
en aquellos territorios. En definitiva, la Andalucia de Garcia Lorca se

reconquista y repuebla mas tarde que la Bética, la Andalucia Baja. El
conjunto de tierras del Guadalquivir se repoblo varios siglos antes

(Sevilla se conquistô en 1248) y por tanto las diferencias dialectales
son también diferencias historicolingüisticas. A las consecuencias de
la repoblacion del antiguo reino nazari se suman los cinco siglos de

historia lingüistica propia que han conformado el tejido lingüistico-
social del territorio al que se trasplanto el mismo castellano que se

extendiô por Hispanoamérica.26 En el Vocabulario hay lemas cuya
procedencia es de Sevilla, pero hay otros de Granada. En muchos

casos, se indica que la voz es de Jaén, Sierra Morena, el Campo de
Gibraltar o alguna otra localization comarcal o regional. Asi pues,
los estudios historicolingüisticos no pueden prescindir del paramétra
del espacio (como ha demostrado la cartografia lingüistica), unido a
los paramétras sociolingüisticos y pragmâticos que nos muestran la
lengua con una imagen mas real en el seno de la sociedad que la
habla (Mondéjar 2011: 81-82).

4. Conclusiones

Hay un vasto cümulo de information mejorable y sin elaborar en las

paginas de este primer Vocabulario andaluz de Alcalâ Venceslada,
nunca mas reimpreso con sus iiustraciones hasta hoy mismo. Cierta-
mente, hay que situar la obra en su contexto histôrico y en unas cir-
cunstancias cientificas en las que predominaba el folclorismo.

El Diccionario de la RAE era la obra lexicogrâfica de referencia

y todos los esfuerzos se encaminaban a mejorarla, corregirla y au-
mentar su caudal. Ahora que las investigaciones cientificas nos per-

26 La expansion del castellano por el Caribe y el continente americano fue

un proceso paralelo a su difusiön por el viejo reino nazari de Granada,
reconquistado en 1492, vid. Gonzalez Jiménez (2003 y 2011) y también
Alvar Lopez (2004).
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miten elaborar trabajos de otra enjundia, necesitamos personas con el
tesôn y la capacidad de Alcalâ Venceslada para promover empresas
ambiciosas, que nos permitan cerrar la etapa de la dialectologla anda-
luza precientlfica.

No obstante, algo de valioso quedarâ todavla en el Vocabulario
andaluz de 1934, si se reedito en 1951 y si en 1998 volvié a publi-
carse con las notas manuscritas que el autor no dejé de reunir durante
su vida.

Tal vez ha llegado el momento de conocer mejor esta primera
edicién, tan rara en las bibliotecas y tan poco conocida y estudiada.
Creemos que conviene calibrar mejor sus limitaciones y valorar al
mismo tiempo la radiografia dialectal que nos ofrecié a través de los

incompletos y criticados datos recolectados en variadas fuentes escri-
tas (textos costumbristas, folclôricos, narrativos, dramâticos, poéti-
cos y periodisticos) o recogidos de viva voz de los informantes anda-
luces. El caudal de voces no es nada despreciable y su autor siguio el
resto de su vida ampliando el primer vocabulario, del que se mues-
tran algunas imâgenes al final de este estudio. Las fotos del original
mecanografiado en azul con los dibujos muestran numerosas revisio-
nes y propuestas de correccién. Las restantes fotos con las adiciones
manuscritas de su puno y letra sobre el ejemplar de 1951 rebosan de

signos que son llamadas de atenciôn a cuestiones que desea comple-
tar con nuevas lecturas y nuevos datos.

Los especialistas han situado este repertorio dialectal en la primera

etapa de la dialectologia andaluza y no dudan de que constituye un
hito junto con las «Voces andaluzas» (1920) de Miguel de Toro y
Gisbert, que ya dimos a la estampa en esta misma coleccién. Ni
aquellas obras ni el ALEA ni el Tesoro léxico de las hablas andaluzas

(2000) de Alvar Ezquerra pueden ser ya la ensena del vocabulario

de la Andalucia lingüistica, porque lo impiden las transformacio-
nes de la sociedad rural y urbana, los avances en la ensenanza, el

efecto de los medios de comunicaciôn, el desarrollo de los transportes,

el turismo y demâs aspectos socioeconômicos e ideolôgicos del
primer siglo de este nuevo milenio (Alvar Ezquerra 2018: 93).

Alcalâ Venceslada fue un folclorista que expérimenté un verdade-
ro interés por «las cosas del pueblo, sus costumbres y decires», de

modo que su personalidad estuvo «transida por lo popular» (Caballe-
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ro Venzalâ 1979: 38). Era aficionado a los versos, copias y romances
populäres, que imitaba en sus obras de creaciön. A veces sus propios
escritos sirven de ejemplo que autoriza el uso de las voces andaluzas.

Por su formaciön universitaria y su trabajo pudo dedicarse a la
investigaciön lexicogrâfica dialectal durante toda la vida. La RAE
premiô dos veces sus trabajos. Sin dudarlo, hay que reconocerle el
esfuerzo por mejorar el diccionario.

Sin embargo, perdiô la ocasiôn de fotografiar la cultura material
de la Andalucia de su época, en unos momentos en que la mecaniza-
cion de la agricultura era casi desconocida y la Guerra Civil no se

habia producido. Despojö textos literarios y otros sin valor estético;
recortö periödicos; anotö voces; encargö encuestas y realizô muchas
otras personalmente; pidiô papeletas lexicogrâficas; escribio cartas y
anotô cuantas indicaciones verbales llegaban a su conocimiento. Era

un coleccionista de palabras, refranes, cuentos, adivinanzas y de todo
cuanto conformaba el folclore andaluz. Sonaba con incrementar y
pulir el diccionario de la RAE para que Andalucia tuviera voz pro-
pia, clara y limpia entre las paginas académicas. Aunque pudiera
pensarse que dedico muchas entradas al cultivo del olivar, por vivir y
trabajar en Jaén, no por eso se olvidô de registrar los nombres de

artes de pesca, la caza, la ganaderia, los oficios tradicionales, las

herramientas de todo tipo, la cordeleria, la herreria, la mûsica, etc.,
etc. Dedico todos sus esfuerzos a la empresa de ordenar alfabética-
mente en un diccionario, con la limitada ortografia convencional del
espanol, la inconmensurable variaciôn léxico-dialectal y sociolin-
güistica de su Andalucia natal sin disponer de herramientas cientifi-
cas précisas. Sin embargo, a pesar de los reparos criticos y de las

reticencias todas las ediciones de su Vocabulario andaluz se hallan
agotadas en el momento en que escribimos estas lineas. Esto debe de

significar que la obra esta lejos del falseamiento de la realidad lin-
giiistica andaluza y que por ella desfilan los andaluces de los dias

laborables, los que trabajan y aspiran a la prosperidad econômica, a

la igualdad de oportunidades y a una vida digna en esta region que
no es un «Far West» românico donde se localizan los hechos lingiiis-
ticos mas sorprendentes.

MANUEL GALEOTE

Malaga, otono de 2019
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