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LENGUAS AMEHICANAS 

1.:H'I'IlI>1O IIII11,JOHR,\I'I(,O-I.INUufSTICO DI'. I,MI OBRAS UEI, p, I,UIB VAI_DIVIA 

SOBRJo: KI, ARAUCANO Y .11, AM,EN'fIAK 

CON t:N IlICC«,:O¡ARIO ItAZClN't1i!P 111':1, AI.I,ENTIAK (1) 

EL ARAUCANO Y EL ALLEN1'IAK 

1. - SOJIRK'EI, AIIAUCANO. PrimOI·'t gramáticlt de-ostlt hmgult, escrita por ,,1 pa
dI'o Luis de Valllivia. - Noticia bibliográfica Hobre su primera edición (lo Lhn ... 
- ,El Aroullan() tenía ,í no dialoctos~ - Sistema gramatical elel Araucano. ~ 
OriginaH(lad do la gl'amática (Iel pltllrfl Valdivia. - ,El padre Valdivia, tuvo (, 
no predecosores on ou trltbajo filoI6gi~0' - Biografia (Iel padro Valtlivia. -
Not.icills bibliográficru! .obre la s!,guncla edición de su gramática. 

n. - SOJIIII!: I'.L AI.J.Jó::O¡TIAK. Hallltzgo del único ejemplar do la pri';'era y única 
edición quo existe do la Gramática, Vocabulario y Doctrinadel padre Valdi
vio. sobre la iengua Alleutiak. - Reproducción á plana y renglón de ~tn obra 
hecha por el bibliógrafo americaDo J. T. Meclina.' - Noticias bibliogrlUicas 
sobre este .libro. - N.oticias sobre loA Alleutiakos, llamados Hua,rpes, que ha
blaban esta lengua en ltt provincin, de San Juan. - Estndio comparativo con 
otras lenguas de la misma región y cuestiones etnológicas y filológicas á que da 
origen . .:.. Fonétl~a del Allentink y análisis de, su' abecedario. - Sistema g¡u
matl~aJ. der Allentiak. - Análisis de su extrtlctura morfol6gica y (le sus raíceR. 
Ideología i(liomática !lel Allentiak, (\ son oomo pensaban los Allentiakos en 'Sil 

lengua. - Los infinitivos en las lenguaJl americanas. '- Crítica del Vocabllla
rio del,pádre Valdivia por lo que respecta á 108 'a,bstrnctos veV'ales ~le atri-
buye a,l Allentiak. • , 

III. - Vocabulnrio razoUl\(lo,cle las ralces elel Allentialt, 

• (1) Como un homenaje a la memoria, (Iel jeueral B, Mltru, n la ve~ q~e ell PI'U 
el .. 108 estudiosos, i do acuer(lo con lo. opinión autorizada de distinguid08 filólogos, 
"uti'e otros, la de los senores Lafone Quevedo e Illjeniero Juan Pelleschi, emprim
eIt'mos la reimpresión de este importante trabajo del gra-nde 'patricio nrjemino. 

La. primera ooicitlll, cuya. tiraikt fué tan sólo (Iu 200 ejemp1nres, J¡a. que(liulo 
ngotada'desde hace mucho tiempo. Nos hacein08 uu deber en agradecer 61 senor 
ill.ielliero Emilio Mitre el ,habernos facilits(lo el único c>jemplar existente en la 
biblioteoa ele su finado senOI' pluh·e. - (8. E. Bal'lIbino). e 



-b-

Esta!! Ilos l110110i:'l'Ut'íIlS, son IIn l'xt.rllct.o dl'll\atúIClt~" 11I('(.útli"II lit' la 
/liblioteca A'/IIt)l'iomw, HiNtól'ieo-(}t)O!/I'Ii;lieo 'Efllollj"i"1I dd a 11 tUl', Ipll' 

1~llrl'esponden ÍlIII Mección (le Le/tgl/ml Aml!l'ienll/IJ/, la 1'11:11 ,'OIIlIIl'I'IIIIt, 

los itliOlml1l y llinledos indígenulI qm' 81' Imblun tll'lIlll' 1;1 (: I'IIl'lllallllia 
hasta la Tierl'U del Fueg'o, el!tlHlüulllll y dllllificllllolI, g'I'o/P'ú lit'aml'lIt.!', 
It'niellllo á la vil!ta I!I1I! grul11lÍtiCIlII, lliccionarios y t..-xt.lIt' Ol'i¡,(ilialt,t', 
allí il11J11'1'!ulS l'01l10 mltIlustlritos, qm' tilrIllall part.l', tll' la 1I11~lwiunalla 

l'uleedól1. 
Est.1l I!ecllión del CaftÍlogo metádico,' que forma.rú, por Mi lIola 1111 \'0-

Itunen, cusi pronto pura entrar ('JI prensa, que se e 111 11 1111111' lit' Ullllt' 
trel!ci('ntos artículol!, redactadol! sc¡,.r(m el 1}lull lit· IlIs prel!l'nt.l'lI, y lit· 
Ot.l'OI! de la misma serie que 111' han publicado SlleltllS en f'1I111't.Oi'\ Ó 

l'(wil!t.l\s, tienen por base las noticias inéditas que contieIll'JI 11It' mil!
mos libros que se estmlian bujo su doble aspecto hibliográfieo y Iin
giií!!tieo y en I!US relaciones con la etnolog'ía y la geografía. américltull, 
I!in repetir ociosul11el1te lo que otros hayan dicho antes, 

El motiyo de anticipar la publicación de estos dos capítulos, l'i'\, 
la recil'nt.e aparición dI' un libro que I!e considerablL perdido, I11H' 1·1 
distin¡""llillo bibliógrafo chileno don ;losé Toribio Medinu, ha. exhuma
do rIel polvo tIl'1 olvillo, dedicándolo merecidamente al naturaliHt.a 
argentino doctor Frandsco P. Moreno, director del museo de IJa. 
Plata, quien con sus exploraciones, investig'uciones y publicaciones 
especiales, tanto ha cont,ribuÍ!Jo al adelanto y difusión de los conoci
mient.os americanol! en ambos mundos, Como el referido libro es la 
obra de un fumoso misionero y filólogo, que antes de escribir sobre el 
Allentiak fué el primero que redujo á gramática y diccionario el idio
ma Araucano, se han reunido en un solo cuerpo para, su mejor inteli
gencia, los dos capítulos rela,tivos al padre Va.Jdivia, concernientes lÍo 

ambas lenguas, que por razón de la materia y de su autor tienen ent,re 
lí íntima conexión, y se completan. 

, Á qué familia pertenecía, la lengua de que trata el libro felizmente 
hallado rIle que no se tiene ninguna noticia. Y ~ Qué analogía tiene 
eon las lenguas americanas conocidas, y cuáles eran sus a,finidades 
con las lenguas circunvecinas" A Cuál era su estructura morfológica i 
,Cuál éra el estado moral tIe los indígenas que la, hablaban, y cómo 
pensaban elloll en su lengua! Tales son las cuestiones que se trata 
de i1ustmr e!l el estudio sobre el Allentiak en sus relaciones con el ' 
Araucano.' 
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RIArf/1/,C/I1w 

El t,ítulo de la gramática Araucana del P. Lui8 dH Valdivia, copia
(lo (le la primera edición original, y de la cual sólo se conóCle un f'jem
pIar lloJllpleto, es como sigue,' con la correspOluliente descripción: 

Valdivia (Luys de) AH'1'E I y GRÁMA'fICA I GENERAl, DE 

LA LENGUA qve I corre en todo el Reyno de Chil~ COll. un 

Yo ca- I bulario y Confessionario. Compuest<;>s I por el Padre 
IJuys de Valdivia de la Compaftia de Iesus en la Pro I uiÍlciu 

del Piru I IVNTAMENTE CON LA DOCTRI Ina Glwistill1111 y 
Ca,thecis11l0 del Concilio (le Li'1lU/ C11 E.~- Ipafiol, y (los t1"luluc-

ci01;e,~ dld (11/ [,(/ hmrlUll de Chile, q~!e I .exa'l11i1lCI1'On y aproba1'011 

lo.~ Bt!ttendís.~i I 1I10S seííores de Chile, cada qual la I de su 
obispado I (Signo de la Compañía de Jesús) I CON LICENCIA 

I Hu Lima ]fol' Francisco del Canto 1. Año. 1606, 

!lO FacSímile de la la e(l. publicada con el siguieute título adicional : « A,.te 
Vocablllal'io y Confe88ioJlal'io de l,! Le1l9"a de ChUe., C07l'plleBt{)8 pOI' L"iz de' Valdi
via. Publicad08 de nllevo }Jo" .1.1tlio Platz7I,an. EdicW1i fac8iJl.ila,.. Leipzi!l. R. G. 
Tellbne,', 1887. " El texto reproducido á: plan~ y renglón, es como sigue: 8 f. s. 
f. que comprenden la port. y los prel. á: sa,ber : Suma del privilegio, licénciali, 
ayrobaciones y dedicat?ria. En la 6" f. s. f. ;c registra una 'advertencia «. Al 
Lector" en que se dan noticias sobre la lengua araucana. En las f. f. 7 Y 8 s. f. 
empieza el « Arte de In Lengua (le Chile" y sigue tin,' la f. 9 fol., continuando 
hasta la f. 55, foliadas todas por el auverso, con las signaturas A-F 5,:y 1 f. s. f. 
para el complemento do la Tabla, á cuyo reverso 8e repite el pie tie imprenta de 
la port. Sigu., el' « Vocabulario de In Lengua de Chile », qué comprende '40 f. s. f. 
con la signat. CoL 5. El tercer trat.ado, lleva portada especial con este titulo: 
«Doctrina Christiana y Cathecismo nproba,do por el Concilio Pronillcial d" 
Lima », con dos. traduccioues en Leugua de Chile, que exarninaro, y aprobaron 
conforme nI decreto de dicho Cüéilio los dos Reurendissimos Obispos del misme 
Reyno: cada qual la ne su obispado ». (Signo de la Compañia, distinto del de la 
port. principal). Al pie: « Impreso con licencia de la Real Audiencia, • petición 
del padre Luys de Valdivia de la Com.pañía de Iesus, cou el arte de la ~isrna 
lengua, bocavulario y confessonario que compuso el dicho padre. En Lima. Im-
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pr .. so I'ur }'l'nlldSI'U ,101 ClIlItU. AUn 160n ... Cu".t .... '"tu ,,:ut.~, ,1<, Ir; r,. f •. fnl. 
pur el I\nYl~r80, "!t' tt~rll1inn con 3 f. M. r., ulla para. 11::-1 Hl'I'utHH tl~11 Ad-o, o1'l':t pUl'a. 

1". tl~1 Conl .... ullnriu. ~. In I\lt.illln »11\':\ laH ,h'l Cllt,"",I""I". 

Notic!in bibliO!1I'(~tiC(/ 

Los diversos t.l'IItados que en su (JIlIljimt,o constitu.Yen esta obra, 
!I~gún ~l plan de su título, hall sido anot¡UlOH por varios hihlilÍgTaf'OH 
como obras diferentes, por haber oirculaclo en (Juadl'rnoH 1S('IJa!'!lIlo!;, 
los cuales, como queda explilllldo, lIevun distinta foliat,urH, Hi SI' ex
ceptúa el que ha servido de modelo para este facsÍmi](', 110 HI' (:onocl' 
ningún ejemplar completo de la 1 a elliciún : uno que tieileJl IOH p¡¡clres 
.JesuÍtas en Santiago de Chile, carece de la portada; el 'JIU' anota. 
BrlUlet en su .lfanttel, sin describir, como el de la colecci611 }:Ieber, 
veJllliclo en libras esterlinas 7, créese que sea la 2" ediciún de 168-1. 
con portarla de la 1 a, 

El Amuca~o y sus dialectoH 

Este libro tiene importancia histórica por ser el primero que se 
escribió sobre la lengua de lo~ indígenas de Chile, medio siglo des
pués de la conquista 1)01' los españoles, determinando sus primitivos 
lhnites territoriales. El autor, en la advertencia que procede á su A'rtc, 
dice: (, En todo el Reyno de Chile no ay mas de esta lengua que 
corre desde la ciudad de Coquimbo y sus términos, hasta las islns de 
Chiloe y mas adelante por espacio de casi quatrocientas leguas de 
Norte á SlU', y desde el pié de In Cordillera grande neuada hasta la mar, 

:que es el ancho de aquel Reyno por espacio de veynte leguas: por que 
aunque en diuersas provincias destos Indios ay algunos vocablos dife
rentes, pero no son todos los nombres, verbos y aduervios diuersos. » 

I<~l abate Molina, en Sil Historia Oivil de Ohile ha repetido lo mismo, 
agregando: « Es muy singillar que esta lengua no haya producjc1o 
algún dialecto particillar, después de haberse propagado por un espn
(lio de más de 1200 millas, entre tantas tribus, sin estar'sl1bordinadnH 
las unas á las otras y privadas de todo comercio literario. Los chile
IlOS situadós hacia los grados 24 de latitud la hablan de la mismli. 
manera que los demás nacionales puestos cerca (le 108 grados 45. Ella 
no hu, sufrido alteración notable entre, los Isleños, los Mont,añesés y 
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10H Uillli~t m,. Hol:lIl1l'll(,(' lOA NOj'()(I'11os y 10H IIIlPerialeH cambian á 
1I1l'lllldo la /. ('11 s.» Kili I'lIIlJal'/!;o, en la misma obra (lel paure VlIldivia, 
s!' ('lI(~I\{'lltrall laH IH'I1l'haH (1(; lo contrario. 

gil ('1 mtn;o (¡dI .A rtl', "e seiíalan esta" anomalías. Bn el valle de 
t;antiag'o, l1allladlll l\'IlIllUdll1 por SUH natllralc,;, el pronombre aquel, 
(lila Ó IIIfWhi), Pl'a privativo /lc 8HS habitantes. En el idiomá gencral 
111\ 10H aralwanoH, to(lo!; 101\ verhoH aeahan 1m Ji; pero entre 108 de 
Sant,iago, ponían la partícula. po después (le,la 11, aiíarliendo por ador
no la palalJra che (gente, homhre). Todas las t.mm;ieipneA l1el verbo, ó 
~wa la acción alterl1ativa ó reeíproca (le \lna persona á otra en los di
verHOR casos, que Ron seis, los (le t;antiago las usaban después l1e la 
indical1a partíeula po, que ponían Riempre en el presente de indica
tivo y en los demás tiempoR. Lac y 1te"/!, en Santiago, interpuestos, 
8ignifican en el primer caso, hacer que otro haga (leterminada acción, 
y en el segunl1o, estar haciendo hi acción. No, interpuest8 en IOR AUS
tantivos y á todos los tiempos del infinito, niega la, aeción en la lengua 
general, pero en Santiago Hólo en el indicativo. 

En la Doctrinn Christinnn se acentúa con ejemplos la existencia de 
IOR (10(\ dinlectw;, UIIO (l'lC se hablaba eH' la Imperial, en sú tiempo, y 

otro en el OlJispado de Santiago. Tanto las oraciones, como el Cnthe
ci.~lIIo Hrcrc, tienen su traducción aparte 'en los dos dialectos con la 
(lesignación <le su nombre, repetido en cada oración ó patte. Desde 
1IlPP:~ se nota, que h1 construcción de la frase es diRtinta en ellas, queC 

la permuta de Íetras es frecuente, q,ue las terminaciones difieren no
tablemente, que la.s partículas se intercaian en distinto Qrden, que 
los pronombres no son los mh,mos, y que en consecuencia, ,muchos 
vocablos, aunque análo~()s, se diferencian en su estructura; morfoló
gica, atributos que señalarían dos verdaderos diáJectos. ERli.n filón de 
la lingitística americana que no ha sÚlo explotado. ' 

Así en el Arte~omo en el Vocabulario, y especialmente en el se- • 
gundo, se encuentran las prueb~ls de otro dialecto del araucano'; que 
por mucho tiempo se 1m considerado COlllO lengua distinta. La habla~ 
ban al tiempo de la conquista, y la hablan aún, los indios estableci-, 
(los al Sur ue Arauco, y al oriente de los Andes' desde Cuyo hasta el 
Estrecho de Magallanes, en su contacto con los Puelches y Tehuel
ches, y desde hl Cordillera hasta la' embocadura del Río de la Plata 
y costas adyacentes del Atlántico, conocidos con las denominaciones 
de "Huiliches, Pehuenches, Rallqueles ó Boroganos y Pampas ó Lla
llistas. El padre Valdivia los señala con el nombre genérico tle Beli-• clteR, que según la prollunciaeiónaraucana debe escribirse G'fIúyUche, 
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Illle Sigllitica hOlllbre clt'1 1'\111', ,h' ([1hll,llli), Sllr, y (clle) g'l'lltl', 1I1l,llIl~I'1' 
'lUl' pllm los aralleanol'\ ,1!'1 norte I'ra ,le afl'l1nt,H. Alllllllll'la~ \':11'1:\('10· 

nes no !lean 11111)' (,ollsirll'mhles, SOll llHlyfll'e¡\ aÍln IllW hll'\ 'lllf' ('x istíall 
l'lItre l'1 cliall'eto ,I!' Santiago .Y 1'1 ,11' la Imlll'rial ú armw:lIIo propia, 
1IIl'lttl', lIaman,lo los pelllH'nehes á la regi6n qUl' ha hitaban, al ol'iplttl' 
,le la cordillem, 1II/llIIil'l/IaplÍ, ,h' '111/11111111, árbol, IIHlflera ,í Ipi'ia, .v 11/(1-

PIl, campo 6 tierra y por extensión llHtria, ' 
En ,,1 Arte SI' seiialanllntre el araucano y el Beliclw 6 Hui/icll/' ('stas 

nllomalías: 1" la partíeula (que) pllesta l'nin'pl adjetivo y l'1 sushmti
uo, designa la lllurali<hlfl; 2" l'n los pl'onolllbrl's posesivos hay \":ll'ip
dnd j ;1" algunlls de las partículas qm' modifican las palabras, 110 SOH 
usmlas por los Huilicltes; 4" con fhcuencia caen las letras por af'érl'
sis, quedando en el hllilielte tan sólo Ja, inicial del vocablo, como SUIl('
,le en I(lc, usado por los mapllchos para. modificar la acción del v('rbo, 
que en elIlW,III'ltl1-IIl(lpltC queda reducida á la 1; ñ" en los nUlllltrales 
que se convierten ('n adverbios, hay al~runas diferencias, También la 
hay en los aCl'ntos, que entre los lmiliches son agudos, mientras qu(' 
l'n el araucano son gTaves, como sucedl' en map1Í. y lIIaZJ1t. li:n el Voca
biliario ('s dond(' más se hacen notar estas anomalías y diferencias, 
y así, el autor rliee en su nota puesta al final: « En este Vocab~tlari() 
van puestos alg'unos vocablos dos "eces ó mas, y con diversas letras, 
porque tienen en diversas provincias varias pronunciaciones y los 
mas vocables son Beliehes, porque estos Indios son los mas en nú
mero y los mas necesitados en sus almas que quie les predicara pOI' 
lIer infieles, » 

.Wlltl!1/Ut gramatical del a.ra,uca,no 

~ El Arte del padre Valdivia, es el molde típico en que se han va
~ado todos los trabajos gramaticales que sobre el araueano se han 
escrito con posterioridad: todos los elementos, todas las reglas funda
mentales y todos los mecanismos que constituyen la esencia y el art,i
ficio de la leng'ua, están estudiados en él con, penetración y originali
dad, sin que nada nuevo se haya agreg'ado después en este sentido, 
aun cuando algo se haya adelantaclo en el método didáctico. 

El autor, emancipándose de toda preocupación, y reaccionando }JOI' 
instinto contra el sistema de reducir las lenguas americanas á la no!'
ma de la gramática latina, con la cual se les suponían arbitrariamenti' 
identidades ó analogías de forma y de estructura, toma la lengua 
araucana como materia prima y la descompone y analiza en sus e11" 
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IIIllnt,os fOlH~t il'os .Y ¡:;l'alllut.ieall'!!, poniendo d(> IIIRnifil'sto MIL meealliM-
1110 COIl e1urillad .r bllell crit,C'rio. Arrcg:la IIC'linith'amr,nt(' KU alfabeto, 
,leslnlul'ielHlo l'lI él UIlU MPxhi vOI'al, ulla nueva comlOnante y varias 
!:OIlKOllullteK lIIoditieadaK; .Y g'lIiímdose por UII seg'uro método analítieo, 
expolio tOdOK lo!! IIrtifidos que ('ntran (~n la eOJllposieión de los voea
blos, t01llando por punto d(' )Jurt.ida sus raíces ó núcleos, y explÍl~a 
(:ÚJIIIJ intel'vienen hlK purtícnlaK Ó articulaeioTlel'l, en sus modificaeio
n('K, descubriendo entre el ilingula.r y el plunaJ la existen<:ia (leldlU11, 
pro)lio del idioma griego. 

BI At·te del padre Valdivia, considerado en Sil ccmjUllfo, puelle clt'
cirKe que es un tratado Robre el verbo araucano que, como en tO/lus 
las lenguas americanas, traza el círculo dentro del cua.l gira. el lell' 
guaje, subordinando á él todas sus partes componentes. Esto es lo 
que constituye la, originalidad del tra.bajo y á eso deberá su duración 
como el primer monumento escrito sobre la materia. 

El abate Molina, que teorizó dos siglos despué.s sobre este punto, 
observa de !leuerdo con las reglas esta.blecidas por el padre Valdivia, 
« que todas las ]llUt('l'¡ Ilel diRClÚ'SO se conviertl'n en verbo, de manl'ra 
qul' RC~ puede dedr I1Ul' 1'1 habla chilenlt consiste en ellnaI1ejo del ver
bo, )lnes los r~lativos, los pronombres, las' preposiciones, los adverbioR 
.r todas la!:! demás partes de la. oración, 'no menos que los nombrt's, 
están sujetos á: esta. meta.mórfosis.» Del modo de acornoda.r los pro
nnmbres en la conjttga.ción del verbo, ó sea. de la, acción que pasa de 
una persona á: otra, ó á. va,rias entl'~ sí ó recíprocamente, deducE:' 1'1 
pa(h'e Valdivia la teoría que él llama de·las tmnsiciones, 9,ue ha. qul'
dado en la. nomencla.tllrn de los ara.ucanistas, aun cua.ndo tUYO }10l' 

regla. conclensar·los vocn,blos en g'l'audes grulJOs, con clasiftcacionl's' 
genernles, (<'PQr no invEmt,ar nombrei» corno ét mismo lo ({eclara. 

Bibliografía. de, Valdivia 

El padre Valdivia es una. de lns tigura.s má.s simpáticas de In coI1-
quista.de Chile y representa un notable·pa.pel en su histQria colonial. 
A su nombre está liga.do el famoso pla.n conoci(lo con 1'1 nombre de 
« guerra defensiya» que terna por objeto reducir á los a,lóaucanos por 
medio cle'la. paz, y poner coto á las. cruelda.des y sevicias dI' los POII

qilistadores, inspirándose en los ejemplos de Bartolomé dI' las Ca,sa~ 
en Costa Firme y del padre Sa.nto Tomás en el Perú. 

Formó parte de los primeros misionl'ros jesuítas qite· fnndul'on en 
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Chile!lu prillll'r l'st.abll'du\il'Jlto (,JI ¡i"in:l, A('olll l"II-lo;i 1", .. "()l\Ill\i~I:t

Ilm'l'S l'n1iU!\ l'UlIlplliillll eJl culillall tle lIli~ioJ\l'ro, IIPdi .. :":.:",,.· :t1 PHI,H
Iliollt' la leJlgua 111' 10:-; Jlutumle:-;, aun (~n:1l1110 no 1':III:¡ ,!,¡i"jI 1"l\iq':'I\(' 

,,1 l'onoeillli!'Jltn tll' ella ó por lo IIlpnn!4 la ]lrioritl:\ll d" ~¡¡ n', lidio gTa-

lIlatil'al. 
Sf>gím uJla notida manutlcrita (1" tlon Dil'g'o Barl'o,; ,\ I'<Illa, I'olilir-

111111111 por 1'1 !'1f>iior l\Ie(Jina, existe l'n BS]laiia un 1I\I'III000ial illll))'('~o, 

firlllado ]lor AlltnJlio PariRi, quil'n (Jiel' en Í'I, « halJel' :-;prvitlo 1'11 ('hilt, 
Ilil'Z uiio~ como alférf>z y I':lJlitlln y (Io(',p l'n la g'uprra de .A 1:111('0 I~Ol\W 
eUpl'J1áll y vicario del I'jército, (leclarullllo qUl' el padl'l' Yaltli,-ia, no 
~abía la lellgua chilena ni era autor (11'1 Al'te, lllles Bolo él ha hía "01\1-

11IIt'1itn .Artl'8 y Yocubulario1i y SernlOUe1i l'll lengua (le 108 iJl(Jio~, qul' 
otros aprendían !le memoria para predicarlo>! ». Y agreg'a: « OtI'OS, 

aunque han escrito algo en esta leng'ua, ha sicIo fiállllmw por lo Cjue 
los otros les dictaban, máxime el padre Valdivia, el qual por la 1l11wlm 
ecIad é indisposiciones y por los muchos carg'os que tenía, le fué fuer
za estar siempre en tierra de paz ». Pero eonviene ¡ulvertir que este 
escrito, hecho en representación de los enemigos Ile la g'ue1'1'a defl'n· 
"iva proclamada pi\r el pudre Valdivia, es muy apasionado, y t.enüt 
por objeto principal, desautorizarlo ante la corte. 

Se dice además que el padre Gabriel de. Vega" que fué compañero 
.11' Valdivia en las misiones de Chile, fué el primero que escribió ¡;o
bre la lengua araucana; pero S11S trabajos manuscritos se han perdido, 
no pudiéndose estimar su importancia, ni hasta que punto pudo Val
(livia aprovecharse de ellos, si es que los conoció, lo que es presumible, 
aml cuando no los menciona en su obra. 

Mient,.,as tanto, Valdivia, en la dedicatoria de su obra al goberna
dor de Chile Alonso García Ramón (que lleva fecha 26 de agosto 
:le 1606, en Lima), declara: « A.l1duue el año pasado y parte de este 
(1605-1606) simiendo en esse Reyno y ayudando á los soldados é In

(lios natumles en los miniRterios espirituales . .Algunos ratos que me 
sobrauan, ocupé en hazer un arte ó gramática y un BOClibulario y un 
confessionario en la lengua dellos, por donde pudiesen los ministros 
Ilel Ellaugelio aprenderla: considerando queya de presente no les 
podía yo ayudar en lo principal de sus almas que desseaua á lo menos 
en lo por venir ... pttdiese este mi peqño trabajo ser para el dicho fin 
prouechosO'á otros ministros del Euang'elio. Y'llegado á esta ciudad 
de los Reyes, y ordenandome la obecliencia lo saCase á luz: me pare
ció imprimir juntamente con lo dicho, los dos cathecismos de cssa 
lengua, aprobado¡; por los dos Reuerel1!lissimos obispos de esse Rey-



110 '1111' P'Il' :IIIIlal' I'~el'iptmo\ dI' J\HIIIII~ til'l\('n IHlwhatol \"('Zl'K tl'oeada!! 
l'l~ p:llahra~~' al;':lIIlOs yl .... mlo\ : IHlyOIo\ originall'!! !inmulo!! de sus seño
rías ",!l' (1111,,(,),(,11 I'~\' Itl'yl1o y traxc conmigo (j l'stl' y todo lo !I\U\IJ 

,lidio pn'~I'l1h¡ allt\' la Hl'al Allllieuc:ia '\('st.a Ccnt.I' y dió Iieencia se 
imprimi",,\', i\[j~ prilui,:ias q' >Ion f~uto ,Il' trahajo de doze aiios qlW 
gast,; "11 ""~(' Hl'yllo, » 

Ellj(' i I'stillloui" il'l'\,,',lIlo\auJ¡, y 1'1 ear{lCtm: grave y modesto ,le Valdi
l'Ía, 'lll(' ",011111 Sil "ida lo l:/llIIlll'lll'ba, tmliajaua eon pasión más por el 
hil'l1 qUI' ]lO\' la glOl'ia, y IllI'IIO>l por la de escritor,'lo au!!uelven del I:al'
j!;o de ]llag;ial'Ío, y hay 'lite reeOlloeel' que fué el prime.rt>uropeo que I:ul
tivó la lenj!;IUl Ill'llllearm'y evallj!;l'lizó por medio de ella, El pallre Ova
He, que lo conoció en 10H últimml aiio!! de >lU vida, ¡licl:'. en su Hist6.,.¡cn 
Relaci6n de Ohile, hablando 111' SUH primeros trabajos: « Era hombre 
de tan gran talento, que á. los' h'cce día!! que comenz? á allren<ll:'r la . 
lenJ.,'1m de los indios comenzó á lIOnfe!!al'lo!! e~ ella y á los ,-eintioeho' 
á. lJrCllimll', No contento con esto, comenzó ha haeel' la gramáti(la r el 
,-ocaun)¡Il'io que de ello imprimió, eon qul:' dentro de }IOCO tiempo IlU
dieron ill!!tl'l1ir8C lo!! indios en su llrO¡lia lengua y al'reruler el catecismo 
1'11 ella, y era eoutento oir á los imlios responder en su lengua á las 
preguntas' de la doetrina christiana, con admiración de los que veían 
!lllll eosa tan nueVll en aquella tierra », 

Nadó en Granada por los años 1560 á 1561. Entró á la Compañía 
de Jesús ~ los veinte años de edad, Después de los trabajos suyos 
'que quedan s~ñalados, ,como misionero en Chile y profesor en el Perú, 
y ,publicadas en Lima sus obras sobre la leng'ua araucana, y otra sobre 
la. len~,.1.lIl Allentiak, pasó á. España, eon el encargo de abog'ar unte la 
corte en 1)1'0 de hi. guerra. defensiva de que se había 'eonstituído IiIU' 

campeón. Regresó á. Chile el añó (le 1612, donde p~rman~ció tratando 
de poner en ,Ilráctica su sistema d'e guerra pacífica., lo que le valió ser 
el bla.nco de las persecuciones de los conquistadores, con cuyo mótivlI 
deeía él: «como el perro muerde la pit'ldra que le tiran y no la,mano 
que la tira, así han sido los bocados de plumas y le~gllas en mí, y uo 
enJa mano pO(lerosa que me arrojó allá,), En 1622,l'etiróse á Casti
lla. la Vieja, en Valladolid, donde escribió algunas obra!! de que hace 
mención el padre Nieremberg e,n Va.rones Ultstl'es de la Sociedad, mu
riendo allí á los 81 ú 82 años. de edad, el 5 de noviembre de 164~, 
aunque el padre ,Alegambe diga eqnivo·eadalllente en 1642; pues el 
padre Ovalle, según cllenta, le visitó en su retiro de VaUadolid 
ffilMO, • 

Lo más completo que se ha. escrito sobre el pudre Valdivia son los 
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intl'\'Cllllnt,t'S .',apítllllls 1111t' It' l"IIISUg'\'a t'l palh't' Lmalllo t'1I Sil 11 i.~t"ria 
tll' 111 PI'o!';l/cia dd 1'lIl"IIgl/lI,I/,I/I/I' /11 Clllllpllli'Í1I de .h'RIÍX, ft, "lIit'JI totlm: 
hun t~IIJlil\llll. UIIJI t'lIl1ntlll t~are7.1'an 11l~ alg'IIIlIlS IIMus hiog'l'iífit'o,.:, y t's
llt'dul\lll'JItc Ill~ IlIs tJIU' Jlllllíall .Iar 1111. I!lIbrt' SIIS t.rahajos t'mllo filollÍg'o, 
11'11' t'S lo CJ"t' ht'\IIos t.enido Jlrilldpallll!'llt.e en ,·ist.a t'n l,s~a Jlota 
hibliug'l'lífit'a, al rt'lIl1ir 1'11 e\1a alg-IIIulS Jllltidns IleSeOlltltlidns Il luí 
hit'lI illll!trmhls IWl'rea tle Sil IWI'~ollalilh\l1 y 111' SIIS obras ~()br(' Il\n

I!iií~t.it',a a\llt'ril~l1IH1. 

DI' In spglllula ellidllll lIt' la g'raulIlt.ica arallcana tlel pUllre Yaltli
\'ia, lle~(~t)Jlocilln por IIIS biblióg'l'afos, sólo t.cllemos notieins ti!' ellatro 
l~jelil[Jlnres, inclllso el nllestro, mll,s ó mellO!! emJl)lletos, y tic la port.arla, 
111' lino tle pIlos SI' copia Sil títlllo que es COlltO sig'm' y SI' aelJ\ll}laiía 

I~(m In Ileseripeión corres)lontliellte : 

\Talclivia(Luysde) AUTE I i HU,AMA'l'ICA I GENERAL DI;} 
LA LENHYA QVE I COfre en todo el Reyno de Chile, cqn 
VII I Yocubulario, y ConfesHonal'io: Compuesto I por el 
P:u1re Luis de Valclivia, de la I Compnfiia de .Jesus, en la 
Provillcia del_Perú I IUN'l'Al\'mNTE CON LA DOCTRINA 
I Christiuna y Catlwcismo del Concilio ele Lima, I en Espa

illll y dos traducciones del en la lengua. I de Chile, que exa
minaron y aprobaron los dos I RevereiulissilllOS seilOres 
Obispos de Chile I cada. euaIla. ele su obispado I DI1}DICA
DA I al Sefior Don Dieg'o de Lara JiJscoba.r, Comisario I Ge
llerallle la Ca.uallerÍa del Reyno I de Chile &e. I CON LI
LICENCIA I Jijn Sevilla., por 'I'homas Lopez de I Haro, 

Año Hi84. 

8° Ejemplar' defectuoso ,,1 cual faltan laH llOja8 prels. y las 12 primerus pági
nas así como las finales del Co"j'esso"al'io, según la descripción q no signe: Prol. 6 
f'- 8, f. (faltan") «Arte de la lengu" .le Chile », p. 1-75, signaturas A. E', En nna 
uota final 8e dice: « Con esto se .la fin al Arte, Dios Nuestro SeÍlor le dó bneno 
al Autol' .I/!l, y á los que dlll se aprovecharen. Amen ». Al pie de lit pf1g. una 
viñeta. ,Al dorso .le lit pág. 75 en que termina el Arte con la llamada Vo, ,empieza 
,,1 «Vocabulario de la lengua de Chile. Compuesto por el padre Luis de Val
divin de la COUlpaflia de lesus» que consta .le una p. s, f. y 30 f. R, f. slg. ~' L 
Y termina 'al reverso de la f. 30 s. f. y al pie esta llrunnda: + A. -, Comienza 
luego uueva foliatum repitiendo la llamada del pie de la pág. frontera + A, 
con un alfabet.o y la formación .le las silabas, todo "11 10 líueas, y sigue: «Doc-
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tri":I ChriHtiauu» l' 1-1Il E 1 

" ,u u. pago 15 y 1(j \ 
id iOllla a l'UlI('l1no hujo H8t" t~t l. l" , f OH COllljJOHi(!iUIlUH lIIétl'ica~ (ni 

I 11 o , «Coplas 111.. t 
,1 :-¡, K, II'..u Christo» y «A N t ,I~ Cltll ur lIospué. ,le la lIoctrino 

, ues ro Senora para d d' 
Doctrina », Higuo lot folilltur.' 1 CSpe IrHO cn .. caball,lo 1 .. 

eou e «Conf"sH 'D PI', 27-:H) 1I""(Si1110, , ' 1011111'10 revo» p, 17-:n (f .. lt.tn 

IJ" ".t" 2" edición d" 1" obm dol udro V, " 
Ioliú/.(I'II 1'0, no h.tbiourlo "p"recicl "P ¿ "lth VIII no hllcc mencióu uillgún bi-

o J,unuH e" la. VOlitas 'ollr E Ch'l ' teu t,,.,,. l'jl\lllph,reH dos do ell 1 opou_, 11 I e "XIH-, 
, ' os eomp otos, Lo. pu,hes H k F>' , 

,1""ol'll,,,u I1U" pUI'te do olh " , ac or en HI11>IblJot/u>que. 
, '. 811l conocor HU fecha .' .. 

1111',11'\0 120 1'01' 110' 1'01'0 y e'lI11VO,Call HIl formato po-
, 80 VO q no es In mislIla •. 

Lu. 6 f. H, f, 1'1'01., de 1" 2< edición ' 
IJ I'"t' á L '1uo fuI tan á este ejemplal' co"tieuen' lo 

(C O( IC ... Orla» L a,l'lL y }'scob . f ,. 
A,huo»2 l' s f D' "11 al ¡rlllad .. :« SU llIenol' capelláu .Joseph 1\Iari" 

\,', (' 1" l' Ice ~ll o ", que en ROllla encontró por acuso el Arto d': Val-
"vm llU 8U a ee , de Luna) y que lo r' , 

, d Oh'l Cllllprlme para Morvh' á mi querida proviu-
cm l e , d~ e», 2Y que lo dedica á aquel sujeto, porque ha servido más ele 26 años 
o'n 08m lOS' o«Ap b 'ó ' , , ro aCI n» 1 f, s, f, firmad .. en Lima en último de Agosto 
du 1606 Jlor AlolIso de Toledo presbitero' El b b'll d D' , ' , • , " - ac I or on /ego (Jlltlca : El bu-
dllnor llIlf/lle! COI'flIlJO, Dlceu los firmantes que 01 R l' E t P , 

, 1 l ' "s evan aoz, prllNm-
Cla e e la Companín. de Jesús les mandó que viesen este arte «cllmo persona. 
1IItt~I'alo~ elel Reyuo ele Chile, y expertos en la lengua de los ludios dél », 30 
« LleeUClU» del Provincial ele la Companil~ de JesIlS, Lima 30 de agosto tle 1606 
"U 1 f, ., f,; 4° « Al Lector» 2 f, A, f, 

II 

El Allentiltk 

.'. !lo 

El libro dellludre Valdivia. que se considernba perdido y cuyo f'eli~ 
luillnzgo Ke debe al señor J. T.l\Iedilllt, lleva el siguiente título, COllialto 
Ile la. edición original dé Lima. en 1607 : 

Valdivia (Luis de) Doctrina cri/¡tiana y Oatecismo, con un Oon
íesionario,.Arte y Vocabulario de la lengua Allentiac,' por el 
padre Luis de Valdivia de la Oompañia de Jesú~. Reimpreso 
todo á planay renglón, con una reseña de la vida y obras 
del autor, por.T osé ToribiQ Medina.'--: Sevilla, MDOOOXOIV. 

80 men, Pltpel de mal'CI' w'tyor, Port, á dos tintas, - Divídeso eu dos partes: 
1 u, La introducción elel editol'. 2a El texto llel "utor, La la parte se SUblli vide eu 

tlos secciones: la uoticia biográfica sobre' Valdivi", y 1" bibliográfiea 8ob~e las 
obras elel mismo, La la parte es, como sigue: }'also titulo: Obras del p, Valdi"-
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1101",1' la ""Hglla ..4.11t'lItitIC, ."T t-U la ,r, en b: TiI'ada d d08C;ru.toH '!jf.mp{Cl/·'· .... PlIl'L ('Un 

t'l título nrribn anot/ulo y \'. en b. - Dmlicnto1'iu.: Al docto/' ''',..11''';'''') .1[II,.r,,", 

juudado/' y dio'cclo/' drl .1/1/8co de La Plllla r v, t'lI b, - Arlv.'/'I"IId" 1', \'11-X, -

.volicia biog/-djica: p, 1-42. -Secci6n bibliog/'óJica: p, 43-78, Ln :3" pal't,,, r·"II/II\'l'lul .. 

1 .... obros tle Vnltlh'in sobre el Allentillc ~. so sullllividl' en t1'''" t .... t·'ul,,", ''''11 t·1'''" 
portodos tlifel·eut". on foosímil". l'opro<lllCi"1Il1o cnda \IIl1L el toxt .... rig'ill"l .¡ plalla' 
y renglón, It sllber : p.,rt, f/tcsimiln1' en lo· fo1'mn sigl.lonto : DnCTIlIN A I ¡: UlSTlA-' 

NA I y CATECIS)IO EN LA I I.ENGUA AI.LL.:NTlAC, .QU.: CORlm KN LA CIl"1 I>AI> DI'. 
SAN It;AN DK LA PRONTIUlA, CON I UN CONn:SSONAIIIO, Alln: Y. 1I0CAIlULAIIIO 
IIRRYES. I COMPVESTO POR EL PADIlE I LI'YS DF: VAI.DWIA DI': I.A U()MI'A~IA DI'. 
1K- I SUS, DE LA PROVINCIA DEL PEllU I (Escudo de In Compoflfn. <1" .J""IÍ" COII 
ullorllos tipográficos, y ou el centro In inscripción IIIS) Con Iicencin·. I EN LUlA 
1'011 FRANCISCO DEI. CANTO I ARo )(, DC. \'11. A In vueltn : DECIIRl'O DI.:¡. HI'.AI. 
ACCERDO d~ la Alldielloia de loa Reye •. .A1,ielldoHe vi.lo la. Docl/'iNa. GI.,.i.,iallaH, 
CaleciBI/W8, GOllfe8iona/'ioB, A/'tea, y Vooabl/lm·io. del pOO.·o L'lIya do raldillia de la 
Compañía de lu,U! 1'11 la. dos lellguaa Mileayae y A lleNtiao de las .i.udadea de ,lIe'ldo
fa y Sal, lU4n de la Frontel'a, y laa aprobaciones de todo, '8 le da licelloia ,,1 mello 

padre LII.Va de Valdi'llia, para qlle lo pueda il/'p"il/li!' por diez añ08, gll/l1'dando la le!¡ 
NII~ua que da la jo.'ma 1''11 la· imp.'uioll de 108 libl·O'. En loa Reyes, á diez y 1I'UI"'8 de 
febrero de ,eyaoielllo, y Biete añoH. - Sigue: DOCTRINA CHIIISt'IANA EN LENGUA 

'ALLENTIAC, contenid" entre las fojas 2-20. -' 2" port. facsimilar: ARTE Y·I GRA

MÁTICA I BREUE DE I.A LENGUA ALLEN I T1AC. QUE COIIRE EN I.A CIUDA]) DI'. SAN 
II:AN DE LA PRON ITERA PROUINCIA DE CUYO, JUIIISI>ICCION ])E CHILE. I COM
PUESTO POR IIL PADRE Luys DE VAL I DIUIA DE LA COMPAlitlA DE IESUS D~: I I.A 

PROUINCIA DEL PI':RU. I CON LA DOCTIlINA y CA'rECIS I )/0 Y CONI"ESIONARIO EN 
I~STA LENGUA y {;N BREUE VOCA I miLARIO PARA COMENZAIl Á CATEQUIZAR Y 

CO!.'FRSAR I QUE CO.IPUSO DICHO PADRE Y APIIOBÓ l':L SE I RO_K REV~:RÉDISIMO 

I>E SACT. DE CHILE I (el mismo escudo de. la primera portll(la) CON LICENCIA I 
EN LIMA POR FRANCISCO DEL CANt'O I ARo MDcvn. A la vuelta el mismo decreto 

del Real Acnerdo antes trascrito, yen seguida: LICENCIA DEL PADRE PROYIN

cial. Yo Eateuall Paez de la GO"lpañía de leall8 011 eata P"ollilleia del Pem. Po,' pal'
ticlllal' c01umiBai6n que pam ello tellgo dal mlly R. P. Clalldio AqtlaIJi1la, flIUla"'o P"C
p~to GellBral, doy licolleia pa.'a qll6 BC implimall la8 doo"illaa GII.I'i8tianas, Gatlleei.-
700, AI'tU, y Voeablllario. que el pad"e Lu.ya (le Val(liuia de flueatra compañia lIa. CO'llI
puesto BII las doa lengllaa Milcayae y Allentiao de la P"ouilleia 00 Guyo, atento tÍ qlle 
lIafl aido viataa y apl'OlIada. po.: hOl/lb/'e8 experto. ell laa diehaa lellglla8. En. teati'lllollio 
de lo eual di ~",'a jil'lllada de mi flo'lllb.'e y aellada con el aello de 'Illi oJllcio. En Lil/ta á 
·peynfe y -o de 1607. Añoa. !Esteuan Paez. - Signe: ARTE DE LA LENGUA ALLEN

TIAC, bB¡je nneva foliatnra, contenida entre las f. f,' 1-14 con 1 f. s. f. parll la 
tabla, y v. en b. El teréer tratado lleva la. siguieuto portada facsimilar: VocA

BULARIO I BREVE EN LEN I GUA ALLRNTIAC, DE I LOS VOCABLOS MAS CO)/uNES y 

NECES8"- I RI08.PARA CATEQUIZAR Y CÓFEBSAR EN I RSTA LIINGUA •. COMPUESTO 
POR EL PA I DRE Luys DE VALD/UIA DE LA Có I PARIA DE IESUS EN LA PitO I 
UINCIA DEL PERU. I (Escndo de III Compafiia como los auteriores). CON LICENCIA 

I EN LUlA POR .I!'RANCI8CO DEL CANTO. I Afto M.DC. VII. A la vuelta el decI'eto 
y la licencia. del trata.do anterior •. Sigue : «Vocabulario Breve -en lengua Allau
tiao», en 9 f. s. f. bB¡jo las signatllras D. y E, con v. en b. la dltima. 
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Noticin biblio!ll'ájiclI 

, 
I·~~tl' lillm, enyo tít,nlo y fl'eha ha, sido Ilin'rsamente anotado y 

jallllíK eOl'l'l'.et,allwnt~, se ha eonsillel'ado por lIlucho tiempo como un 
lIIit.u, Imllléllllot;e p"l'llill/l eaili la eR}Jeranza de comprobar ilU existen
<da, haKta 'lile d IlIhmlll sefior MI'lHna (¡¡'ó en 11S78 ~oticia circUntan
ei:ula Ih\ él en 811 JIixtm'¡n de lct Litemtltl'lI. eoloninl de Chile, tomo 1I, 
página :181 y tomo IU, página 142, según m(ejemplar qne exi.stía 
('ntollces en In Biblioteca Nacional de Lima, el cual hwdesaparecido. 
I~ll 1892, el conde de la Viñaz~ en la Biblio!lmfín E8pltñol~de lllll.len
guas htdígen((.H de América señaló la existencia ele otro ejemplar que 
poseía la Bibliotp.ClL Nacional de Madrid, y éste es el que ha servido 
de modelo para esta reimpreilión. 

«Había pensado, dice el editor en su Adve/·teneia, efectuar la reim
presión ]101' medio de la fotolitografía, á cuyo efecto hicittlOS sacar 
mm copin foto/_rráfiea de todo el libro; pero habiendo resultado imper
f"dos los ensayo!l verificados con ese procedimiento á causa de las 
pÍ'simas condiciones del original, que en ocasiones no permite distin
guir 111m letrn de otra., ni la separación de, vocablos en el '~llentiac, 
hemos tenido qúe eontentarnos con ulla reproducción á plana y ren
glón, conservando en absoluto la ortografía de la edición príncip(', y 
sin más alteraciones ·que una que otra corrección de las 'erratas ('n e 
castellano ». 

El ,señor Medinn. ha prestado un señalado servicio á la lengiiística 
americana al sacar del olvido este precioso libro, dándole mayorvalol' 
los estudios biográficos y.bibliográficos c?n que lo ilustra, en vjsta de 
nuevos documentos. , 

La primera noticia de este libro dQl padre Váldivia, se ,lió en ,la 
BibUoteelt Scriptm'vln 80cietatis Iest, de. Rivadeneyra, continuada por 
el padre Alegambe en 1643, donde se dice: «Mox & eormn idioma, ' 

" . quos Huarpas vocant, comprehendit; & svbinde tertium Puelcien-
sium; (puelclles) qUffi Allentiacensis, & Milcaiacensis; ,apllellationt' 
distinguuntlU'», anotando en la lista de sus obras este título: Gl'a·- . 
m.áficlt, "Lexica" Catechismo, &; Methodo8 confiten'di, Úngiiis Allentia
censi, & Milcaiacensi, qua,rum YSUS in aliquot Prouinciis Regni Chi
lensis esto Ibidem (IAma) M:DCVIl, in 8°,» En la Bibliotheca Pinelo
Ba.rcia se lee este título : PADRE 'LUIS DE V ALDIVIA. Catecis'HlO 

'. . 
en lengua Alentina. 1612-12°. » Los pp, Bac.ker, en su Bib. des 
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icri"lIh/s dI' 1ft {lompa,gllh' de .¡':SIIS, repiten este. t,ítnlo y tl'un~('l'i I ,1'11 

ot,ro al llolltilluacillll, se¡"YÍm la vprsión .11' la hihliot!'ml H,i\'utl"IlI',\TU
Alegnlllbe, nrlieiollndlt por 80tVI'1I cn J BjB, 'lile e~ así: Arll', (¡ /'!l/l/lí

tica" efe., ell lel/gllft eMlellft y ('/1 111.01 dos lt'II.IJ'IIltll Alenfin .'1 M ilem'o/!IW, 

que son las lilas generlllcs (le la I'l'Ovineia tI('. Uuio 1\JI el \'(lino d" (~It i\1I, 

Y que hablan los indios Guurpes y ot,ros. I,ima 1607 II 1 60S" - in So.» 
LIt prilllem dl' est.as noticias, es cvidcntl'lIIente falsa, y (>1 ~('g'nlldo 
t.ítulo, ademús de arbitrario, demllestra qllt' no se tU:vo á la vista lIin
gún ejemplar del libro, pues se duda aún rle la fecha de Sil impl'l.silln. 
Ñicoh1s Antonio, en su Bibliotlieert Nov(l trae la siguiente notieia: 
Gmmátiea, Voeabttlal'io, OlltlweillllW 1/ C01~f'eRHio1Ut1'io en las lellgUctR 

Allellfilw y Milea',/Iae, qultl"/tndvm ehilellsisl'egni gentiwlI pl'opii~. lbidClII 
(Lima) 1608 in 8°.» Por último, y para nll rei)etir títulos que se 
repi-ten copiándose, Ternaux-Compans en su Bib A'//wl'ieaine, repro
duce textualmente el de SotveIl y pone sucesivamente las t'eehas 
1607 y 1608, lo que demuestra que talll}lollo tuvo ningim ejemplar á 
la vista. Hoy que se conoce la edición original, queda fuera de euestión 
que no ha existido sino la l)rimitiva de Lima de 1607, que se 90nsi
(leraba perdida. 

1,011 hual'jJell y 1I'll lellfllUI, 

El autor, al final de su A,·te, que forma el segundo tratado del li
bro, pone la siguiente anotación: «AD MAIOREM DEI GLORlA:M. No 
pensaua imprimir estos dos artes de leng·ua Millcayac y AIlentiak por 
auer mas de ocho años que los hize, y otros tantos que vso estas dos 
l.enguas. esperando tener mas vso y exereicio <leIlas, pero consideran
do la gran necesidad de estos indios llarecio mas gloria de lluestm 
Señor imprimillos junto con los Catecismos, llara que haya algun 
principio aunque imperfecto, y el tiempo lo perfeceionalá». Según 
esto, los dos artes fueron confeceionados al finalizar el siglo XVI, Y' 
el relativo á la lengua Mileayae, estaba, pronto para darse á la es
tampa eJi 1607; pero como en ese mismo año emprendió Valdivia su 
primer viaje <le regreso á ESllaña, el inanuserito debió quedar en Lima 
y se ha perdido. 

Las lenguas á que se hace referencia, eran habladas llor los indí
genas, que al tiempo del' deseubrimiento, habitaban el territorio de 
Cuyo; los Milcayacs en Mendoza, y los Allentiaks en San Juan, en 
laslJanuras bañadas por las lagunas de Guanaeaehe, con la denomi
nación de Huarpes ó Guarpes, ó Allentiac; según otros; raza extin-
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/!nilht, 1'('1'0 :11' ('"ya to\odahilillad ('lIIbriouul'ia ~(\ eflllSeI'va.n v(.~t.igio~, 
at,l'ibnyf'lIwJ:,,,,II''; pOI' alg'unol!, siu fllllflmnent.o histórieo, la~ ruinai'l y 
lo!! pa.rllfil·l'ot; 11(' la ('(]:III II!' la l.i!'llra y (Iel harro {\oei(lo que sp (mcuell
t.r:m ('n lo,; illllH'lliatos vall('1! aUI!inOiI, quellan\ceTl eorresllOI1(If'r áuna 
raza ant(\J'iOl', 1'1'1 a ti \'alllf>lIte 1J1l{u¡ Hllelant.IHla. 

El }la(Ir(' Ova]](', ha hlaJl(\(\ !le e!lto,; in(líg('llas fU su Hilito,.;" Reli-
11;11111/., (¡¡el': « Los in(!ill!! de la!! ]lrovineiai'l de Cuyo, aunque ]lor la 
varieda(l y frl'e\wl1t.e eOlllllnit\acion eOll 101! dI' Chile, se tlifereneiall en 
la, lengua (llW ha hla.n, (le mauera <)ue no !le que tengan ni tina. pala
bra comnll á, uno!!, y otrni'l, mula paíH habla. la suya, p&ro como la de 
Chile eH tau uuiversal, qne no hay mas que, una pn todo lo contenido 
entre la c(l1'(lillem y el mal', la hablan t.ambién III1WhOH delo!l (1(: CuyJ', 
y se vé bien la ventaja que haze esta á aquella, ]Jorque no me acuer
do haber visto jamas un indio de Chile que hable la lenA'ua de Cuyo ». 

El mismo aut.or agreg'a en su precita(la obra: « Otra cosa hizo el pu
dre Luis de Valvivia, y fué que con Ilcasión (le catequizar y hacer 
ehristianm; {t unos indios que se llamaban Guarpes (que habitan en la 
tierra de Cuyo que está de la otra banda (o,.ientrtl) de la oordillera) 
apren(\ió su lengUlt (que es totalmente dit\t.inta lÍe la (le Chne) y hizo 
gramática y vocabulario de ella, y la imprimió con el de Chile, con 
qne ~lexó allanado el camino á los nuestros para:l}~der emplearla en 
¡,1n enseñanza, y cOllversion de los Indios ». 

El padr~ Lozana, en su Histo1'ilt de la. COIlll)lt1iia. de Jes1ís de la P"o
rincia del P(t/'(tg'ltlty, trae noticia!:! más cireunstancimlas sobre e¡,1te in
t(~resante punto. (, Echó de ver, dice, que alg'nnos indios Hl1arpes, 
que viven en la, Banda Oriental de L't cordilleru 6n la dilatacia 1'1'0-
vincia de Cuyo, aunque trataban con los eRpañoles, carecían de l~s 
eonoeimientos del verdadero Dios, por falt.a de instrucción, á causn 
de no hallarse Iliinistros sagrado's, peritos en su lengua. Vinieron ca
¡,11mlmente á Chile algnnos de aquella Nación· deseosos <le recibir et 
tmnto bautismo, por lo que les persuadió un mercader á quien ivan 
siguieudo. Encargose el padre Valdivia de su catecismo, y va!ientlo,\e 
de tan buena ocasion, se fué informando de su lengua., haciélldosé 
discípulo de unos rudos hombres, el que con t.untas ventajas pollht ser 
maestro en la.s ·más célebres universidades. Dabales notieia de lot\ 
Illisterios de la l?é, y recibiaht de las voees, y preceptos de aquella 
(lificilísimu, lengua, sugetándose á decorar IIIIS revesados yocablos, y 
á ser corregido por los bárbaros, y qual1(10 erraba, ó en la pronuncia
cion ó en (.1 acento, y -era las ,m~s veees con las risa~ de los Indios_ 
Sufrialos Valdivia con alegria, ayudandoles con gracia á celebrar sus 
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mil>IIHlS '-1'1'1'''';, (~Oll atlmil'llcion .1(, 1:11'1 P('l'l'Iullas lilas ('alili",lIlaK, q 11" 

no nl'nbl;ban .1(, PlIIlIll'l'al' nqlll'lIa hlllllil.hlll, 1'11 In'(,lIIi" .le ,la qllal ('.011, 

.. ig'lIillell eln'to til'lIIPO lIutil'in ('allal 11(' la LI'II¡!;lIa Allellttal'a, qll:1' 1'" 

('sta .11' 1011 llllnl'pl'S »-

J.,'fd /Id itl ,ti lllltí!/iclI-Ctlllljltll'tI f i'/'tI 

Rl':;pel~to ,l!' la lt'IIg'IUI l\Iikayac, llicl' pI mhmw Lozano: «1>1'';-
1l\11'S "1' aplil'ó (Yaldh-ill) mili 1'1 JIli"JIlutmbnjo (¡ npl'l'l\Cler la Mileaya, 
que 1''' propin de 1011 Puelches, otra Xadón de indios dI' la Om'dilll·ra., 
v son nmbos hliollla:; totalmentl' tlistintos del eOlllllll qm' SI'. usa eJl 
todo el HI)~-JlO (de Chile) », NI 1l/1I1re Valdivia IÍ Sil vez, refiriénllmm 
en su Al'te ñ dicha lengua, dice en l'l capítulo VII que trata « 1>1' la 
construcción del nombre, participio y verbo », lo Rig'uiente: « Con
cuerdan e.] Jlombre y ,-erbo en JlÚIlH'I'O y persona I,OIllO en -la lengua. 
Milcayal', cu)"ns r~glns ¡;il'\'eu á esta », Y en el capítulo VIII, que 
trata «De los eOlnparntiYos, relativos ~' llluuerales », ag-rega: Con
,'uerlla en mochas cosa.s esta lengua en lo,; números con la l\'Iilcayac, 
YéaRe el capítulo quinze dl'l Al'fe J1Iileayac », Así, seg'ún Lozano, la 
lengua :\Iill'ayac sería la misma que hablaban los Puelches, que en 
nraucano significa gente del occidente, (p-ue/., Este, y cIte, gente), qUl' 
peltenecíall á las tribus que se extendían al sud de Mendoza en el te
rritol'io patagónico y costas del Atlántico, hasta el Estrecho de Ma
gaBanes, bajo la Ilenmninacióll particular de Tehuelches (gente del 
sud), y la gpilérica de Patagones, Segim el padre Valdivia, el Allen_ 
tiak tenía mucha analogía con el Milcayac, que á estar á lo que dice 
Lozano es el mismo puelche, de lo que podría inferirse que eran dos 
lenguas hermanas, Ó aquel un dialecto de la misma familia, 

De aquí surgen dos cuestiones, que si .bien son de orden retros
l)!ctivo, interesan á la etnología y á,la lengitística americana: 

1" Los Huarpes ó Allelltiaks, eran tIlla raza autóctona del ter~'ito
rio de San Juan, ó sería. una raza emigmda del est,c, ó una rama de 
la familia vuelche del sutI, ó bien una colonia. quechua ó aymará del 
n'll'te t 

2" j Tendría. la lengua Allentia.k, alguna afinida.d, además de la. 
señalada con el puelche, oon los illiomus araucanos, quechua y ay
"lará 1 

Comparando el Allentiak ó Huarpe con los vocabularios del a.rau
cario y del puelche y tehuelohe, apenas si se encuentra la palabra, 
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1,,111/1'/1 ('¡PlltO) ?\I' ('H eomún al Cjlleell\w y al aymará, mientras que 
('11 ~IIS tCl'lIllllH('ioll(>S "11 ('/1 (ftlH' cOlllhina(laH y modificadas por ot-ras 
('"lIS"lIallt,,,;;, 11\11:('11 ,,1 olido (le ]lart.íeulas, qlle f!e ant,e]loncn, interea
lall .., ]los]lollen) S" Ilota (!il'l'ta illenti(lad f'onét.iea aunque 10R voeablot! 
kllg'an (listil1t.o sig-niti(·¡lIlo. glllpe,ro) el 1I0mbr<' (le AUentillk que trae 
Val(livin, eA tehueldw, pueA 1'11 esta lengua, A len ó Allen, Aln ó Alkn, 
sig'uitiean hombre Ó {llmte, mient.ras flue 1'1 Allen~iak es Ñ1tc/llIm. En 
el voeabulario Allelltiak, se elleuentra esta palabra.: AlImayae, qne 
¡;ignifica de fuera, siendo' yac (de) de hablativo. ~ N o si~lüficaría AlIen
tink g'ente de afuera, y que esta denominación le8 dieHen á los allentia
nos los puelches y tehuelches f Es de notarse que el elemento radical 
tiale, se encuentra en el quechua, en el sentülo de morador ó natural. 

Comparado con el quechua y el aymará, se uota mayor djsparidad 
por una parte y la misma filiación pnr lo que respecta á la denomina
ción de lmnrpes, lo que eA más singular, pues Señalaría la éxit,tencia' 
de :un idioma. aislado, en el punto preciso hasta donde alcanzó 1 a con
quista incásica por la falda orient)tl ae la eordillera andina, en su en
euelltro cOli l'l araucano, y en su. contacto con el Puelche de la Pata
gonia; y lIlá~ aún, que ella no haya deja(lo ninp:ún rastro en la 
IlOJlWlwlatura geogTáfica del país que habitaban al tiempo del deseu_ 
urillliento lior los españoles, lo que haría creer que era una raza éllli
g.'ada. En efecto, se observa que desue la frontera norte-argentina 
COJí Bolivia hasta San Juan, casi todos los nombres geográficos son 
exclusivamente quechuas y aymaraE:s. Hasta la misma d!lnOlllinación 
de~HnarpesJ esaymará, como lo demuestran los vocablqs HlUt)'1}at7w, • 
H1tarpunoeatha" Huarpuntatha, que trae Bertonio en su Voca,bulario. 
E(mismo nombre de (}nanacnche, el sitio donde habitaban los Huar
pes, viene del aymará: H1tanaco-haque (guanaco cimarrón). PUyftta, 
otro lugar inmediato, es también Aym'ará, así como Aehango, G1W[i
lan,rT1tcallutra, Kauseti, Cacha,'H1tachi y otros que lmeden ver"se en 
el ¿ap~,. " 

Todo esto induciría á pensar, que los Huarpes eran" mla raza espe
cial, aunque no autóctona, á la que los del norte daban esta denomi
nación y los del sud y del occi([ente la de Alle1i-tiak, que tenían una 
lengua propia, distinta del araucano, del'aymará y del queclrua, con 
alg'unas afinidades con el'"pnelche, y tal vez el tehuelche. La raza que 
la hablaba, y que parecí~ posterior á la edad de la PRld~1t pulida y del 
barro cocido, como queda apuntado, se ha" extinguido sin dejar uuís 
recuerdos de ella, que los instintos' atávicos de sus degenerados des
cendientes comorastreadores¡ y }lor única herencia, la balsa de toto-
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ra en qlH' llu\'eg'alJan 1'01110 pe~eHllores Ins lagunas tll' (lIlHIlHI'lI,III', 
eon 108 ('allu~tiIlo~ falJrieados dl' la paja que orcce {¡ Sil,; lll{ll'gl'lll':', 

mm usados en San .Juan, de que hace meneióu Sarmieuto 1'11 lill'; "~I'
CI/tl/"doR de P/"ol'i/lcill. De su leng'IlH muertH, no qupda más que ('1 lii>l'O 
tlel )ladre Yaldh-ia, úuioo doeunwuto que pueda ~er\'ir para n'~lIt'i
tarJa filológicaull'ute Y aclarur las dos euestiones 'apuutadas. 

El señor SUllluel Lafone Queyedo, que con tanta sa¡¡:aeidacl ha 11('t'l10 

la c1asifieaoión metódiea de las leng'mls amel'icallas y eS]ll'eialllll'lItt' 
de las arg'elltillas, en su .JJ.~t'lIdio Crítico (V) de la raza (/'IIIaiCallll dI' 
Britón, ha procurado e"parcir alguna luz sobre este misterio filoltíg'i
eo, en dos artículos publü:ados con motivo de In aparición del ,libro 
del señor l\fellina, Su autor, que piensa haber elleolltrado una leng'ua 
perdida, que denomina Cacan, y que eorresponderÍa. á. la soeiabililhlll 
prehistórica, de Catamarea, anterior á la conquista quechua, divide la~ 
meneionadas lenguas en varios tipos,' con arreglo á una teoría gnlma· 

tical que determin~ su filiación, 
Respecto del nombre Allentiak, observa que no siendo ni Huar¡w 

ni Amucano, sus sonidos radicales se ajustarían á Una derivaeión del 
quee1I11H, en Tiac y T'lIyac Ó sea morador ó natural, y en chaquense, 
tipo mataeo, guaieurÍl, ó Lék, siendo curioso que los habitantes de la. 
región Calchaquí ó Canana, se llamen lJia,gu.itas, tema españolizado 
que eneierra la forma de Tiak y Tiaqua., el que mora. 

Los que el señor Lafone Quevedo denomina cánones, en su teoría, 
y que aplica al Allentiak, son tres: 

lOA veriguar para la clasificación, si las partíeulas de relación perso· 
ial, ó sea los afijos pronominales, se prefijan ó se postergan á los temas 
radicales, diferencia primordial que separa al quechua del guaraní. 

Como el Allentiak en su posesivación se aparta de la morfología 
quechua y aymará, aun cuando en la flexión personal de los verbos 
se advierta lilla aberración hacia el gTUpO sl~bfijado, lo atribuye á re· 
miniscéneias aboiengas. 

20 Para determinar á qué grupo ó familia pertenece una 1 eng-ua , 
ver cual voz, equivale á la palabra Agua, como, también los pronom· 
bres y partículas de relacióu. 

A este respecto encuentra en el A:llentiak : 

1- Cu - yo 
2 - Ca - tu 
3 - Ep- él 

Cuchá - Nosotros 
Cacluí - V osotro~ 
Epcluí - Ellos 



-:liS -

lh~ aquí d('(11I"(' <\IH' 110 ('¡; fueguino, ni patagónico, ni araucano, ni 
(!iI('e]lIIa, Jji aymar(l, ni ataeanwiio, ni tamptwo caca,n. 

:1" Ht\ fUlHla en el plural doble d~ primera persona: uno que excluye 
.\' 01,1'11 flue incluye al que lIye. ¡{iro ¡{ralhatical r¡ue pOlleen en comÍln 
el qlH'llinm, aymará, ¡{uaraní, arau<mnll (modificado él dual yel plural), 
y t.am bién los de la Poliuesia. .' -

1~1 Allentiak carece de este recufllO, y de aquí de9,uce que tieile 
analogía eon laR lenguas del, Chaco Argentino. 

Su hipótesis, en cousecueueia, es la si¡"ruiente: «Si conociéramos cl 
vocabulario de los iudios Trog'loditas de Córdoba, llamados Come
chingolles, es probable que hallaríamos la clave del misterio, puesto 
que esta región se extiende desde Salinas Grandes hasta la cordillera 
de San .Juan y Mendoza, incluyendo las sierras de Cór(loba y: San 
Luis, pobladas de indios que habitaban en cuevas,por casas, y es ra
cional suponer, que cuando la gran invásión de los Guaicurús ('tobas
Mocovíes) al Chaco, resultó el arrinconamiento de los Tobas, Vilelas y 
otras naciones de habla subfijadora, y part~ de ella penetrase á Córdoba 
y tif\rra de Cuyo, y allí, mezclándos~ COl} los índigenas troglodita s, 
formasen esas naciones Gua,rpes, que hablaban la lengua Allentiak. » 

COIllO se ve, la aplicación de la teoría es más bien negativa que 
positiva. En mlanto á la hipótesis de la emigracióny mezcla de la~ 
razas, se prescind~ de un f\tctor priÍlcipa~, cual es la lengua Puelche, 
con la que el Allentiak estaba en contacto, y con la que, según el 
mismo V aldi via y el patlre Lozano, tení.a sus analogías, circl\nstaneia 
que la separaba (le los 'antiguos indios Comechingones del Córdoba, 
A este respecto, dice con precisión geográfica el padre Falkner e~ su 
Dcscl"ipción d.e la Pa,tagonia: «Entre este país (el Río' Quinto) y las 
llanuras de San Juan y Mendoza (habitación de lá segunda división . . 
de los Puelches septentrionales ó Tehuel<lhes), están las montañas de 
Córdoba y Yacanto. » Y agrega: «Los Tehuelches confinan por el 
occideúte con los PiClillches, y vienen al este d~l primer desaguadero, 
hasta las lagunas de Guanache (habitación de los Allentiacos) en laN 
jurisdiccjones de San Juan y San Luis de la Punta; hay algunos en 
la jurisdicción de Córdoba, á las ol'illas de los ríos Cuarto, Tercero y 
Segundo; fué destniída en sus guerras cou'los otros Puelches y'l\Io
covíes Ofocobis del Chaco) ó se refugió entre los españoles. » 

Lo que en definitiva resulta de esta argumentación, ",es que el 
Allentiak seria un idioma aislado, sin ana,logía con las lenguas cir
cunvecinas en su vocabulario, y con diferencias en su sistema grama
tical, coincidiendo en esto con nuestra- opinión. 



-u-

Analizado el AIlentiak en Sil p,;tl'lIctura morfológ'icn, SI' n', 'llll' (',; 

I tl'II'\tl""\ 'll'sl,\ .. t" }Ironominal V subfiJ'ante, illlllOyiliJlHlla 1'1\ una Hg n . (', .' ~ ,'11 ''L, '- . . 
su yerbo delltro de sus propios elementos, habIendo tel'llllltado ';1I 

período evolutivo; de construcción bi,silábica Y, de artitj¡:io~ Jll'illli~ ¡, 
YOS muy simples, que recorre una escala. l\rOllUítlCa muy ¡lIIutada, hu 
Illlallto puede juzgarse de la fonética de una leng'ua muerta Jlor 1111 

Iloculllento escrito, que nada trae aeerca de su pronunciadón, pila era 
glótieo-lingual, ag'udamente acentuada y monótolllt cn su,; soílido,;, 
De la totalidad de su yocabulario escrito, la mitad de sus yocablos 
tiellllll sus terminaciones en (en), (nen), (mem), con articulaciones Ile 
consonantes' que se siguen sin intervención de vocales, las que debían 
sonar sordamente, 'Algunos de sus sonidos (que representaban raíces 
ó eran desinencias) debían ser tan extraños y complicados, que sólo 
han podido ser representados en la escritura por dobles consona.ntes, 
como: (chk), eñ) eeh) lck) lk) lp) 1m) lmt) kit) ms) pz) px) pt) kz) klt) 
/"zk) :l'p) xk) ss) tkl) y ii final. 

Su ~lfabeto, deducido del vocabulario escrito según la antigua or
tografía española, emplea veinticinco caracteres, pero sólo consta de 
veintitrés letras, que representan sonidos elementales, omitiendo la 
(q y la e) de que el autor usa promíscuamente, y eomprellCliendo el 
sonido compuesto de la (x) después de vocal, así como el de la (y) 
IWnsonante, y la (z) por excepción, aun cuando su pronunciación sea 
.1.udosa, 

El libro del padre Valdivia, sólo trae el vocabulario español-allen
tiak, qué' deja que desear por lo que respecta al método, Para estu
diarlo ha sido necesario formar un vocabulario analítico-concordado, 
agregándole las palabras y las partículas que se encuentran en 'la 
gramática y en la doctrina, el cual forma un complemento de este en
sayo_ En la clasificación de su alfabeto, he observado la regla, de no 
poner ninguna letra que no exprese un sonido simple ó doble que lo 
pinte, según el precepto de Nebrija, repetido por Voltaire: «No debe 
haber letra que no tenga su distinto sonido, ni sonido que no tenga 
su distinta letra. » Según este precepto, se han clasificado las vocales 
y las consonantes, observando respecto de éstas, adoptar la (k) para 
la (e) en ea-eo-cu; para la q en qui-que, en la e y en la Q acompañada 
de vocal inmediatamente des}més de consonante, Esto es sin contar 
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lo>, sOllitloH I~OIIlIJU~Ktll';, ya apuntal}1I8, que 8011 o8mU'os, que tal vez 
pllllil'l':Ill tmllbiÍ'JIISer elementales, y que en muchos son raíces repre
SI'lItlHlaK )101' g'l'UpOS dI'. eonHollalltcs, como queda apuntado. 

Las vocales son sciK: a" e, i, (J, U Y otra 1" que el ¡tutor señala siem
pre mili bast.ardilla y acento grave, sin expliClt~·._tm pronunciación, como 
lo haec en su Arte del ArltItClt1!O, donde dice, que eH un sonido medio 
entre la e y lu u, que hiel'e las cOJU!onantes antes y después de ellas. 

Las consonuntrs son diecisiete, á saber: eH; G (como"en ya, yue, 
(lui, (10, gu) . . J, representada por x), K (en su sonido normal de ca, que, 
qui, CO, cu, y en final de dicción después de vocal). L, LL, lU, N, Ñ, P, 

RR, R, S, '1', x, y (consonante) z. Fáltanle la n y la F como en el arau
eano, y lu D como en el queehuu. 'Se advierte que la H, seguida ó pre
eedida de voeal, podría en algunos eusos tener el ~onido de la G sor
da, como la w inglesa, y en otros como, aspirada. La J, representada 
en el texto por la x, seg"ún la antigua ortografiu española, que falta 
en el araueano, y que es propiu de una' lengua gutural, parecía una 
eontracción del sonido compuesto de la "x después de voca,l, y una, 
modifieación del de la G (en ge, gi) cdmo Ta usan los araucanos. La LL 

apareee por excepción untes y después de vocal, y antepuesta á la z, 
.. i~·,J\do el tlonido unálogo de y consonante el que prevalece en las síla~ 
bu,; ya, ve, yi, yo, yu" La s, que figura ra!ísima vez en su sonido nor
mal después de vócal, está figurada sólo una vez duplicada (ss) en la 
palabm H1tSR1í (avestruz), lo que indicaría 1m sonido silvimte y qui
zás onomatopéyico, estando generalmen'te reempl!tzada en slis combi
naciones por }¡¡; z. La z, que falta en ~l araucano; y que los péllllenches 
y los pampas que lo hablan al oriente ,de la cordillem, sustit\lyen"á la 
D, sobre todo miando hablan melindroso, Ilomo lo -aplmta. COK en su, 
compendio de gramática de Febres, indicaría un ceceo (que nd es el 
linguo dental del castellano) ó una aspiración en ciertos casos, como 
en la cQmbinaeión de las letras ZH Ó ts. 

Respecto de su IlrOsodia, dice ellJadre Valdivia en el capítulo final 
de su At·te: «Los nombres comunmente son bisílabos, y el acento lo 
tienen en la última, y l!l mismo de los adjetivos y de los adverbios y 
démás partes de la o~'ación invariables. Los. vcrbos comunmente .tie: 
nen su acento en la última en todos los tiempos, excepto en todos los 
tiempos de indicativo todo, y en los tiempos acabados el¡ tiehat~ ó en 
nista, que tienell.'el acento ~n la penúltima. », Debe tenersf presente 
esto al consultar el vocabulario analítico. 
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8illfl'lIIlI !Ir/! 111 11 fica I 

Ht' aquí lo mlÍs ('selldal qut' trap pI Arfl' 1'\0111'1' 1'1 "iHtellHl gTlllllati 

eal del Allentiak. 
Sus terminHeimlps no varían (\JI los casos el nombre, prmlOmbn' y 

participio, .. ielldo sipmpl'l' In mismH, y sólo se distillg'II:I~ por las par
tículas l}up se añaden, qUl' SOIl las mlÍH de ellas preposwlOnes. 

El nombre adjeth'o no tiene mlÍs Ile una terminaeión, ni la rpqlli('rc, 
porque 108 sust~ntivos lIO tienen diversidad de género, y para sig'ni
ficar diversos sexos, se añad{' la palabra (yac)) que sig'nifica. sexo 
masculino, ó la palabra (aje) que sig'nifica sexo femlmino, así para 

hombres como para animales. 
El adjetiYo siempre se antepone al sustantivo, y así las partíeulas 

que varían se interponen á los sustantivos. 
Ln partíeula del genitivo es (ych ó ech) (ys ó es). Cuando el nOlllbl'(~ 

acaba en vocal, se usa (ch) arrimada ít la vocal, como Piach, « del 
Padre ». La partícula (ye) sirve á. dativo y á. acusativo, sin movimiento, 
y la partícula tll sirve á. acusativo para movimiento á. lugar, y {t abla
tivo para movimiento de lugar, y también para quietud en lugar. La!> 
dos partículas, (yen Ó '//len) sin'en indiferentemente para el romanCl~ 
(con) ora signifique compañía, ora instrumento, y en el plural, se po
nen todas después de la partícula de pluridad (guiam). 

Los pronombres primitivos son: (K1t=yO) Ka, = tu) Ep = él) Heyag 
= éste) Huengyag = aquél). Declínanse del mismo modo que el nombre, 
;xcepto que en el genitivo de 8ing1.uar (K1t) hace (Kuch)} y (Ka) hace 
(Kach)} y (Ep) hace (Epech). En plural 110 reciben la partícula (.q1tia,m) 
sino (Lha). 

Los pronombres posesivos son los mismo~ genitivos de estos pro
nombres. 

Casi todos los verbos activos y pasivos en la primera persona del 
presente de indicativo, acaban con la vartícula (nen) de la cual se 
forman toda~ las personas y tiempos del verbo. A esta partíeula (nen) 
preeede la letra (a) expresa ó subentenllida, para forma.r con ella la!-l' 
personas ylos tiempos, y en esta (a) subentendida, consiste, según el 
autor, el saber conjugarlos. 

,Las terminaciones de los verbos en presente de indicativo son 
nueve: (anm)} knen) inen) mén) pnen) snen) unem) y xnen). En todas 
estas tenninaciones que no tienen (a) antes del (nen)} debe hacerse 
cuenta que la tienen, y variarlas al modo que el verbo (killet kane11) 
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C(lI(' :<ig·lIific·.a (jlll'l'cr, amar ú Il(·~\('ar, y también eodiciar, que I!e pn'. 
Hl'lIta eOlllo tipo. I 

LO!; cloí\ fut·I\1·OH mixt.oH (lel mll(lo Imjuntivo, 1I11t'Hto en indicatin, y 

(liehoH eomo c'xprcRióll dB eleHeo, I!on (le ollt.at i vo, ·porque cuando 1'1(' 

diee afirmativamente, el; indieativo. Del afecto con que se diee, de· 
lJ('udll el I'ler indicativo ó ele optat.iyo. Adell1{~s de eROS clos tiempol!, 
hay en optat.ivo un t.iempo im·a.riable que se aplica' á todas laR per-
som~H, poniéndolas ant.eH. . , 

En (,1 infinitivo, killctele yatm es (qlJerer), y se~ .. 'Ún el autor (querer) es 
nombre también. Así se dice: quillete1c altic/tan (querer); quillete1c ya/
ta./.ticham (haber querido); killetek .eplllalticlwm (haber de querer); l:i

killetck epltalticllan (haber de haber querido). (V. lo quf.: acerca del 
infinitivo en esta lengua se dice en el examen le;icológico é ideoló
gico que sigue :) 

Las partículas que forman los tiempos y modos en las terminadn
nes de las personas de todos los tiempos, son: (Ancn) ampen) ana) en 
singular; y en plural: (Aknen) amllekpen)' lt1ll1W). Para la primera pero. 
sona dcll~retérito imperfecto, la paftícuia (anen) del presente se con
vierte en (:/juIÚ(.1um); y paru futuro perfect.o en (epma.ncn). Para el 
futuro mixto, "en (eplta.nen), y para el segundo en (ep petialtanenj;' 
Cumulo en el preilcnte de indicativo, antes de la (a), expresa ó suben
tendida, que anteceden inmediatamente. al (n en) ha,y;J; ~ s en la pri
mern persona, se vuelve en (eh). EnIa segunda persona, como (pacax 
nel1.) yo saco; (pacachanpel1) tú sacabas: Y cuando hubiere antes (tk),· 
se vuelve en pretérito imperfecto en (tek) killetkanen) killetek yalta1l6n). 
En el imperativo: conviértese la partícula (anen) del presenté en 
(peche), para la primera persona; para la seglmda 'en (jele) ó en (jia) ~ 
bien en (ke). Para la primera de plura.l en (peke); para la segt:6ula en 
(ke) y para la. tercera en (lIIstn) ó (ml1!ten). En el optativo conviértese 
la. partímila. (anen) en (putia). En el subjuntivo conviértese para pr!"
sente en (ya) ó en (lapta). Hacen infinitivos: (Yam), alticlla.n) yaltal
ticha1~) epma.lt-icl/ao1t)- epltalticltan).Gerundio de acusativo: (tayag) 
pelek) cta) nempelek) y.de hablatiyo: en singuhu (71Ianti8ta) ya.lti8ta) 
ya.ltalti8ta) epmantista) epltaltista). Plural,. 1" persona: (Mankt-ista) 
yal1ctista) yaltalktista) epmanktista) epltktista, etc. . 

Se alnmtan algunas reglas para indicar el modo espepial de fOl'mar 
tiempos, 1" regla: Cuando la sílaba que antecede al (nen) (le presente 
es (ka) como en el verbo (killetkanen), el (ka) se vue~ve en (ek) ó en (ak) 
en el pretérito imperfecto de inq,icativo, y en el subjuntivo todo, así 
como en el infinitivo, gerundios-y participios. En los demás t.iempos 
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8l' pipI'llp el (ka), 2" Cuando la sílnha I11H' allt,PI\ed~' l'S (~/III/) 1" (/1' ) " 

(111/1/(/) SI' pierden estns partículas l'U ('1 prd.érito Illlp .. rtCI'to, .r 1'11 1,"''': 

111'1;111 s' tic'mpos d('. ht primem reg'la, I}lWllallllo ('n los ntms, :I~ ()lIl1l11l .. 

PI'I'cp(lp (chtt) queda (eh) y se pierlll' la (a) 110nlll (eIUl~'CII = ('~'/II.Ua,IH/I), 
4" CU/lllllo precede (chctllla) quella (clwl/t) y lo Ilmllas se IIll'rtll' (e//((

//UtlU!/I. = eha.ll/.gttlta,/Ilfm). ¡¡a Cuanelo ¡¡rl'cede (tma) se convierte en (fa 11/) 
(lomo (jefmullcllf =jettt//¿ga.ltullc/I.). ti" Cnanelo preemle (tallla.) qlll"lln, 
eutero en el pretérito, 8" (sic) Onanllo pierlle (twltma) queda (tmt), y el 
(lila) se conyiert,e en (/wm) : Así: Lta,'ltIllanen = LetmtnCII¡:ya/.ta1/cn). Ha 

Cnaudo precede (pa) ó (pift) queda en el pretél'ito (pia); y mUllido 
precede (ta.!.) queda también en la mi!mm forma. lOa OuullIlo lll:l'etltll\ 
(/;a) quedlllll (ii) como maiianen = 1/Utii yftlta,'meJ/). 11 n Cuando preeed(\ 
(ge) se "ue1ve en (gu). 12' Ommdo precede (pe,/j) queda (pe). 1:3" Cna.u
(lo precede (pj) ó (tj) queda (pe) que se sincopa y se 1m de hacer encmta 
qne dice (telta) ó (p~/ta), como (p.r1wn) qne es como si se dij('s(. (lJc/tft
'IIe'll) Ó (tclmllell) guardando la regla tercera. En los demás SI' g'unrllan 

las reglas generales aplUltadas. 
El verbo interrogativo se hace en sólo el indicativo: killet-ketlte ~ 

,yo quiero' iel. ka.1¿ I kftllte I kalkte I ka7nne I kamte 1 En todas las demás 
del indicativo, se convierte la partícula (nen) de la primera persona 
en (lte), en la, segunda en (en), y en la tercera en (nte); en la primera 
del plUl'al en (E/te); en la segunda en (lImk) y en la tercera en (mtk). 

El verbo negativo se hace interponiendo al indicativo, optativo, 
subjuntivo é infinitivo, la partícula (naha) ó (nall) que significa (no) y 
[nada) como: (Naha quillektanen = no quiero); pero en el imperativo 
"ay terminaciones particulares sin el (lIaha) en algunas personas. 

Las transiciones se hacen con las partículas (ka, xka, xkamnni, ke, 
xkee) ó ke'unmite, xkenmite, pu" pux) ó (xpu). Pueden interponerse den
tro del verbo cada una, de estas cuatro partículas, que ~ignifican la 
persona á quien va la acción del verbo, como: (quilletekkftne1¿, yo te 
quiero) kitletek xkakanen, yo os quiero á vosotros). Hay tres partím{las 
para significar la primera persona á quien va la acción en la transi
ción, que s~p.: (kuya) ó (ke) á mí (kex) ó (xke) ó (kuchanen) á nosotros· 
De la y 2a á 3", hácense anteponiendo ó interponiendo al verbo la par" 
tícula (pu) cuando es la, acción á tercera de singular; y cuando es á 
tercera de plw'al, las partículas; (PlIJ) Ó (cpu). Sirve también ¡'iara 
singular (pu) y lJara plural (ll!J!u). De la á, 3", de 2& Ó de 3a á 3a, que 
es transición recíproca, sirve la partícula (ychftkat) interpuesta. Las 
transiciones negativas, anteponiendo la partícul~ (naha), se forman 
según la regla general excepto en el imperativo. . 
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I'~/I la ("'Ilt!t.rll(·,(~itlJl (lel Hombre, participio y verbo, (~oncuerdan con 
I'lllolllhl'l~ y \"('I'bo'('1I lIúmero y persona. Cuando el nombre adjetivo 
l'ig'(' ('11 alg-ílll casn, no ~e le pone la partícula. Siempre se anteponen 
Ins fLlljllt,ivos á loi'! !lllstantivol\, y los g-enitÍ\'ol5 á los nombres porque 
SI' rig·(·,II. IJos partillipios rigl'll el m1SO de 1m! (rerbos de que !le deri
vall. Los verbos activo!l piden acusativo!l sin preposidón, y á veces á 
más (Iel amlsativo, ot.ro easo, y entonces al lUlO dé ellos se le pone 
partíeula de aellsativo IÍ dativo ó ablativo, !legún el caso_ Prl;l~erlen 
al verbo los mISO!! que rige_ Los verbos de 1Il0vimif'nto piden partícu
las en el caso del nombre que significa el lugar á donde ó rle donde, ó 
por donde (1S el movimiento, cnya~ partículas son, por lo general, pre
posiciones. 

Los relativos sé hacen de tres manera!l: la llrilllera, por los 'parti
cipios; la segunda, por ell)1'Onombre (eclulg) que quiere decir éste; la 
tercera con los adverbios locales_ Los comparativos se nacen con las 
partículas (ltap) ó (lop) ó (aye) que significan mlÍs y con (!'yk1t'110) que 
significa men.os_ . 

En los adverbios hay todos los géneros de las demás lenguas: ne
gativos, l~Olll}l¡1l'a.tiyos, afirmativos, demostrativos, congregativos
temporales, dl,hitativos, vocativos, interrogativos, locales, cualitati? 
YOS, euant,it.ativos, intensivos y silllilitu(!inarios. Prohibitivos no los 
tiene" y mm ¡mra ello del iillperativo negativu con transición. 

Las pl'eposic~ones, cqnjunciolles é interjecciones, son ·varias. ~1I1\ 

preposicione8, Ulla8 se'l.ospoueu Y otra's se anteponen. Las c'onjullcio-. 
nes, unas son copulativas de l.alabl:as, como (Ita) lIIen) ye·¡í); otras lo 
son de sentencia como (Ya,g zotom, (lespués de esto). Adv~rsati\'as, 
como (Akkaya, aunque); las ilativas, como (.hacllelya, ó eyagtati, por 
eso). Las interjecciones unas son para lla,mar (jek ó jen = ho!!., j para 
apresurar á lillO (Iele-empeke, ea pues acaba); para ·admirarse, doler
se, eniadárse, para exclamar en bien ó en mal y para. jactancia y 
gozo, hay otras interjecciones que se anotan eh el vocabluario. . 

En el uso delas partículas hay .variaciones. Muchas de ellas se 
~nteponen ó interponen, variando 'un tanto la acción del verbo, lea. ó 
ka3:, interpuesta, haee que pase la acción <lel verbo á segundn p.erso
na de singular. Hay significa actualidnd ~n la ncción del verbo. Iclúl,
kat hace que la acción del yerbo sea recíproca, que ya. á parar á la 
persona que la hace. Inje, significa actualidad en la acción <tomo (l¡ay) 
La'U, significa iteración en la acción {\el verbo. La1tja.1IIa1¡en., torno á 
hablar. Lep1í Ó Lp'ú, significa ya estar hecha In acción, y se antellone. 
Me, significa actuación de la acción del verbo. Na, niega la acción del 
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V('I'b'l, nntt'plll'~ta. K,'kia, int,el'\ll1c~t,a, ~il,t'nifil\ll v('nir ,1 .. ha('!'\' la ;1'; 

I I I ' . 1),,11"'11' IHU',!' 1l:lsa \' I,a l'icln (Iel "el'bll, Petifl., pn( 1'1' ¡¡('(ll'l' a a(',Inon. . , " 
IHlción 11, t,ercel'l\. pel'~ona. 1((', Ó 1.'1',1', hllCl~ 1"It!llr la ae<MIII {( jll'illll'¡:a 

personll, 7'i, 8ig'nifimt frecuencia (1<', la Hedón (\pl verho; X k". <Í 

,I'/.'t', hace pa~nl' la lWI'i'ln :í. pl'inll'l'a Iwr~1l1HI. 

Luicologítt del A.lll'/Itiak 

El Vocabulario Allelttiak ('I'a abul1(\ante en Imlabras cll'11I('ntale~, Ú 

~"U 111wleos de palabras, 8i se con~i<\era como mm leng'lut (1<, ~al.va.ie~ 
(',on pocas necesidades Iluttel'ia.le~, y sin pl'llyeedone~ mora\('~, y se 
t.iene presente lo qne Iliee Muller en su Oieneia del lel/fI,wje, <¡\\l' el 
vocn bulario' de las inscripeiones cuneiformes de l~ersia no eont.ienll 
~ino trescient.as setenta. palubrns, de las que ciento treinta son nOlll' 

bres propios; y el de los antig'uos sabios de Egipto, tan sólo seiseien
ÍltS treinta; existiendo poblaciones de campaña en Europa, que ne' 
t,ualmente no cuentan sino con treseientas palabras». Además, debe 
tenersu en cuenta que el padre Valdivia lo formó poda comunicación 
oral de unos pocos indígenas emigl'ados, sin conocer la nación ni sus 
eostumbres, y deelam en su título que sólo contiene «los vocablos 
más comunes y necesarios para confesar y catequizar en esta lengua », 
de lo q lle se deduce que debía ser en sí más COllioso. 

Consta el vocabulario escrito de seiscientos cincuenta vocablos 
~1j50), incluyendo las llalabrn!l compuestas, cuyo mitad (320) tienen, 
<lomo se ha observado, sus terminaciones en (en) nen) nelll) yen), que 
I!on partículas pronominales ó raíces demostrativas, que combinadas 
(le diverso modo con la,s radicales atributivas, y acompañadas de otras 
consonantes y vocales, y á veces representadas por una sola sílaba ó 
letra, modifican -las l)ersonas y tiempos del verbo, así como su acción. 
Desde luego, I!e echa de menos en él, la nomenclatura de objetos que 
debieran conocer aún en su estado de sociabilidad embrionaria, á la 
vez que ubímda en definitivos abstractos, palabras metafísicas y cle
nominaciones genéricas que no concuerdan con su índolc, careciendo 
(~asi en absoluto de término~ concretos. Así se ve que, aunque ellmís 
~ue habitaban los Huarpes tuviese su vegetación propia, no trae sino 
l1\s denominaciones genéricas de árboles, de hierbas y de flm'es (en 
plural), que no aparecen en casos an{tlogos, no incluyéndose del reino 
vegetal más nombre concreto que el maíz. En el reino animal sólo 
nombra al carnero, que debe ser el guanaco; el perro, que no conocían 
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a,lIk,.; d!' la (~olllJlli~ta !'''llUilola; el t)e~el[(lo, {'on la ,lcnominaeión ge
g'("J1i,'a d!' (ZlIl'Ií), 'lIlP {'~ el (Ille timle ell g'llaraní (zltr1/bí) un pez cono
('ido ('JI ('1 ltío ,Il· la Plata y ~llK aflueutes; .y el avestrúz (hlt.~8'¡), con 
dohlP 8N aKpirada Kiluant.e, y la sexta vocal (Iel Allentiak, skwlo (le 
notar q\le ésta. y la (11'1 perro, son las únicaK que regh,tra {le ~"rácter 
onoll1atopéyi(~o. A este respecto, es tic notarse también que el voca
hulario traiga la palabra bCRtilt en su sentido genérico, eon la misma' 
(lenominatJÍón (ye/al!) eOIl que se desig'na el' eurnero, cuundo en 1m; 
géncrOl', Sil siRtema gramatical no tlistingue los hombres de 101,1 ani
males. Hay otra lmlabrc de esta especie que puede clasificarse de 
fig'urativa, y es tlÍtlÍ (estiércol humano), con la ú glótico-narigal, que 
pinta la sensaeión. De sus armas, sólo se menciona la flecha. De 8US 

utensilios, absolutamente ninguno, y sólo se apunta por accident~ la 
palabra j(t/'ro, en castellano. 

En la construcción de los vocablos compuestos, llama la atención 
la aglntinación de alguno de el.los, representados por I:!ílabas y á veces 
por una simple letra en las partículas, como las raíces iáeductibles 
los idiomas de inflexión, qne bien podrían ser cont~acc¡(mes de pro
nnneiaeióll, ó modos elípticos <JI' hablar, de que el vocabulario pre
senta varios ejemplo>!, como se verá más adelante. 

I deologín hliom,Wclt 

Lo que ,más interesa en mm lengua, para darse· cue¡ü¡t de 8U es
tructura gramatical y del valor tle su vocabulario, es encontrar por 
inducción, los fenómenos intelectuales y morales que pa¡Mn en 'la 
mente ó en el alma de los que la hablan, á fin de coriocel' cómo pen
I:!aban en ella, ó sea cómo por medio del mecanismo de sus paJ¡i,bras 
l:!imple8 ó compuestas, • expresalmn sus pensamientos y sentimientos 
y su asociación de ideas. 

~ Cómo pensaban los Huarpes en su lengua f Estudiando la compo
sición de alg'unasde sus frases, y descomponiendo sus vocablos, Ke 
sorprende el modo eómo los formaban y la operaciÓn mental. que ellos 
traducían. A este respecto, el texto del catecismo y el vocabulario 
escrito, así como la gramática, suministran. a,lgunos datos que acIa
l'ando su sintaxis ilustran la cuestión. Por ejemplo: al tratarse de la 
construcción del nombre, participio y verbo, dice la g'l'amática, que 
cuando el nombre adjetivo rig'e el caso, no se le pone partícula, como 
en Pobre (le oro (Allall.ño onti), que traducido literalmente significa: 
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oro (all-aJl), jJobrt' (ño-onti), 6 ~('a, //0 111'11, para ('xpre"ar « so.': ¡:ohl'l' d,' 
oro », silllpleml'nte « pobre (111') oro >), 6 « no t.eng-o 01'0 >), ollllt,[(·!I(l .. ,·1 
yerbo, lo que iJ1(liearía que, (lomo b¡; Ilelluí.s leng-uas ltIlH'!'iI'Hllas,' (':1-

rel'Ía del "erbo "l'r como sustanti\'\J, allnqlll' en otros (laso;; lo Illllplpa
sen como auxiliar. Para expresHr la itlea contraria 111' /'ico, Il('uíall 
(1I1I"a-/lo-01lti), nliélHlose de la palabra 1!alw, que signitiua mula y 110, 

Y que en este ea so haee el oficio Ile negativo, ósea: 'l/O pobrc. 

Otro ejemplo que suminist,ra la gramátiea: « 'J'ampoeo ponen par
tíeula al caso, cuando dieen: jarro dc oro, sino (a1/-all jarro), que es 
« 01'0 jiuro )>, omitiendo la prepo¡;ici6n (de) que ¡;iITe para Ilenotar la 
materia de que está hecha una cosa, lo que dellllH'stra lo I'lenH;nt,al de 

la l'strllctura de ¡;Il frase. 
Aun para designar los metales preeiosos, no tenían sino una sola 

llalabra. Así, oro, era a1/-al1, y plata, cnrca.rniag-alla./l, signitieando 
carc((,/'lIiag blanco, ósea: oro blm1'Co; lo que tal vez indicaría que 
conocieron la plata después del oro. 

Descomponiendo los vocablos en sus elementos constitutivos, y 
estudiándolos en la composición de sus oraciones, puede adelantarse eri 
el conocimiento de lo que llamamos su ideología idiomática. 

El Allentiak careeÍa evidentemente de voces metafísicas, aunque 
el vocabulario le atribuya arbitrariamente algunas. Tales son las si
guientes: Cosa (en sus diversas acepciones), que debía ser un de
mostrativo, como lo indican las palabras compuestas: « cosa hecha» 
y « cos¡~ dicha,> que t,rae. F1te/'z(~ (polok), que pone como sinónimo de 
fuerte. M(~l (jenek) con que construye la frase de maltratnr. Jl'le-ntim 
:testimonio, que hace derivar del verbó mentir (finec manen) y del adje-
tivo mentiroso, (jinik mata). Perdón, que se halla en el mismo caso 
anterior. Poder (petia), interpuesto á los verbos, que indicaría sim
plemente como partícula una condición potencial. Vida (tc~y1/lenta) en 
su acepción abstracta, cuando figura como verbo (taytekuemanen) 
(vivir Ó viviendo) en su acepción personal limitada. Esperanza, que 
no concuerda con esperar. Ley (jag Ó g1tak), que también trae en su 
acepción de. (cosa), indicando algo determinado por medio de un de
mostrativo (que en el catecismo trae en castellano), como se ve en 
(guak-yen) significanlio la partícula (yen) pospuesta; (con), para ins
trumento, ó sea, cosa (esa) con qué (se hace una cosa). Así (gua,guak
eehag) significa: (otra cualquier cosa de éstas), pues echag equivale al 
pronombre demostrativo (este, esto). 

La prueba de esto se ve en el texto de la Doc~rina Cristiana, y el 
Confesonario, en que todas las virtudes y cualidades morales están 
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dl'~:i,c:n;lIla~ 1'011 tillo; denominaciones castellanaR, por no tener en 
.\il'·lIiiak tél'minos propios pal'a enunciar estos enteR de razón, 

La,; valahms lluplicadaR, 'Il\(, son tan frecucntes en las lenguas 
)lrilllitivaR, y etlpecialmente en las amerilollJ¡nas, l)aI'a suplir su poca 
elastiddad, dan la clave de algunas combinacione~ del Allentiak. Lop 
etl HIlvcl'bio comparu.tivo que significa (más) j duplicaydo la palabra 
(Iop-Iop) expresa, la idea de igualdad, ósea iguttlmentej -agregándo
lt's las partículas pospuestas en (IOlJ-lop-p1tta-1IIanen), se convierte en 
en el verbo iguala,,' j -lo mismo que (tolop-tolop) con la partícula (to) 
antepuesta, es dobléz, y (tolop-.tolop-nen) es doblar. 

Hay otros grupos de palabras características, que hacen .penetrar 
más Íntimamente en el organismo dellenguaje.de que se trata, y ter
minan las proyecciones limitadas de sus concepciones, partiendo de 
la noción de un objeto ó cosa determinada, para llegar no á una gene
rnlización, sino á una aplicación tam'bién determinada .. 

Consultando el vocabulario, no~ en~ontraIllos con la palabra patria, 
que envuelve una idea superior, y que se traduee por (Taktao) ó 
(1'altue) ó (Teta). (Ta,ktao) ó (Teta), así como taltue, quiere deCIr tierra 
en Allentiak, de manera que patria envuelve simI.Jlemente la ideaC'de 
suelo habitado. 

El padre V áldivia, en' su empeño de generalizar las formas del len
guaje, trae esta definición: «Todoelnumdo = Chutelt), de (lhu (todo) y 
la radical te (tierra), cuando en realidad no envuelve sip,o la idea (le 
todo un terreno conociclo en que se habita. Exagerando ~l alca,nce de 
la palabra, pone: (Valle de lágrimas = Teutayag-teta), que no significa 
otra cosa que tier'/'a.-llorando, de verbo llora1' (teúyanen) y tetl! (tierro), 
ó sea tierra (que) llora. Así, al definir la palabra 'vaUe, que no se rus
tingue de la noción de tierra, pone simplemente teta. 

El¡ curioso el artificio de que se valían p':Lra asociár ideas compli
cadas conexas con la noción de la tierra. Tehul significaba: debajo de 

tie1"'a, contracción de las palabras teta (tierra) y lmlyak (debajo y 
abajo), -representadas por sus p'i'imeras sílabas, -que acusan en este 

. caso la persistencia de las raíces, y dan idea del mecanismo de esta 
lengua. perdida. 

Más interesante y complicad!\ es la idea de h\ muert!;;, lle que los 
salvajes americanos no tenían clara noción, -y que no concebían como 
una ley natural del término de la extstencia humana. He aquí las di
versas definiciones que trae el vocabulario : 



Morir ... , 

~hwrtu. 

Mlwrtt~ .... ··· . 
~hwrto .... · . 

MIWl'tO SN'.····· 

(~uel'l'r 1ll01'irSl',. 
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LrjJu.rapllCIl 

Xapi (.'"pi) 

Xopi (.'"pi) 
Xi/pill (.'npin) 

Xap/lell (.'apnen) 
Xap;"III1I1"" (Japinlt.nllt"l) 

La palabra. muerto (japi) domina todo el grupo. Agl'egándole ájapi 

la partícula (yar/), que es pronombre demostrativo (este) y hace eOJlIO 
terminación en participio de activa, equivalente á (el que) en este easo 
desiglllt Ít hombre ó varón, con relación á la persona misma, ó sea el 
muerto Illismo : muerto-hombre, que representaba para lo>! Huarpes la 
muerte en Sil materialidad individual. Corroboran esta i~terpretación 
racional, las palabras Japuen y Japialtanen, que es la misma palabra 
transformada en verbo en su sentido limitado. l<~sto se eompl'l)eba 
más aún, con la palabra compuetlta (y(tn:j(~piag), (vÍlHla) qm' sig'mfica 
(su) hombre 1lluerfo, y la correlativa de viudo, que se traduce pOI' ({j-í
Japiag), ó sea (su) mujer JlU/erta). 

Las nociones que tenían de tiempo y espacio, se ilustran con otros 
grupos de palabras, que confirman las interpretaciones apuntadas. 
Siempre ó cada dfa, según el vocabulario es (Gh1ttekta), de (chu) que 
significa todo y (tekta) día, ó sea todo día y también sol; y así, para 
significar el medio düt, no tenía sino la misma palabra (tekta). Nada, 
que en el vocabulario se traduce por (naha-gualtati), descompuesta, 
en sus elementos, no significa más que (naha = no), y (guak = cosa), 
con (fati) que pospuesto, equivale á entre ó dentro, ósea: no cosa 
udentrQ. Y la misma palabra (gu(~k ó yug) acompañada de la partícula 
indicativa, ó duplicada, forma varios compuestos simples, como: 
(g1uw-yen), de (gua k = cosa) y (yen = con), ósea: cosa con que se hace 
l/na cosa; y estas otras: (guak-kayen = con qué), (guakta = en que), 
(guag-llya = por qué1), (gua-kaye= qué'), (guak-guak=otra cualquier 
cosa) que susubentiende, cosa y cosa, para distinguir una de otra en 
plural. 

La coneepción aritmética, según se deduce del vocabulario y de la 
gramáti,ca, era adelantada, pues contaba po~ miles, según el sistema 
decimal, y en los numerales habían alcanzado hasta la noción de la 
idea de orde~ sucesivo, aunque el artificio de que se valían indique tilla 
eoncepción primitiva de la cantidad. He aquí sus números cardinales: 

Uno.. . . . . . .. Lkaa 
Dos. Yenl<m 

Tres. . . . . . .. L/an ó Ltu" 
Cuatro .. : . .. Tut 
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( '111("11 I/o¡,o/¡ OIlC(~ . Lklltalekta 
:":!i:-\. 7./lillko 1 )(H~('. TUCulr-layemen 

, ..... idl·. }"rJJlt'lIk1.1l Trcec (clc.). Tllhl1l.tll-ll'I1I1-klm, 
(kilO .. IA/NllIlml V cint¡· (ele.) .. Yemm.-TllkulI 

NlWY".,. Tlllkle" Ciento .. Palaka 
Uior., . Tnkll1n Mil ... l'"kI"h{pfllaka 

UOIlW !'le advierte, á, contar de seis adelante, las denominaciónes se 
eomponen COlI los radicales (1e los primeros números por una especie 
(le fórmula algebráica primitiva en que el número se expresa por el 
(los, que es la base, como (Yemen-kleu) ósea 2 + 2 + 2 + 1 = 7, pues 
kleu Ó lelu, significa, Ho.bre; y así el o.cho., formado por el radieal tres 
(Letan ó Lt1l1n) es (lt1Ikleu) ósea clos tres, sobre dos; y el nueve (tut
leleu) se forma del euatro, 6 sea: 'uno. más (ó sobre) do.s cu~ttro.. Esta 
combinación numeral se encuentra tembién en las lenguas.algonquL 
nas,- según Duponceau, en que «el siete se forma eon las palabras do.s, 
que es el número má.s arriba del cinco. », eon cuy1) motivo observa el 
citado !tutor: .« Es enriO'So que esta idea sea la misma que ha dado 
ol'ig'en á las cifras romanas, en que se agrega llna unida(1 á einco, 
hasta llegar á nueve, y entonces se coloca el signo de la unidad antes 
IIt,1 que representa el nÚ'lnero diez .» De (tulemn = diez), sale, (tukum
tllyemen) que es 10 + 2 = 12, Y (yemen-t1tkum) ó ¡;ea.do.s diez, ó 10 + 10 
= 20. La cantidad 100 .se ~xpresa por la palabra p(ltalea, y así mil ~s 
(tukum-p(ltaka), diez cientos, ósea;1.0 X 100 = 1000. Pa,ra expresar tres 
mil, clecían: (lt1tn.nem-tukmn-patak(l) que equival'e á. t/'es-diez-cientos, 
y que puede representarse por esta fórmula: 3.X 1000 = '3000, siendÓ 
(nem) simplemente partíc~la que afirma. (Véase el vocabulariG ana
lítico). 

En sus números ordinales, su concepción es 'algo .1uás complicada, 
y se explica por la gramática. 

Sus ordinales-sOli : 

Primero .. 
Segundo. 
Tercero, . 
Cuarto .. , 
Quinto ... 

Nermc-gatiohan 
HUCI'e- licha ... 
Ltnn-etichan 
Tut-eticha ... 6 .T!,yág 
HOl'ok-etiohan 6 KOl'oyag 

Sexto ... , 
Séptimo .. 
Octavo ... 
Noveno, . 
Décimo .. 

Zhillkayag 
y 61n6/.-kleu-1[ag 
Ltun - kleu -clichan 
Tnt-kler'-yag 
Tuku1ll-yag 

• 
La terminación (tichan) diversificada ~egún las personas, forma l¡fs 

modalidades del verbo, ya sea para los infinitivos, ya para los parti
cipios pasivos, y en este caso sirve, á lo que parece, para convertir el 
nombre en verb~, desempeñando el mismo oficio la tllrminación (yag) 
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F -t« "ol"llllo (/Iaq) qlle eH partímtla 
t 11(' He '¡plica á los part,ltJlpIOS,'~ , " , 
I ", ,1,. I < 'mícs:,1(' explicó, y sulltijo para tl(,HI~?IlI1' 

prOIlOJllIIHlI Y ,'el u,¡ , \.01110 , . ' , • < ... _ 

, ." (1'" ,/OIi¡/}/'{' ° 1'11/'011 Y con cll,¡ st' compollen \ ,¡ 
"'('lIcro, "Ignllit<,a lI- .l' cz :. " , . , ' . , 
;ios comparutivos, 1'0JllO (1/IIkaya.'l) qlle HIg'mfica '/IIayol ~ III(/,~:I' t ,\111-

hién "'oJ'tlo' y (kl/lI/-dlOk-yag) que ~ig'Jlilica 11/el/OH y '/lleno,/'. Paru lo~ 
I ~ 'l' I - l)'ll'lbJ"ls fchn = t.otlos) y (k('l') era la Illltad cuant,l-tota 1'8, u;\a I:IIl as ,. '" l' • 

tati\'H; así, (l1.-all-lI/ayulIlI) expresaba: UIlO falta, compuesto de lkan = 
uno), y (1I/l1.'ll/lIa), que He construye con el auxilio del ~erbo (lIl(tl:lI1tClI,= 

ti¡ltar); (foltok-lIIaYlllla-yell-lIeya.q), cqlliva.Iía, á otro taHa, y aSI haelau 

por sustraceioncs SUH comparativos. 

LOH abst/'lIcto.~ l'el'ba1e.~ cn el. Allentiak 

En el cat,eeismo es donde se exhihe el esqueleto del idioma. Su tm
ductor, ó más bien: dicho redactor, ha tenido que interpretar concep
tos espirituales, adaptándolos á la inteligencia material del salvaje, 
haciéndole expresar ideas que no estaban en su mente y que eran 
eOlltrarias á la índole del idioma.. Sirva de muestra el siguiente espé
eimen de traducción literal del Credo, analizada: 

Netke-lIInnen Dios Pinta'} clmlop 1/utnichan chich lIe 
(Verdad digo) Dios eu el padro todo igual (6 fuerte) que hizo el ciclo y 

feyepe. ' 
Ja tierra. 

Análisis: Manen es á la vez, ser y decir, y netke-lIIanen, verdad de
dr, que el padre Valdivia define también como el infinito creer, sa
cando el abstracto t'e1'dad, de 'Twtke-jam) net7~e (verdad) y jam (palabra); 
y así, dice la oración: «Digo verdad creo ». Piata "iene de Pia (pa
the) y' tn que imÍica la declinación del nombre en ablativo. Ohulop', se 
compone de Ohu (todo), y lop (igual, ó tal vez fuerte), ósea: todo 
igual ó fuerte, por todopoderoso. ][(tnichan, dE)signa en el verbo la 
persona qríe dice ó hace, y en este caso difiere de hl traducción del 
vocabulario. Ohich viene de chis (cielo) que también se expresa con 
chis-taktao, que es tierra alta. Ye, señala el acusativo del nombl'e en 
~ingular, y del dativo en plural. Te, es la raíz del vocablo tierra (teta), 
que complementada con sus partículas, dice: la tierra. 

En el vocabulario se presentan los huesos dispersos de este esque-
leto, que tiene su síntesis en la gramática. ' 
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El .\lIplItiak, (¡OIllO tculaK las lengna!\ americanas, debía carecer, y 
"'In'('ía ('1\ absol~to de térlllino¡.; abRtractos. 

::->f>\'ía una singularichHl que una lel,lgua que encierra en su orga
lIiHIIlO lIlorfológico mi círculo muy limitado (le asociación de ideas, y 
que earecía de ablltractoR y lmsta de voces metafísicas y denomina
cionC!'; g:enéricas (no obstante qne el padre Valdivia le atribuya algu
nas), tuviese verbaleR, sustantivos ó ab8tractos, que expresasen de 
una manera indefinida el estado ó la acción, sin determinar número 
ni persona. 

Las palabras que pudieran afectar las formas de tales, generalizan
do una idea, parecerían representar meras acciones reflejas que se 
derivan de la noción individual. 'Así se ve, que todo vocablo que lm
rece envolver una idea general (con meras excepciones éufóni'cas), es 
invariable, como particularmente se nota en la .'declinación d~l nom
bre, y en la conjugación inflexible del verbo, y particularmente en el 
verbo típico (quillet) que envuelve la idea de amar, querer (voli
ción), desear. y codiciar á. la vez, y también la noción de la volunta_d 
en una palabra compuesta, lo que excluye toda concepción filosófica, 
tüquiera sea e:n el mecanismo gramat ical, corno se verá. por el siguient,('I 
paradigma: • 

Ind. presente ... 
Pret. imp ... , .. , .. 
Futuro ... , .... ,. , 

Futuro mixto. '.' . , 
20 id. id ...... , 
Imperativo ... , .. . 
Optativo ... , ., .. . 
Subjuntivo. , ... , . 
Infinito .... , , ... . 
Gel'. (le acusat ... . 
Id. de· ablativo .. . 
Id. id. 
Pa'l'ticipio pasivo .. 
Anterioridad' .. , . , . 
Causales ..... , . , .. 

Quillctckane1l ............. . 
Qnilletek yaltane-,I. ... , , ... . 
Qrlillét eplllan.n . ... , , . < ...• 

Qniiíet e-pltallm •. ....... , .. . 
Qrtillctek eppetialtan1Jll . .... . 
Qnilletek pech . . . . . . . . . . . , . 
Cu quilletek-pntia . .... , ... . 
Quilletek-qniya .... , ....... , 
Qnilletekyartt Ó altioha1n, .. ' .. 
Qnilletek tayag ...... , ... ,. 
Qrtilletek .uantista . .. , ... , .. 
Qnilletek ,na"",¡.ta . ..... , . , 
Quilletek eltioha" ..... , ... , 
Na qltilletek-lIlati ..... . , , , .. 
el( Í¡uilletek ya amta , , , . , .. 

Yo quiero y quise. 
Yo quiero ó solía querer. 
Yo querré. 
Yo había (le qU'lrer. 

o 

Y~ había de haber querido_ 
Quiera yo. 
O si yo quisiese. 
Cuando yo quiera.. • 
Querer. 
Para querer. 
Queriendo (presente sing.), 
Queriendo (plural). 
Lo que es querido. 
Antes de querer. 
Porque quiero Ó quise. 

Como se ve (quillet = qriiero) es el radical invariable, inflexible, del 
verbo en torno del cual gira toda la conjugación. No ls posible con
cebir que de esta raíz á.rida, brote li!: flor del infinito, con el germen 
de la idea abstracta de la existencia. El padre Valdivia, que multi
lllica los infinitos verbales en el vocabulario, supone que (quilletekllan), 
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equivale á q'll'/"{'/' en Sil !H'epClOll ubstnwtaj JlPrn ag'l'l'ga: « Y pI 4[11(" 

b ' , bl'", Aquí se ,'e cÓll\n la palabra eOIll plH't4a, 1'(" rer es tam Il'll nom ,'ro' . , . ., 
presellta tan s610 una acción retleja, lig¡ula :í una nomon I1Hl"'lf\lla 1, 
pues yall (que suponemos sea, yalll, Ó, y(/(lIII) es !ton,lbr!', y eon la I ,;¡g. 
lIificado forma eomo tmbfijo lo que él llama el illfilllto ,"erbal. 

Esto se n' mÍls elaro examinan<lo otl'o modo (lpl mismo verbo. (Ich((
kllt (iel! ¡mido al nombre es atribut,iyo), es una partícula ill\'llriabll' 
qu~ exp;esa ident.idad,yag-regándole el pronombre personal, «l'signa la 

per1\onll : 
llu-yc/wkat . ......... . 
Ila-ychakat, .... , .. 

Yo miSlllO 

Tú lltiSlllo 

y así, interponiéndola en el verbo, hace que la acción sea recíproca 

y pase á la persona que la hace: 

CII-klfillet-ychakat-kallen .. 
Ca-klf¡ilet-ychacat-ka"/llpnen . .. , . 

Yo lIle quieru 
Tú te quiere. 

Por aquí se ve que el pretendido infinitivo abstracto, es una forma. 
verbal, que expresa la idea de ¡ma manera concreta, convirtiendo el 
nombre en verbo, como el mismo padre Val di vi a lo declara, al decir: 
« q1tel'er, es nombre y e1\ verbo ». 

Es una propiedad común á todas las lenguas americanas, denomi
nadas por esto polisintéticas, de formar por medio de partículas sig
nificativas, como en el Chino, un adverbio del verbo, y de éste, un 
verbo; así como la gran variedad de verbos para expresar una misma 
acción, según la persona y los accidentes, lo que acusa la carencia de 
ideas generales, aun las más simples, formando verbo distinto, sin 
asumir ning'uno en ellos el carácter de infinitivo abstracto ó derivado 
verbal. 

Es ig'ualmente un hecho,-aunque alg-llllOS hayan sostenido lo COll

trario,-que el verbo ser, en su sentido absoluto, no se encuentra 
como sustantivo en las lenguas americanas, y que su ausencia se su
ple por una forma, que sugiere la idea de la existencia modificada, 
subentelúliéndose el verbo. De esto se encuentran pruebas en el 
Allentiak. Manen ó Itanen, es ser, según el padre Valdivia, en su sen
tido abstracto; mientras tanto, vese que sólo se emplea como j>imple 
auxiliar servil para determinar los modos del verbo, ó la idea com
pleja que los gramáticos llaman la forma adjetiva. 

Corolario Choto, es bueno ó bien, indistintamente, y también decil', 
.como se hizo notar antes_ 
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P;m¡ eXpreRal' bueno, Re dice choto manen, que equivale á bueno ser 
{, bj,;n hacc/', Pl\~H forma, Heg1'm la Y<'gla de conjugación apuntada, el 
l':tl'lieipio pasivo del verbo, eomo en yo (soy) bueno, se halla suben
tl'wli!lo el verbo 8er, de que Re hace elipsis, y también significaba 
lener buena salud. Clwto-yag, cs hombre bumo significando yag (ó yam) 
varón ó macho. O/tOto altemanen, es aconflc;jar (bien) y haeer bien, ó 
Iit,f'rahnente bueno hacer, expresándose con el mi8illo vocablo la idea 
de eom;olar. A la invenla,)enec, que según el vocabulario es mal, y pro
bablelllente malo, implicaba la idea del mal ó de lo ni~lo, y así jenec
cpeynen es maUl'atar, y jenec-aje, inala 1/wjer, de jenec (malo) y aje 
(mujer ó hembra). 

Esto y la ausencia de palahras para. designar las virtudes, y de 
términos propios para enunciar ideas metafísicas de c9njunto, parece 
indicar que carecían de las nociones intelect~lales y moraies, en su 
concepción abstracta, aun cuando tUviesen la percepción de lo malo 
y de lo bueno, que sólo les era posible significar por la acción perso
nal, refleja!1a en sus formas verbales más elementales' y concretas, y 
en las combinaciones gramaticallls m~s rudimentarias. 

III 

Concordancias, análisis y 'míces 

El libro del padre Valdivia, sólo trae el vocabulario Español-Allen
tiak, que deja bastante que desear por lo que respecta' al método dee 

selección, debiendo consultarse con cautela, por su tendencia á gene
ralizar el sentido de las voces concretas, á que 'da proyeccicmes meta
físicas, ql~e desautorizan las divergencias que se notan entte sus'defi
niciones, y la sintaxis del texto de su catecismo, que pone de .mani-
fie;to al desnudo la estructura de la oración. , 

Para estudiar esta lengua con algún próvecho y darse cuenta ra
cional de su morfolog'ía, ha sido necesario formar un vocabulario 
Allentiak-Español; con sus copcordancias léxicas correspondientes y 
sus análisis gramaticales necesarios (algunos de ellos hipotéticos), 
agreg'ándole las palabras omitidas en él, y las partículas significati
vas ó atributivas que se registmn en la Gramática ¡ la Doctrina, así 
como sus raíces, deducidas del estudio. comparativo' de estos tres 
textos. Para este trabajo hemos <mntado con la colaboración del señor 
Lafone Quevedo, en la parte gramatical. 



• 

- 411-

,'OCARUI.JAlUO ~-\LLI~N'fIAK-ESPAÑOL 

A 

Aa. De. lino en uno. Raíz de Lh~ ó Lhaa (uno). Véase Lkaa-Nazkeg. 

A.ellf'. I copulativa. V. Efam, Kalfekk y remen. 
Agllar. Mar, según Valclivia; probablemente laguna, porque los .tIuar

pes, indios mediterráneos al oriente de la cordillera, no podían tener 
idea del mar, y vivían en las márgenes de las lagunas de Guana

cache. 
A-ha, ó Ay. Esclam~ción de queja, que no se encuentra en las demás 

leng'uas americanas, y debe imponerse se pronunciaba con h aspi
rada y 1/ prolongada. 

Aje. Hembra, en genera.l, que sirve de subfijo ó partícula sig'nificativa 
para designar el sexo femenino, sea racional ó animal, como: caba.

l/o-aje (caballo-hembra) ó sea yegua. 
Aje-yag. l'tlujer. A dos interpretaciones se presta esta palabra CODl

puesta: 1" Aje (hembra) y yag (varón 6 macho). ~ Sería mujer de 
varón, ó sea mujer formada de var6n Y 2" Aje (mujer) y yag el pro
nombre demostrativo (éste) 6 (ésta) ósea: esta mujer. (V. Yamwhu
eha-aje), que es, mujer casada . 

Aje-japiag. Viudo. Aje, mujer; japi, muerta; y ag, raíz de yag, var6n, 
ó sea, según la interpretación anterior: mujer mue1·ta (de) varón, 
subentendiéndose la preposición, que así como el verbo, se omite 
frecuentemente en las lenguas american'as. (V. Yamjapia.q) , 

Aje-teyam-paltanen. Adulterar. 
Aji.tayag. Hombre casado. (Y. Yamchacha-aje). 
Ak, Termillación equivalente á ka, que se convierte en ek cuando no 

precede t. 
Akkalla (1) Es-lek (2). Aunque. 

Akkaslla. Doncella. En esta acepci6n está empleadlt en el fraseó} y se 
aplica á la Virgen María en el Catecismo. (V. M16ncha; Nayanchn
nen, y Pxota). 

Akkaslla-hue. Hija. Akkaslla es doncella, y hué, raíz de Ua 1;1113, que 
significa hija 6 hijo. 
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Akklllllln·hu~lJ·plte.J)ncn. Corromper doncella. Akkalllla, doncella; huy, de 
1m/fa, qne CR ternltillación de raíz verbal' y p'Uexnen del verbo qui-I ,., 

tal', ósea: quitar doncellez. 
Aklfc (1) A Ue (2). Subfijo interrogativo que vnría según los cnsos. 
,,1 kili lI:lIcn. V. Echag-kellte-lIIanen. 
Alenen (1) Anen (2). Terminación de primer!)." per~ona en todos los 

tiempos del indicativo. . 
Allmwyac. De fuera. Vocablo de que parecía derivar la denominación 

(le Allentiak, y que en el Puelche y en el Tehuelche, !lignifica flente, 
como raíz, 10 que indicaría, gente de afuera. 

A ltati. Véase Ech-altati. 
Alte. V énse Aklte. 
Altichan. En un caso es subfijo de infinitivo presente. En otro caso es 

terminación de participio presente de pasiva, y como jatn ó jan, hace 
infinitivo. 

Alti-manen. Consentir. 
All·all. Oro. (V. el siguiente.) 
Allall·carca1·niag. Plata, ó sea oro blanco. Karkaniag, es blanco. 
Allka-pianen. Alumbrar. '. 
Amietnen. Mqstrar; 
Amna (1) Ana (2). En el primer caso es la terminación en plural de la 

tercera personn, y en el segundo, de la misma en todos los tiempÓs 
del indicativo . 

.A.mnekpen (1) Ampen (e). En el primer caso es terminación verbal, que 
forma el plural, y en el otro, lo es de segunda persona ea los tiem
pos del indicativo. 

Ampen ó anpen. Terminación de la segunda persona en los ti~mpos 
del indicativo. El plural es Amnekpen. 

A1nta. Amo. Señor (f). Dueño. 
A1nta. Subfi.jo de (ya) para causal en la conjugación del verbo, en cuyo 

co."so es, ya a1nta. . 
An (1) Amte (2). Lo mismo que Aklte y Alte" 
Ana. Véase Amna. 
Anay-manen. Sanar."' (V. Talles~n). 
Ancltipurak. Rayo. 
Anek-tamanen. Fornicar. 
Anen. Véase Aknen. 
Antak. Muslo. 
Antat-kaltanen (1) Antul-kanen (2). Asentarse. 
Ante. Véase Aklte y Alte. 

• 
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Antichan. Terminaoión verba.l de participio prt·sent.(' de ueti\'o. 

Alltut.kmlll1l. Yéu8e A-/lta.t . 

. ,hia. Rodillu. 
Art!. Vergiienza de varón. 
AspaytmclI. Matar. 
~4.telllanen. Y. lIeken-malta.·a.tc·lII/101l.el' .. 
At{. Sí. Véase lIdlC. . 
Ay. Otra vez. V. lml, cha., lkanen, y mita., que significan lo mismo. L{/.u 

indica reiteración. 
Aya.. Véase G1/ag-aya. 
Ayak-pllylu!1I. Socorrer á otro. 
Ayak-ya.nell. AYllda.l". 
Ayc1tli. Menos. 
Aye. Más. Véase Ltap. 
Ayquaz. Costillas. 
Ayná. Enemigo. V. Pzatklta.nen y Kza·tkelnancn. 
Aypt/epinen. Emprestar. 

eH 

Oh. Desempeña varios oficios. lOSe muda en :r; Ó 8 cuando precede {t 

la terminación de 2& persona. 2° Es subfijo de genitivo cuando el 
sustantivo acaba" en vocal. 3° Es mudanza como final de raíz verbal 
para el imperfecto. 4° Es terminación de posesivo. (V. Oltam y 
Oha.ma.) 

Oha. Otra vez. Véase Lau. 
~ Oha. Subfijo que atribuye pluralidad en pronombres . 
• Ohag. Terminación de posesivo. (V. Ohutekta-ohag.) 

Ohakat-kanetl. V. Za.kley-chakat-nen. 
Chak-manen. Mascar.- . 
Ohal'Ú. Flecha. La lí, final, es la sexta voca.l·de1 abecedario Allentiak. 
ChaUtí. Suegro; con la vocal anterior. 
Ohama ó Oham. V. Oh. y Oha. 
Ohanen. V. Plttuk-chanetl. 
Ohapa-nen: Quemar. 
Chaze. Nido. 

Ohek-chek-ya. Por eso. V. Heyag-tati . 
. Che-Olte (1) Oheg (2). Adonde. Ohe-che, con la partícula nen (lo mismo 

que anen) que ha.ce el verbo, modifica el adverbio y localiza la 
acción. 
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(!/¡ccllt/Ja. Por cso. V. Heyafl·tati. 

(7/¡/:r. Lllna, lIl~s. 
Ohl'l'(/,-hllc·chatnCl1. RecilJir. V. Hucrmcn. 
O/¡e,ljl/wn. Dar dones. V. Pclat·ncn. 

Ohiqucfa. Dulzura. Bsta expresión est,á empleada en la Salve, aplica(la 
ÍI la Virgen María y de aquí el sentido místico que le atribuy(' 
\'aldivia. ' 

Ohi¡¡ (1) Chis·tnktao (2). Cielo. Tactno, deriva de Tkkt~, que sig'Ilifi(~a 
1101 ó dín, lo que inilicarÍa: cielo de día, para (listingllirlo de la 
noche. 

Chiyamn{f. Uua!. 
Chok·lIInnen. Lavar. 
Choilnm/t·poyup. Pecado mortal, seglÍn Valdivia, para adaptar el tér· 

mino á la doctrina cristiana. V. Poyup. 
Choto. Bien, ó bueno, indistintamente. 
Choto·eUeunen ó altemanen. Bien ó blieno·hacer. Es el nombre y el ad· 

jetivo coilVertido en verbo por .la a(Jición de manen (ser). 
Chofo·cltcnncn. Consolar. La misma combinación anterior. 
Choto·eleu1tl71!. Aprovechar. Pertenece á la filiación de los vocablos 

anteriore~. 
Clwtojac·manC1~. Aconsejar. Pertenece al mismo grupo de vocablos 

que antecede con la adición de jac (palabra), que significa, bnena pa· 
labra hacer ó decil', ósea aconseja;r bien. 

Choto·yac. Lindo, seglÍn Valdivia, de choto (bueno) y ya~ (varón), q'uc • 
significa simplemente hombre bueno, y por extensión; lindo. 

Choto·manen. Salud tener. Es el mismo adjetivo convertido en' verbo, 
por la adición de manen (ser ó est,ar) en Sil acepción personal . 
limitada. 

Choto·zaa·meyenen. Gozarse. 
C/m~ Todo. 
Chu,·lop. Palabra compuesta por Valdivia para expresar la idea de 

todopoderoso, que figura en el Credo y que viene de c/m (todo) y 

10p (mas), cOll1parativo·aumen~atiyo. 
Clmllt. l?uente. 
Chup·chag. Ombligo. 
C/w·tekt(t. Siempre. Compuesto de c/m (todo) y tekta (wa ó sol). 
C/w·tckt(t·chag. Cosa ordinaria, según Valdivia. Compllesta de las 

palabras chu (todo), tekta (sol ó día-) y yag ó jac, sinónimo de gua,k 

(cosa), ósea: cosa. de todos los días. 
C1Ut·~ekta·lopi. Cada día. V. Ltautmn·lopi. 
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Ohll-tekta-taylllcllta- Vida eterna, !!egím Valdiviu, pUnt. allaptar l' 

cOlll'epto á In doetrina oristiltJUl_ Palabra compuesta. Ollll (tOllo) 
telda. (sol ó día), y tll.ymenta (vida), ósea: de todo!! IOR 11ín~ vi,la_: V 

Ohlltektll y Tlly11lcnta .. 
Oh-teh .• Todo el mundo. De elm (todo), y tel/.1/6, radienl dI' tiena, I 

sea: todn (la) tierra. 

E 

.Ek. Suple á ka en terminación verbal. V. Ak. 
Ek-eppetialt. Infijo que se intercala en el verbo para. formar el futlll'l 

mixto. 
Ech. De, !losesivo. V. ella y cllag. 
Ech (1) Ep (2). Jl)1, pronombre. 
Echag. Esto, éste. V. Gllak-gllak-echag. 
Echag-ep. Jl)\. Compuesto de echag (esto) y del artículo determinativI 

ep (él) como subfijo, ósea: éste-él, para designar determinadl 
persona. 

Echag-keste-akma1Uffl .. Digno ser de que le den. 
Echag-tati. Por esto. Tati es subfijo en varios caMos. V. He-tati. El 

éste, es un compuesto del demostrativo, echag, y de tati, que signi 
fica con, ósea: esto con, ó por-esto. 

Echag-Altati. Alguna vez. 
Echam,ye (1) Epta (2) Eptak (3). Entonces. 
Echken: Así . 

.. Ech-ken-matia. Diciendo asÍ. 
• Ech-ken ya. Las veces que. 

E-jaya. Véase jaga. 
Ejel-teyn61l. Levantarse. 
Elte-lIlanen. V. Ohoto-eltemanen y Jenek-eltetnanen. 
Elteunen. V. Ohoto-elteunen, y Poyup-elteunen. 
Eltiam. Cosa hecha. 
Eltichan. Infijo verbal en temas pasivos. 
EltalllanfJ1l-. V. Jinik-eltamanen. 
Ellen-tamanen. Deleitarse. 
Em-peke. V. Iele-empeke. 
Enen. V. Topak-enen. 
!ilnia,.manen. Ir. 

Ep. Lo mismo que Ech (él). V. epech, 6pchach, y 6pechu. 
Epaka-jet-eknen. Pasal'_ 
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/1:,IIf-IIIC.1·lf!/l. !::)U~tijll tl{~ tercera pCl'HOna para nl'gativo. 
I~·p-f·"((l'''. Suyo. 
Np-cl/ll. mlllK. Compuesto de ep (él) y ehu. (todOH) como indicativo de 

pluralidad, ósea: él-todos, ó varios él, ó mucho!! él, representando 
un conjunto de imli viduos. 

N p-coltc. De él. 
Epc./j'/lcn. V . • Jenclc-epeyne1~. 
Np-ken. De eHll. manera. 
Eplt. Infijo que 8e intercala en el verbo, para formar futuro mixto. 
Epltnstlta. y Epltnltam.nistn. Singular y plural, que sirven para formar 

el gerundio en la conjugación del verbo. 
BpltldUehan. Subfijo de futuro mixto de infinitivo; y terminación de 

participio de pasivo en el mismo caso. 
Epltnltista. Como el anterior, en ablativo . 

. Epl-tayag. Terminación de futuro mixto en participios. 
Epl-ta.ya-tie!tan. Suple al anterior en "varios casos. 
Epm. Infijo de futuro verbal, y tl1,mbién negativo. 
Ep-lIIa.ltntiehan. Variante de Ep-1IIayag. 
Ep-lIInltiel/(~lt. Subfijo de infinitivo futuro, que alterna eon Epma . 
. FJ1J-'IIUtl tichan. Terminación de fut~lro de pasiva. e 
Epmlwmista .. Plural de Epmantista. 
Epmlmtistlt. Corresponde á la terminación del gerundiQ. 
Epma·Yltg. Corresponde á la terini~ación del participi~ futuro de 

activa. 
Eps. Ellos, Variante de Epehlt.· -
Eptlt ó Eptak. Entonces, en el tiempo. V. Ee/ta1llye. 
Epya .. Subfijo, contracc~ón de quiya (V.) 
Es. Subfijo de genitivo como Eeh. (V.), 
Eske. V. Mesquez-esque-tanen. 
Estíen. V. Pxklek-estwn. 
Etlt. Véase Tayag. 
Etam. V énse Iehken, 
Etlt-1nanen. Hacer. V. Ltaunen .• 
Etlt1t. 1 copulativa. 
Etiehan. V. Lt1tn-kleu-etiehan, HM'ole etiehMl, y Tot-etíe/tan, que forma 

numerales. • 
Etuanetl. Criar. 
Exta-harque. V. Kolta-exta/tarke-negehenen. 
Eyag-tati. Por eso. V. Oheehe]/a, Heehe-eya, y HttY4g-tati. 
Eye. Palo, madera. 
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G 

({I/ak. COila. Con esta l'I\c!ica.} se formlln varios CIJIlIplWStOS, ([111' ('OIlS

tituyen un grupo de pnlabl'ns á que SI' asocia la idea que n'prcsenta 

en l·,oncreto. 
al/ak. m padre Valdivia en su Vocabu/(O'io, le da el carácter de in

te¡jeeción, adaptándola al espíritu de la doctrina cristiana en dos 
casos: 10 (}uak·choto·Dio8, que t.raduce: «Oh, qué buen Dios ». 2" 
01/ak-jcnet-poylt, que traduce: «Oh, qué gran pecad,or », siendo sim
plemente: « cosa-mala pecado ». Es evident.e que la palabra payú, 
á que Valdivia da el valor de lJecado, debía tener otro entre los 
Huarpes antes de la introducción del cristianismo, sien«;lo ésta 
(pl/yl/ta) una de las pocas voces, al parecer, de origen aymdrá, que 
se enlluentra en la nomenclatura geográfica de su territorio. V. 
Poyug. 

(hwk-aya. A Por qué f Esta es la ortografía que tiene esta palabra en 
el Vocabulario de Valdivia, pero en el Catecismo está escrita así: 
Huakaya. 

(]/tak-lIye. Que, ó, qué cosa. Aye es más en algunos casos, y (lomo in
terrogativo sería: ¡qué más cosa1 

(]/takata-yag. Para qué. Tl~ es partícula, que subfijada sirve al acusa
tivo para movimiento á lugar. 

(Jllak-gltnk-ec]¡ctg. Otra cualquier cosa de estas, según Valdivia, Echag 
es demostrativo. 

(fllakguak-pach-taU. Lo ajeno. GiU~k-gul~k (cosas); pa-ch (ajeno); tltti 
(eso); ósea: esa-cosa-ajena. 

(fulIk-gllnk. Hacienda, según Valdivia. Literalmente: cosa-cosa que 
indicarían las cosas que se poseen, subentendido el pronombre 
personal. 

Guakltye. Qué, ó qué cosa. 

Guuk-ta. En qué. Ta, es subfijo que significa en y de, y la traducción 
literal sería: en-cosa, ó de-cosa, ó co~a-en-que. 

Gitak-tati. V. Nuha-guukl-tati. 
GUClk-tiatun. ¿ Qué em eso Y 

(ruukl-tati. V. Nct~a-guakl-tMi. 

Gua k-yen. Con qué. Yen (con) es subfijo, para instrumento en todos 
los casos. 

Gual-pC/.lI!iunen. Gemir. 
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(Ju((I/II-zhik. Ulllllbre t1e,monte. Zhik, es enmhre. 
UI/II.IJIf./lll1ta.. 1>01' ninguna eosu. 
(f1/a.ZIí., Perro. Como los Huarpes no eonoeian el perrQ antes de la, 

eonquÍi;ta, debe ser el nombre de otro animal (~ue se le aplica, 6 
bien puede ser una. voz onomatopéyica, imitando -el ladrido. 

(-¡lIimll. Partíeula que indica plumlidad, arrimada al sustantivo y an-
te~ de las preposiciones, con e:wepciones del pronombre ele 1'" y 2". 

H 

JI. Esta letm, que se encuentra con frecuencia en principio ele (Uc-' 
ci6n en el Voc(tbula1'io de Yaldivia, parece. que suplí~ á la G, para· 
representar el sonido de la de la '/Il inglesa, debiendo ser aspirada 
en alg'lillos casos. 

Ra. Prefijo de vocativo, como exclamaci6n. 
Htthalut. Exclamaci6n. Expresi6n de jactancia y gozo, que combinada 

expresa bondad, como: .otwechelki-ha-ha-ha (yo si que soy bueno). 
Halka-pu-haez-nen. CAutivar. La terminaci6n viene del verbo puexnen 

(quitar). 
Hamnista. Plural de Ha1tista. 
Hana. Demonio, según Yaldivia. Y. Torom. 
Hanen. Derramar. Y. Topusko~y Topusko-kene1t. 
Hanian. Señal. Tal-Manen, es señalar. (Y.). 
Han:ista. Subfijo de subjuntivo, que designa cuando, en la conjugaciqn 

del verbo. V. Hallmista. 
Htt11. De aquí adelante (1). :Mientras que (2). ToC\avía (3). 
Hay. Partícula que determina actualiclad en la acci6n del verbo. 
Heche-eya. Por eso. Y. Eyag-tati. 
Hehuttlka. Y éase .Je-hegualka. 
Hequeye. Exclamaci6n equivalente á ¡válgame! 
He-he. Sí, como asentimiento tácito. Lo nüsmo que At-i, que es' más 
afirmativo.' 

Hekeltt. Hasta aquí. 
Hekelu-httankehi. Hasta aquí, ó desde allí. 
Hequen. Tanto. Y. Huananta-ti-ltekiJn. 

• 

Heken-malta-altamanetn. Pelear. Y. Holuy-pupjnen,y Melquez-huexta-
manen. 

Hel-le:huyaren. Alegral:se. 
Remel. Interjección de- espanto y terFor. 
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• 

lIl'ne. ~ombre. Y. lIl'/I-tU1IIne/l. 

1I1'1wlII. Por aquí. . 
lIt"lell. Estar. BI )'ocabltlUl'io Ile Valdiyia prespma COl1l0 ejemplo·al-

g'unas frases compuestas qU(I no concuerdan con l'Rt.a l'HIlieal, como 

Yllrl.Jo. 
lIellta 111 '/Icn. Bautiznrse. Palabra compuesta para catequizar, sin Cllui-

\'!llellte en el Allentiak, y por eso (In la Doctrina HC usa del término 
eastellallo para designar el sacramento: « El primero bautismo », 

diciendo: Nellyan Baptismo'lIIutayag, ósea: primero (sincopación 
de lIall1legaticllnn) l.Jautismo hacer (ó tornar). La palabra descom
puesta en sus elementos, significa simplemente: hen, de hene (nom
l.Jre) y tamen (hacer ó tomar) ósea: hacer ó tomar nombre. . 

Heí'iez. Poco. Véase Hoñez. 
Hep-'1IIanen. Futuro de Tienen. 

Heta. Aquí, acá. 
He-tati. De aquí. 
Hetate. De aquí. de allí. 
Hetetey. Interjección para dolerse. 
Hega-tati. Por esO. V. Cltek-cltek-ya .. 

Hiel'nen. Fuerzas. V. Polok. 

Hogue. Boca. 
Holto. Sangre. 
Holta-cltunen. Comenzar. 
Holuy-papinen. Reñir. V. Malqltez-huex-ta-manen, que significa. pelecw, 

y Melkez-eske-tanen, que es enojarse. V. Melquez-nen, que sig'nifica, 
á menudo . 

HOlll-holll-niag. Negro. 
Homtek. Aire. 
Hoiiez. Poco. V. Heiiez. Es intensivo, que viene de uña (mucho) equi-

valente á Melkezch. (V.) . 
Horok. Cinco. V. números cardinales. 
HOl'ok-etichwn, ó Horoyak. Quinto. Número ordinal. 
Hua. Raíz _final que se pierde en imperfecto y en otros temas ver

bales. 
Hu~lkar-tekiamanen. Vestirse. V. Polka1'i-chemanen, que significa ves-

tir á otro. 
Hual-tamanen. Quejarse de dolor. V. Pta-tamwnen, que significa, que
. jarse de alguien. 

Hl/anak-ye. Pasado mañana. 
Huananta. Allí. 
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Ihl"-lIIlilli-pIIZek-"{~mall('n. Pen;cgllil'. La palabra más larga. del Allen
¡ i:.J" que ni la gramática ni l'1 vocablllario suministran datos sufi
(,it'lIt('s para analizar en f,oilaK sus partes, pero que puede descom
pOlWI'SP I'n sus elelllentoH. H1/a, en la Doctrina, está empleado en el 
sellti(lo de cosa que se hace. Na. (que alter~13 C011 fI:na) es partícula 
th· indicativo. Pu, es cosa de régimen personal, en' 2& y 3& persona 
mI transición, cuyo plural.es pux ó xpu, y hace el oficio'de le (como 
en IlljJ1I1cillet-ka.nen, yo le quiero). Zek, respondería á la idea de per
seg·uir . .ilf(men, es ser, que sirve para la conjugación del verbo y 
para designar toda cosa que se hace, ó toda acción que se convier
te en verbo. Probablemente significaría: yo persigo, ó yo le persigo, 
ó yo persigo, sea un enemigo, sea alguna presa de caza~ 

Hua1Hltaná. Helo allí. Demostrativo. -
Huané. Acullá. 
Huanén. V. Multut-huanen. 
H1/.ankuel1Í.. HaRta allí. 
Hunnke-manen. Parec('rse. 
Huwylt1wn. Nallar. 
Huel . . Pelos interiores. 
Huentck-peta.lIInen. Aprisionar ó apresar. El padre Valdivia dice en

carcelar, pero en la doctrina se emple~ el vocablo Huentek, en el 
scntido de preso, aludiendo á Jesucristo. . 

Huerte-tiehan. Segundo,. 'número ordinal: V. Yemene-tichan. 
HUe1·plta .. Seguir, en el sentido de illlitar. 
H1teSnen. Tomar, ó recibir. V. Chemu-etchanen. 
H1teSpeche. Medio borracho estar. V. Huezep. 
Huet-kaaltanen. Subir. V. Zhukeynen. 
Huexta-ka.1t1~e (1). Hlteztaktek-nen (2). Tenua-nen (3). Preguntar. 
Huexe-p.etallmen, ó huex-petannen. Herir. V. Melquez-lmextanen, ó huex-

tane1~, que significa reñir. 
Huez-kanen (1). Huezke-tamnen (2). Huezquelanen. Bajar, ó abajar. 
Hueze. Pierna. 
H1tezep. Borracho. V. Huespeche. 
Huezep-michan-ta. Borrachera, 
Huez-peche-ta.-kaynen. Embri~garse un tanto. 
Huezpx-nen. Emborracharse. 
Hueztakteknen . . V. Huexta-ka1tnen. 
Hul. Raíz de hulu (dentro) que forma varios compuestos 

de prefijo par~ expresar la idea :de inclusión. 
Hul-lmlit. Dentro ó adentro. 

• 

y que sirve 
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HltltuanclI. Ent.rar. Derivado dI' kIt/U,. eonvertitlo en vprho. 

Hltlu. Dent.ro. Vl'llse Hui. 
Hltlyak. Debajo. Haee el oficio ¡Je prl'lijll. 

Hll/llta-niag. Pardll. 
HUlillm-lfalwn. Rl'spl'tar. 
H,t/·U. Puerta. 
Hltrr¡-pay-lmuen. Encerrar. . 
H: . \.\·e~tr[lZ Palabra de oaráeter OllOmatopéywo, oon la 11 as-

'l1.sNll. ~ t:' .' . 

pirada pronunciando la doble ss silbante, y la ú como la sexta 
voeal ~el alfabeto AIlentiak, que es un sonido entre la e y la u, 

OOIllO en el franeés. 
HlIt-elianen. Comenzar. 
HlItte-pu,.-clen. Hospedar. Casa es ut, ó utú. 
Hit yak. Abajo. 
Huyak-hata-1IIa1l.en. Scr dueño de casa. V. Hutte-p1t.1Jlen. 

Hltyanell. V. Hel-le-hllyallm~. 
HlIylpanen. Andar, caminar. 
Hllynt!lI. V. Paka-l!1ly.~lIen. 

1 

leh. Sublijo de genitivo y terminación de posesivo que alterna con 
ach, ech, icho 

lche/leat. Yo mismo. Ich, lmido al nombre, es atributivo de genitivo. 
Kat, es raíz de kati (mismo). Ichakat es partícula que representa la 
identidad, y agregándole el pronombre, designa la persona, como 
Ku.-Ichakat (yo mismo) y Ka-Ichakat (tú mismo). Interpuesto al 
verbo, hace que la acción sea recíproca y pase á la persona que la 
hace. Como infijo del verbo indica transición. V. Kati. 

Ica-ken. También. Véase bnen. 

loen. Con. Como subfijo (con) para instrumento en todos casos. 
Iell. Con, ó, sin. 
11I~. Con. Partícula de compañía. V. Yemen. 
11I1ell. También. V. Ich-ken; Kmne y Etam. 

Iñaca. Princesa, según Valdivia: probablemente mujer 6 hija de 
oacique. 

Y. Copulativa. V. ACM; Etam; Keme y Yemen. 
Is. Variante de Ich, como subfijo de genitivo. 
Ista-ati. Desde allí, 

Itap (1) Aye (2) Lop (3). Más, como partícula comparativa. 
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J 

í.. 

J. Ellllulr(' Vahlivia emplea la ,1' para pintar el ~ollid(J de laj, lIegún 
la antig'lla, urto;':TIlf'ía. española, que á la vez representa tmo éom· 
llUe~to. 8ohr(' el US() (le elo\Í.a letra (j) véase nuestra, explicación flel~ 
vocabulario Allent,iak; y re!\peeto de la 'v, la advertencia que se 
hace en el lugar cOl'l'espondiente. 

Jn{/. Cosa. V. Guale, Valilivia le nsigna también el significado de ley, 
Ú obl'a, probablemente para designar los limlldamientos de la ley. 
(le Dios en el catecismo, á falta de otra palabra que los de~ignase 
en el lenguaje indígena. V. Jenek.imnjag que confirma la hipótesis, 
dando á esta dicción, el valor de «mentira, testimonio », Ó sea vio· 
lación 'de uno de los mandamientos. 

Ja{/ (1). Jam (2). Pnlabra. 'Formn la raíz de varios compuestos. V. 
Choto'; Jag'lIUJJn6n; Jamanen; Jamltinen; Sp!ija1linen; Jall~ne·pe· 
chesnen; Ja1iUJ61t; Jam·tll,·h,Ita1~en y Janel·taijnen. 

Jale. Lo mismo que Guetle. Sosa 
.lka.Cosa verbal que se rige por lea, (yo), como ,el! k~:ika (yo te). Es 

también infijo qt~e designa fa segunda persona del plural. 
Jaml·tinen. Interceder. V. Paja·1niunen. 
Jall~ (1). ,.Tap (2). P!tlabra. V.Netjej~1It· . 
• Tallt·nen. V. hpu-jam·nen . 
• Tam-peches'fle1t. Dar palabra. 
Jam-anen. Hablar. Compuesto del radical jetm (p!tlabra) y 'anen 

(hacer). 
Jam-sen. Predicar, según Valdivia. Modificación verbal de Jam-a'lien 

(hablar). • 
Ja1ll-ta-lmanen. Pedir. 
Janel-taynen. Rogar. 
Janta-hua-ch!tenen. Pedir. 
Japi. Muerte, según Valdivia, en ~u' sentido impersonal y. abstracto, 

que no es sino el mismo que envuelve la idea de la muerte, ó del 
muerto mismo, seg(m se explica en la ideología idiomática. Esta. 
palabra, que constituye un grupo, forma diversos compuestos que 
se ponen á continuación. 

Japi-ag. Muerto. V. Ja1n-japiag, que significa lo mismo . 
• lapiag-ñuchan. Hombre mue~to, de japiak (muerto) y ñucham (hombre 

ó varón). 
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Jllpi-l-taIl6n. (~nert'l' morirse. EN 1'1 participio pasivo (I~lllertll) rl'~~l ~I' 
combinll con la mismu irlea en ot,m fOl'fin, por medlO elel art~tielll 
elemental del 'l"t'l'bo l'11 todas las long'uas americunas, que sulidivi
de laN diverslls aooiones, Sl'gílll los aecidentes y los iIistrumel1tml_ 
.Tapi, representa la noción de la muerte, ó más bien dicllO del 
muel'to. La 1, que determina en un CUNO voz pasiva en los partid
pios, como en l¡ltilletec-l-ticllan. (lo que es querido). Ta.7tC7t (sincopa
ción delll1takllen) l'S subtijo del segunrlo filturo mixto en la conju-' 
¡,ración, como cuando se dice: Killetek-ep-peti-IlUaknen (nosotros 
habíamo!l de querer). Esta es ulla prueba- más de que el Allentiak 

no tenía intinit-ivos abstra.ctos. 
Jllpill-llltUl611- 1\1alo estar, segúll Valdivia. Descompuesta la pala-bra, se 

v(' que se compone del radica-l que envuelve In idea- de la muerte, 
no en sí misma, sino en su posibilidad, la cua-l combinada, con manen I 
(ser) que sirve para pasiva-, y significa- también (estar) en este caso,' 
ósea: « de nllierte estar ó estoy». 

Jap-netl. Muerto ser. Compuesto del radical jap, y el verbo manen (ser 
ó estar, sincopado). 

Jek. Hola. r . . /ell. Es también terminación de imperativo en singular. 
Jeh1taJ·-lpuluí. A la, mano derecha-. Lpult, es mano. V. Jihuat'-yeque-

'IIIak, y Lcliay-lpuutÍ.. 
Jel1t. Sol. V. Tekta·. 
Jenek. Mal, segím Va-ldivia, ó 'malo. V. Jinek. 
Jenek-jam-a,nen. Injuriar. 
JC7tek-pltelteunen. Ensuciar. 
Jrnek-Eltemanen. Atormentar, según Valdivia, y que literalmente sig'

nifica: mal-hacer. 
Jrnek-epeynen .. Maltrata,r. Compuesto del radical Jenek y de peynen 

(hacer) que ¡¡igniftca lo mismo que el an~erior. V. Jenek; Jenek-elta
manen; Jenek-chakartanen y Kltak-jenek. 

Jemarnen. V. Olmok-jetnanen, que es, preñada estar. 
Jera. Sordo. 
Jetiu. Nalgas . 

. Jetu-nen. 'V. Poyut-jetu-nen. 

Jetu-qui:r:e-tanen. Caer. V. Tultuzak-nen. 
Jelt. Hola. Lo mismo que Jek. 

,Jeu-hehualka. Déjame, no me enfades. 
,Jeuret-kanet. Rodear. 
Jia-tiag. Crecido. 
Jiartianrn. Crecer. 
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.] if/,ul,I-,11l'kc'II/ak. -{r •• Jeh1/fW-lpmí . 

. Jií/l·k-llIllt(lj(l'lll-l)~'l)(/1c-',wlllllcn. Lt'valltar t'!th;o testimonio. Radical, 
111 PIII',iI'a • 

. /illik-/lwta.. l\Ielltirot\o . 

.1 l.n1cl/. Oreja. Única palabra .lel Allent.ial, én que aparece esta com-
hinación .lc letrut'l . 

• Tm.ik-kil/etek-tanen. Abol'l'l·c.er. V. Zlltque-lnanen. 
·/()(~-111/'/ten. Dolor tent'r. V. P113-,-ka.teq1IÍ(t-mu.nen. Joe etl raíz de dolor . 
. lopi-tam.anen. Lastimar . 
• /otok. Flojo . 
• Totok--inC1l. Flojo ser . 
.loto-manen. Perdonar. V. Pe1'x-jotomltnen. 
Joy-manctt. Orinar. 
Jplt. V. P1/n'C . 
• Tpug. Tetas. 
Ja~juniag. AD?arillo. 
Jmnek. Día. V. Tekta. J'el1í; Y Chit-tekta.-

K 

K. Respecto del empleo de esta letra en sustitución de la'C en ca,co, 
C1t, y de la q en qttC, qui y ql, véase, el estudio sobre el- alfabeto, 
Allentiak.· -

K. Infijo, para designar pluralidad en primera persona. 
Kaclta. Vosotros j y Cachan, de vosotros. 
Ka. Tu. Forma la base de varios compuestos. V. Kaye; naka-1Ie1wn/ 

Ka-tit. Es infijo en varios casos. 
Kach. Tuyo, y, de tí. Derivado de Ka. (tu). 
Kaha. ~g~la. 
Kah"a. Ea pues. 
Kalta-er.ctahapke·"y-chenen. Levantar las faldas. Frase que trae Valdi

via. Ka,lta, y corresponde á cosa. deshonesta. 
Kalta.ltanen. Ser deshonesto. Ltanen corresponde al verbo S6t': V. 

KaUta-yenen. 
Kalta-nen. V. Ántat-kalta-nen; A1ltat-kanen; LantaYdtJ-kq,ltanen y 

Puta-yemen. 
Kalta-yag. Deshonesto. De Kalta (desh'onesto) y yag (varón). 
Kallta-yanen. Deshonesto ser. V. Kalta-ltanen. 
Kalte-161tanen. Enviar. Arrojar. V: TltnuatlCn. 
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I t · V Ache' Efam . [lile",; y Jeme'/!. Kalfek. I, copu a Iva.· , , 
KatUM. V. Jelu·et·kanen. 
Kanana.challell. Tocm'. V éase KIU·II·ch:i1UttI81W'~. 
Kapfa. Cuello. V. lI[elkez·tektm~en·kapto. 
Kn.ra.chi-hua.MI~. Lo mismo que JConltna·ch.a1wIl. 

Karkmtiag. Blanco. , 
v k . 11 11 Plata Comlmesto de blanco, y oro, o 8ea: blamlo oro . .n.a.,· amag-a .n· . . 
Kafet-ka.I~6n. Acostarse. 
Ka,ti: Mismo. V. Icha,ca.t y 1111ak·ka.ti. 
Ka,ltBtak-hua.nell. Tomar cuenta. 
Kaya. Y éase Q/dya,. 
Kayallo-cha1~eI~. Suspirar. 
Ka-yc/~a.ka.t. Tú mismo. 
Kaye. Asadura. 
Ka-ye. Como subtijo en caso de régimen de ku (yo), y con ka (tú), como 

en (ku·ka·ye) significa (yo te), siendo ye subfijo también, que dice tí, 
ó,pal·a. 

Ka.yey-lIIeta.1wl~. Enojarse. V. Melkez·eskuatenen. 
KayIJ-lneta,nen. Rabiar. V. Kc/.yey. 
Kay-temta,nelt. Acordarse, y pensar según Valdivia. 
KI!. 10 Caso de régimen en 1" persona que precede al verbo; 2° Idem 

de 1& persona en transición de 3& á 1&; 30 Prefijo que forma nega
tiva en transición. Sus plurales son (Quex) y (Xque). 

KeeBte. Dame. El verbo dal· no se encuentra en el vocabulario de Val
divia sino en sus formas compuestas. Su radical es cha ó che de que 
se forma (Pcltaynen) y (Ckeynen) dar dones, (Xaln-pe-cheBnen) da,t· 
palabra. En el Padre Nuestro se encuentra combinado con el plural 
del caso anterior en esta forma: (hupi-quex-che-tecta-ta) pan danos 
este día. . 

Kelu. Hasta. V. He-kelu, y Huan-kelu. 
He11tana. V. Kzatkeluana; Kzat-kelu; Kazat-klta. ¡ y Ayna. 
Kelua-yenen. Hurtar. 
Kelne. También. V. Etam¡ Ich-ken¡ é Imen. 
Ke1ne (como subfijo). En la ocasión que. 
Kem-1nek. Prefijo que forma voz pasiva, en tiempos-y personas .• 
Keniak. Alguno. V. Natpa. 
Ker. Medio, mitad. 
Xete. Subfijo de régimen de primera persona. V. Xe. 
Kex. Señala plural de 2& persona, como ka-kek (t1í, nos). V. Jek y K1t

chane",. 



- 55 -

Kinm. Uomo Guia~n, parecía indicar pluralidad, según se deduce de 
otras palabras COlllplwRtaR con este prefijo. V. Kille·tekiulIl y Za,k
z(t7c-1'/¡kiulIl. 

líillet-kanen. Amar, desear, querer y eodiciar, V. K1tllet-kanen. Según 
Valdivia, significa también: haber menester. 

Killetc1c-guiulIl. Voluntad, según Valdivia. Esta detiílición ó tradue
dón, es dudosa como abstracta. Kict1n designaría la pluralidad, y 
entonees indicaría el querer colectivo de varios ó de muchos, en su 
forma compleja, y de la única manera que podría expresarse en esta 
forma con Killet (amar, querer, .desear y codiciar) la, idea de la vo
lunt.ad en su sentido metañsico, que no cabe dentro d~ ese verbo, 
el cual exprmla más bien apetitos que a.feccion~s ó voliciones. 

Killka,-ta1tnen. Escribir, según Valclivia. Probablemente trazar !lignos 
eon la mano. 

Killek-tumu. C.odiciar. 
Ki1'ie-pestumunen. Contar narrando. r. pek'ltextekenen. 
Ki:/fu. COIno subfijo de primera persona en sing'ular, forma presente 

en subjuntiro. 
¡(¡t"k. Fuego. Lo mismo que Ktek. :: 
Klell. (1) Sobre. V. Ltap. (2) Más, qtle sir.ve para expresar mayor ean

tidad en los numerales, y aumentativo en ciertos casos: 
Kle1t-zequinen. Hablar, . según Valdivia. Palabra compuesta, cuyo 

núcleo es Kleu (sobre) más). 
Kliam. Entero. Raíz Kleu. ('). 
Klte. Subfijo para indicar primera persona de plural, interrogando. 
Klltu-guag. Ladrón. La ra.íz Klh!, viene de KeUua, que con yanoo, foro. 

ma el verbo hurtar. -
Kol-huanen. Sobrar. V. Tek-keynen. 
Kolog.-Mañana. 
Koltug. Viuda. V. Jam-japiag. 
Kolum. Semilla de hombre. No concuerda eon semilla, que es, Mute. 

Konten-hua. Saliva. 
J1onte-nuanen. Es el 'mismo nombr~ anterior, convertido en verbo, por 

la característica verbal. 
1l0fíi-huanen. Alcanzar. 
Koiiot-ka. Tener lástima. 
Kot,ó, KOt1!. Estrellas. Sólo se designan tres astros en el vocabulario de 

Valdivia : sol, que es élia; luna, que es mes; y lucero, tal vez, aurora. 
1l0y-koy. Pecho. La duplicación ,parecería indicar pluraUdad 6 pecho 

de \¡lUjer. 
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Kpga. Véllse KigCI. . . 
¡Úl. YO. De est.e pronombre pert!onal, quo á vec~s lmce u~mo tI.e su\¡-

lijo, se forman varias combinaciones IJuya serIe gramat.wal ('~ e:Hllo 
. K'¡ch (le mí' JÍ1tchá nosotros; KlIcluwh, de nosotros; ll'l/-Y-sigue: ,., , , 

chaka,f, yo mismo. 
KtI. V. Na-ku-yem(JII, que significlt : sin mÍ. 
Klt-tal/lari. Como subfijo indica causa personal, ó sea por mi 

causa. 
Ku-ychakat. Yo mismo. 
Kwtk-jellet. Muy malo. K1Iak, en este callo es intellt!ivo, y lit.l'raIJlu'lltc 

Kuak ó gua,k (cosa), y jenet (malo) ósea: eosa, muy mala. 

Kuch. Mio .. V Kucllach. 
Ktlclla. Nosotros. V. Kuchll y Km¡etl. 

Kuchcwh. Nuestro. 
Klwhag, ó, K1Wh-Kuchag. Mio. 
Kuch-Inekmla. Hacienda mía. ..llekena parecería indicar determinada 

propiedad. 
Kuchanen. Régimen de Kucha (nosotros). Lo mismo que Kuchanen. 
Kuchll. Nosotros. V. K1men y!fuclla. También significa: pa.ra mí. 
K1tlle-piana. V. Lepuu-Kullepiana. 
KlIllet-kanen ó Killet·kanen. Amar, seg(m Valdivia,. V. Killet·kanen y 

Killetek.guialll. 
KUlnchochiag-llahue. Niño. Kunchok-yap, es menor. Llahue significa 

hij!L ó hijo, é indica en este caso, hijo menor, y por extensión niño. 
KUlnchockiac-akas-llakué-kutncho. Radical de menor. Akas, es doncella 

ó joven; y llakué, hijo, y por extensión, . como en el caso anterior: 
hija menor, ó niña. 

KUlnek-¡ueyana. Dícenme. 
KUf/ltek·nena. Cansarse. 
Kunchok-yag. Menor. 
Kuneg-tuanen.- Solo estar. 
Kunelll. Nosotros. V. Kucha. 
Kunuk. Chicha. 

Kupi. Pan, según el Vocabulario. Es una traducción arbitrnria- de 
Valdivia, designando con tal denominación un alimento vegetal 
que remplazaba al pan, entre los Huarpes. El R. Techo, en su, Hist. 
ProTJ. Paraguaia, dice: «Los indios, de Cuyo (1011 Huarpes) co
men las raíces de los juncos laguneros, endurecidos al sol, en lugar 

. de .pan.» 
K U3Jka. Véase lka. 
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KZCI.(-ll eluClna.: v éaKe Ayna. 
!(za1-kel,utnen. Enemigo lIer. V. Pzat-kl-ta,l1ut7le'1l. 

L 

L. Sllbtijo de pasiva tm Jlartieipios~ Infijo dc primera persona. V. 
Alte. 

Lakasnen. Perder. 
L(t1cte-kiana1~e1~. Huir. 
1,(tki'lí. Avariento. 

Lctkiñ-mane1~. Avariento IIcr. Es el adjetivo anterior eonvertido en 
verbo en la forma compuesta de los infinitivos del ~nentiak, para 
determinadas acciones. 

Lapta. Subfijo de subjuntivo pasado. 
La1/,. Otra vez. La1t es partícula qu~indica iteración. V. Oha,. 
Laukat-tekta-manen. Boca arriba estar, 
LaU-11layeknen. Tornar. 
Lau-pt/,{JJneñ. Restituir. P1/,{JJnen es dar dones, y combinado con la raíz 

iterativa. latt de que se forma el verbo, expresa la idea contraria 
de dar una cosa, devolviéndola. V. Latt71la-yeknen.' 

Latt-tctyet. Resucitar, según Valdivia: Lau, que en general expresa 
iteración, significa en sus compuestos: repetir, tornar, restituir. 
Tay es la raíz de tay-menta (vida)" y et, contracción de eta, es subfijo 
de jerundio de acusativo. Es palabra compuesta que :dice : volver- • 
vida. . 

Latt-tayte-guiam. Resurrección, según Valdivia, que adapta esta pala
bra al significado místico de la Doctrina Cristiana,. Lau,. es itera
ción. Tayte, es derivado de vida. G-u'iam design~t la pluralidad ó la 
noción de un conjunto, que generaliza una idea, en la única forma 
én que era posible en el Allentiak. Valiéndose de este mismo arti
ficio, el P. Valdivia atribuye el sentido metafísico de vol1tntad 
á la palabra compuesta Killetet-gial1~ (V.), que significa simplemente 
el querer de muchos ó varios, en su forma compleja. 

Lchay-lputt. A la'mano izquierda. Lcllay es izquil.'rda, y lpuu es mano'. 
V. Lpttu. 

Lchuak-yanen. Comprar; 
Lka. Uno. V. Lkaa. 
Lkaa. De uno en uno. V. Aa. 
Lkaa-tnaskeg. Único. De Lkaa (lUlO), y 7UIUlkeg (no más) ósea: uno

no-más. ' 
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J.ktt-/lcn_ Solo uno. 
J.kll,lIen-lIIitll,. Ot.ra vez. Y. Lau. 
J.ktt-'/IIII,yIt1l1l. U 110 faUa. 
Lka,-te/'tl!kta. Once. 
J.kay-lm.y. Cada uno. 
Lkop-kallohll'/l. Abrazar. . 
Lop. l\lás. Et'te adverbio corupara.tivo duplicado se convIerte en su~ 

tantivo Y en adverbio de modo, y combinado con determinada!! 
paltícul~S at.ributivas, se metnmorfosea en verbo; y por medio de 
prefijos, involucra· la idea, en su forma concreta, de otro verbo 
activo y del nombre que lo forma, con la, raíz Lop, como subf(jo. V. 
las definiciones que siguen. 

J.op-lop. Igualmente. 
Lop-lop-Plltil,-IIIa.ne1l. Iguabr. V. Tolop. 
Lopi. V. Ltau-tmll-lopi. 
Lpu. Ya. Sirve de prefijo. 
Lpua.-jim-cha,lIIl1ne1l. Casarse el varón. Lpu, es la raíz que designa 

Iwión, como se ve en Lpua-kalle-piana (darse la mano) y por exten
sión, en Lpu-jam-1Ie1t (concertarse de palabra), encontrándose tam
.bién eombinado con la idea de morir, de reverenciar, y de adorar, 
en la forma verbal. 

Lpu-yalll-lIen. Casa,rse la mujer, ó unirse con el hombre (i/O/IJt) suben
t.endida la palabra mujer, como sucede en yam-japiag, que significa 
viuda. Esto indica que toda acción ó condición estaba representada 

~ en el Allentiak por la del hombre, figurando la mujer por pasiva, 
• como sucede en la Aje-japiag (viudo), en que la mujer muerta, es la 

que designa el estado del varón. 
Lpu-ja,m-nen. Concertarse (de palabra). 
Lpu-jap-1te11. Morir. Jap es la raíz de la idea 'de la muerte. V. Japi y 

sus compuestos. 
Lpu-pinen. Pagar. V. Tolton-ltane1t. 
Lpu-puteuy-nen. RaUa,r. 
Lpu-pxetamnen. Adorar. 
Lekop-teta-manen. Boca abajo estar. 
Lela-jap. Palabras deshonestas. Jap es palabra. _ 
Lelll. V. Pu-lem-taYImen, que signifioa : espantar á otro. 
Lemet-kanen. Espa,ntarse. 
Lepckap. Luz. Okap es ra.íz del verbo Ohapmen (quemar). 
Lepohap-tequia. IJucir. Es el nombre anterior conveltido en verbo; 
Lepe. Mucho ha. 
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Lcpc-kof-cha:ncn_ Quit,ar. V. Puexnen. 

DCjilí. (1) Part.ícula verbal que indil'3> que la acción está hecha. (2) 
Prefijo que indica pOHterioridad. 

Lemct-kanen. Temer. 
LpU-p.l·tam/11,en. Reverencial'. 
1.,pnú-hullé-pia,na" Dar la mano. DpulÍ, ell mano. V. .!ehua,r~lpulí y 

1.,cltaJI-lpu1Í. 

1.,pnú. Dedo, lo millmo que mano. 
Lpuyan-uye-hamanen. Casarse la mujer. 
L-ker-ker-n-ia,g. Redondo. L, infijo de pasivo. Ke1', es mitad, y du

plicado, mitad y mitad, ó sea dos mitades que forman,un conjunto. 
I(tg, es el pronombre que' equivale á éste, aqu~l ó aquello. La 1 ini
cial y la n jnfija, son letras que representan raíces pronominales 
demostrativas. Podría significar « como dos mitades juntas» que 
representaría" en el moclo de expresarse de los Allentiakos, la idea 
de la redondez. 

Ltamia. Sospechar. 
Lta1/lyen. V. Pok-Ualllyenen. 

Ltan. Tres. Variante de 1.,t1ln. Radical con que se forman numerales 
s~lperiores. 

Ltam.en. V. To/.tón,ltanen. ' 

Ltanen. Ser, lo mism~ que Mamen .. V.Kal-ltanen. 

Ltap. Sobre y m~s. V. KI~u. ' 

Ltap. Partíclila comparativa-aumep.tativa. 
Lta:p. Más. V. Aye. 

Ltap-ma,nen. Más ser. Forma verbal de más. 
Ltata-huiste.· Trueno. 
Ltatí. Véase Pa-ltati. 

Ltau~ta1li. Año. V. Tautan. 

Ltal¿-1/Ianen. Abrir. Este verbo está formadó con el s\lstautivo ltalt 

(año) y debía tener alguna significación para designar tiempodeter
minado, pues de o~ro modo no tiene sentido, ajustado á su raíz. 

Lte. Subfijo. de primera persona en singula:r, interrogando. 
Lte1'1nez. Nariz. 
Lte1'1í. Ánima, seg1ÍnVa.I~Úvia (i). 
Lte-tama,nen. Sóñar. 
Lteu-nemnen. Quebrar. 
Ltulll. Tres. 

• 

Ltmn-kleu. O(lho. Se forma con_ radical ltU1ll (tres) ykle'lt (sobre ó más) 
que antecede y lo comp~nde (V. Yemen-klelt), combiuación que se 
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encuentl'll en t'l Algonquíll, segÍln se eXlllioH ('n el oapítnlu Io\ubrp 
illeologíll idiomáticu, con relllción á. los nUlIH'l'IIlclo\. 

Ltum-eUchan. Tel'cero. 
Utm-klett-tttklltll. Trece. Ltlt1ll Ó lf(lll, y también Iilten, en tres; klell, 

sobre ó más; y tukum, diez; Iiterlllmente: t.res-sobre-llip.z. 

Lttm-klelt-etichaml. Octavo. 
Ltun-negttiam.. Los tres primeros. Se componen: de lt·ltn (tres), 1Ie par

tícula afirmntiva que en este caso designa prioridad ó unterioridall; 
y. Glum¡ indicant.e de pluralidad en la declinación' del nombre. Pu
diera ser: tres (anteR ó entre) varios ó muchos. 

Ltun-nett-tt"',"mn-pataka .. Tres mil. Compuesto de : tres-diez-chm, Riendo 
nen simple partícula que afirma el radical. 

Lttm-pataka. Trescientos. Ltun (tres) y pataka (cien); literahnent(1 : 
tres-cientos. 

Ltu'1n-tukum. ~reinta. 'l'lIkmn es iliez : y así dice: treR-diez. 
Ltttrl-turniag. Verde. Voca.blo evidentemente compuesto, que se ex

plica en parte por el que sigue, cuya terminación es un pronombre 
demostrativo que acompaña á la denominación de los colores. 

Ltttrlm¡_ Hierbas. El mismo radical de verde. 
L'ltp"t-zmt-nett. Cumplir. 

LL 

Llalmé. Hija, hijo y sobrino. V. Akas-lla.1tué, y Kumchocltiag-llaltué. 

M._ Infijo de pluralidad en verba.les de 2a.y tercera persona .. V. Anen 
y Alte. 

Maan. Ahora. 
Muuoo"!fl. Poco ha. 
llfaep-mana. Futuro de Manen (ser). 
Mal. V. Heken-mal-ta-ate-manett. 

Mame-yenen. Llevar. V. Mam-yeknen que expresa- la Itcción contraria 
del anterior, determinada por la K como infijo. 

MamniBta, ó Mankti8ta. Plural de llfantista. 
Mana. V. Ltwntia-mana. 

il1anen. (1) Ser. V. Ltanett. (2) Decir. En estas' dos acepciones se em-
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pll'a eom<i verbo auxiliar para la conjugación pasiva y sirve 
pa I'a formal' ot.ros verbos a~egándolo á los sustantivos, y lIe 
cOllviert,e en Uo/wn y en nen, según los casos. V.' Tukpuychiar 
/Unl/l'lt; Ohok-1/umen; ,¡hiet-manen; 1'1I.xk(t:tekiá,; Netke-manen. Nar 
IIw1fe-lIInnen. ( . 

~[n1Um- Yak. Nuevo. 

lI1/1oniclum. El que dic(\: Tal es la definición de Valilivia en su Vocar 
bulal"Ío; empero, en el Catecismo la emplea en el sentido del que 
haep otro lo que se dice. (V. la tradueeión del Credo en el capítulo 
Hollre la ideología idiomfttica). 

jl{(t-nt. V. P(I!jJa,-lIwm,t. 

JI{((.t~tista,. Terminación ·verbal del geruudio eu ablativo' precedido del 
pronomllre inicial ](It (yo) . 

.lJ{nñ(men. Beber. 
Mapeynen. Contradecir . 
.lJ{arí. V: Mati; Na; Jinet-mata.; y tamari. 
Mnta-1Ilatwn. Llamarse. No co':ncuerda con el verbo llmltat·; que es 

Panhuanen,.y Panta-manen. 
Ma,ta1}att. Cosa dicha. V. El Tiam. 
JIa,ti ó Mat"Í. Subtijo verbal que indica anterioridad. 
Mazkeg. No más. V. hkaa-lIIa~-keg .• 
Me. Partícula verl?a.l que designa acción de actualidad. 
Mek. Como subtijo, significa: hacia. V~ Kem-lIwk. 
Mekena. V. Ku.ch-mekena. 
Melek. Lo demás. 

• 
Melkes-este-ta,ne1l. Enojarse. V. Kayeg-metatwn: 
Melkez-h1Iex-tamanen. Reñir. V. Hol1ty-pu-pinen, que sigqifica pelear. 
lJfelkez-netl. A menudo. La radicall~elkez, entra como compuesto cali-

ficando al parecer, 1m verbo frecuentativo. V. Melkez-hu.w-tamanen·: . , . 
Holuy-pupi-nen, que es reñir, habiendo otra palabra para ·pelear, 
que es .Uyen-je-tanen. 

Me.ltek-tatia-netl. Estar despierto. 
Mem. Quizá. -y. Paa. 
Men. Sin. Subtijo. V. Ien. 
Met. Por ventura. 
Meyat·a. V. Kumek-meya1ta. • ,_ 
Meyenen. Tener. Enett (contracción de henen) es estar. 
Mita. V. Lkanen-mita; Olta; Ay'; Y Lau. 
Mlak-katí. Parte una. 
Mla-chu-'¡s·nen. Partícula. Derivados del anterior. Mla es raíz de mlak 
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(parte) c/¡u (tollo), ¡s, partícula de gmutivo, como ~ulJtijo, en ~u¡.;t i-
tuéión de (wh, ech,ielt; Y nen que hace el verbo. , 

1l C O t!ulJti)'O rlesiO'na. ~eg'unlla persona del pluml, intel'rog'HllIlo . 
• neo om . ... 

V . • !Itt). 
,llQli-tt/llw'llCn. Bu~('ar . 
.!Iot-ta. Anoche, á la. noche. El vomtbulal'io de Valdivia. ¡lO trae el SlUj-

talltivo noche, que debe ser mot, pues ta, es (de) en ablativo, y (en) 
y (de) como subfijo, de movimiento á lugar, de movimiento para 

lugar, y también para quietud . 
.1lo.r-kop. V. Tektn-lIIoxkop. 
]lOyll/WII. Faltar. V. Lka-moyunen . 
.lIsten ó .1l;1.'tell. Terminación verba.l de tercera. persona en el impe-

rativo. 
Jfte. Subfijo de tercera persona plural, interrogando. 

llfueha-pinnell. Bilsar. 
llflle/keeltz Ó .lIue/kch. Mucho. V. Una. 
Jle/kez-tekta-nen-kapta,. Cruel, según Valdivia (1) Melkez, es raíz del 

intensivo 11Ielkelchz (mucho). Tekta es día, ó sol, y cltll-tekta, cada 
día, todos los días ó cosa ordinaria ó frecuente. Nen, caracteriza la 
forma verbal, Kapta, según esto, es cmel, palabra que no figura en 
en Voeabula.rio. Sería, pues, «hombre que todos los días (siempre) 

es cruel ». 
,1l/tlt'll-tayak-lIutnen. Valer. 
JIuUu'll1tanen. Obedecer. 
JIIl/tu-tutua:"nen. Contar numerando. V. Kine-pen-tamanen. 
,lfu/;J;kolulll-nen. Dejar. V. Poyotek-nen. 
JI/t1telta .. Virgen ó doncella. V. Nayan-tanen-pxoto, y A.llaska. lIf1lncha 

es la palabra que Valdivia emplea en el Catecismo para desi¡!:nar á 
Virgen María. Pxota, es muchacha ó n~ña ó sea doncella. 

')Iurú. Testículos. 
J{uti. Semilla. V. Kolam. 
Jfmn. V. Mstens. 

N 

N. (1) Como infijo, determina participio de activa, -como la letra L de 
pasiva. (2) Como subfijo, determina segunda persona, interrogando, 
en singular y en plural se convierte en neo V; A.lte. 

Na. Como prefijo niega la acción del verbo, y designa también la an
terioridad. V. Peke. 
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Na-Itlta,ti. NUllca. V. AUnt;' 

Nlte'" ó Naha.. No, y como IlretijOgl signo de negativa. 
Nltha-glUtk-l-tati. Nada. Naha (no); gltak (cosa); " infijo; y ta.ti, que 

como sublijo significa (de entre) á la vez que hact\ el oficio rle nega-
tivo, ósea «no CIIKa entre », equivalente á liada. . 

Jllaha-manen. No decir. Traducción literal. 
( 

Naha-ño-onti. Rico. Ño-onti, literalmente, no-oro, significa pobrl:', 
ó no (tengo) oro; y pura. expresar la idea contra,ria, se dice : 'no 
pobre. ' 

Nctha-pal-tati. Ninguno. Naha (no) pal, ra.íz dudosa, y tati, termina
ción de ablutivo, que también significa, por eso, y es (de) como 
sublijo. 

Na-ka-ymen. Sin tí. Textualmente: no-tu-con (de compañía) equiva
liendo el con á con-migo. 

Na-ku-jJ1l¡,en. Sin mí. Naha (uo ó sin); k1t (yo); ymen, partícula de com
pañía negada llor el prefijo na, ósea: no-yo-junto, que es la pasiva 
de sin mí. 

Nak-nak. Corta. Significa también, juntamente, l~ mi~mo que zak-zak, 
siendo nak,junto, y nak:pun-chanen, juntar. V. Zak-zak. 

NO/malte-manen. Dudar. El radical nam, que forma varios compues, 
tos heterogéneos, no tiene explicación ni en la Gramática ni en 
el Vocabulario. de Valdivia. . 

Namen. Ciego. V: Nanen~tak-nen. 
N atnia:nen. Cantar. 
N am-zata. Culebra. 
Nana-O/tanen. Oler. 
Nanen-tak-nen. Cegar. V. Natnen. 
Nat. (1) 0, disyuntiva, lo mismo que za. (2) Quizás, ó por ventura. 
Napta. Alguno. V. Kerniag. . 
Naurag. Mezqui-,!o .. 
Nayan-chanen-pxota. Virgen. V. Aka.dla, Muncha, y Pxota. 
Nay-huanen. Engañar. . 
Neguiam. V. Ltum,neguiatll. 
Nejetichan.·V. Nen-neje.:tichan. 
Nem. V. Lttm-tukutn-pataka. . 
Nemanen. Comer. Netl', es raíz de Nen,·ukta (comida) con que se for-

man varios compuestos. V. Nemte·manen. • 
Neme-tagne. V. Temte-neme-tagneB que Valdivia traduc~ por carne de 

comer. 
Neme-yunen. Sustentar, alimentar. De netlle, raíz de carne que se 
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('ome; gil, I]ue 1111)111' ft ge, r 1]11(\ qlliere deuit' á. ó pnrn; y 11C1II, qul' 

eM el atributo "erbul. 
N,mmen., V. Jilwltk-lIIafo,ra.1Il-pupak-nt::1111lcn,. ,. 
Nt'III-pelek. Bubtljo, que lo mismo que pelek, sólo, y ta'llllU, eH subtiJII ('JI 

gerundio de IICURlltivo. 
N,'lItalllatWII. Come¡" V. NelllatW1I, 

Nekia. Infijo verbal, que por 1m sistem<l' propio de algunas lengua¡.¡ 
ameriuanal!, forma lo que se ha llamado « verbos cirounstanoiale!:! », 
por cuanto junt.an á la acción ó situación principal, circunstancias 
a.ccesorias. En Allentiak, el infinito nekia, significa venir de hacer 
la ncción del verbo. Ejemplos: Ne/m-llekia-lllayek-nen (vengo (le co
mer); lIfalle-kia.-iiancn (vengo de beber). Duponceau ha enClontra.do 
esta I'ombinación en el Groenlandés y en el Cherokeo, y el abate 
Molilll1 la señala y analiza en su ensayo sobre el Araucano., 

Nekimll. V. Ge-lIeki.mn-jllg. 
Netke. Valdivia lo empleu uomo adverbio de verdad. 
Netke-lIIanelt. Verdad decir, ó el'eer, según Valdivia, quien emplea la 

palabra en su "traducción del Credo, adaptándola á la doctrina cris
tiana, y dándole en cierto modo, un va.}or psicológico. Forma con 
ella varios compuestos, atribuyéndoles el sentido de creencia, ó 
idea de cre·er, como en este caso. 

Net-kenw'IUm. Fiel, en el sentido de fiel cristiano que cree. 
Netke-jan~. Verdad, según Va.Jdivia. Es el mismo adverbio fundamen-

tal, combinado con jam, que significa palabra, y alterna con jag 
.. «verdaderamente palabra. » 

j!fflt. Antes, sirve al optativo. 
N ffltne-gatielw1l. Primero, número ordina.}. 
NffltllU8-tatnallM. Lavarse la cara·. No hay cara en el vocabulario de 

Valdivia, y 1mB; debe referirse á ella ó cos~ análoga. 
N fflt-jieh. Frontero. . 

Nejek·epey'lUm. Maltratar. Lo Diismo que Genek-elte-lllanell (V.) GMek, 
según el vocabulario de Valdivia, era mal, y probablemente malo. 
Así Genek;eltemanen era hacer mal, lo mismo que en este caso. 

Nea;·putami1lnen. Aporrear. Equivalencia del anterior. 
Nt.e. Bubtijo de segunda persona interrogando. _ 
Nurum. V. Jap-mana, que según Valdivia, significa también he

chicero. 
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N 

~ : 
illl\II'l'Ieeto, y tema~ Itnálog-o!\. 

/ 

Koclllln. Vé!tlle K1Wlwl/I. 
Ko-ollfi V. NltlUl-iio-01IÜ, que expresa- por la. misma combinación, la 

idpa (~(mtrarÍli. 

S Ucllll 111 , Genie, hombre. Parecería designar la especie más bien 
que el individuo, lo que indicáría U1W noción aü~lltntada qel sér 
humano; pero analizándola, se ve que no es silJ.o el mislOo nombre, 
que por medio del numentativo clm·m (del ra.fIical chu, todo), se 
conviertl~ en" pluralidad de individuos. Algnnns lenguas america:
nas (COIOO sucede en el inglés y fran.cés), sólo tienen úna palabra 
pnra eX}lrelijnr In iden de hombre y vnl'ón. El Allcntiak tiene tres! 
1 a ITet!l; para indicHr el género, sea riwionnl ó nnima.l; 2& Yam ó 
Yeta.1n,pnra indic~,r el varón; 3" Ñuchum, para señalal' al hombreÓ 
ó la. g-ente, 1}la coleetividlld de il1llividllos humanos. 

Súiil/·tl'hl/l/nclI. Misl'ricordia tener, . segú!! V!~l<livia. Nuñu, es la raíz 
SI/chltlll (hombre ó gente) en que pOl' un subentendido .que escapa 
allínálisÍt-¡ ilOl' falta de dat.o!\, se l'nvuelye la idea de lást!ma, que 
se (\(Illvierte 1'11 vl'rbo. 

o 
, -' 

Olmok;jclllaumt, Preñada estar. Ohuok, que con la ndiclón de jemanen, 

es verbo en este caso, pnrece ser el nombre de p.reñada, y la idea 
de p;·eñar. V. el siguiente. .. 

'Oh1tlm-p"Uea1te1t, EJ;lgendrnr que derh'a de la anterior, y llareee ex
presar In idea de preñar. 

O,tÚ. V. Ño-op,ti, y ~ al;a.-1io-onti. 
Oze-yetlle·n. Descansar. 

Paa. Quien. Véase 1I1em~ 
Paka-lwysnfm. Romper. 
Pakal-nemen. LiÍnpiar. 

• 
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Pllkllt. Frelltl'. 
¡'III.-'I.I··III'II. 8aear. . 
¡'/ld/. l'. (tullk-gllllk-jJllch-tati, ([Ul' ~igllit¡"a : lo a.ll'lIo. 

1'1111'111. Hombro. 
1'11111111-111'11. Ellel'rrarse. 
P/lI((/k-./lIIIII'/I. Ouardar. 
PI/-Ifllti. Cualquiera. Lo mi"mo Ilue lAIlc//, 

Pnlll'Htl/. Llave. Probablemente eerrallura. 
Pllllé-kepl'l-tatil/- lI ltic1utll. Lujuriosa mujer, seg'ún Val~li via. Bl ratliea 1 

pl/lIl', es la (mica vez que aparece en "U vocabula,r¡o, y pan>ep 1'1'1<

(lollller á la illea de deslwnestitlall. V. el siguient,e. 
1'11IIe-kepel-ti,till-nlfichan. Deslwnl'st.a mujer. 
PI/II-hIUI/lm. Llamar. V, Pnnta-lI/lt'fte'lI. 

Pllpa-mant. Quiénes SOIl. 

PI/(tWct. Cien. Numeral común al Araucano, al Aymal'á, al Quecllllja, 
al Puelche y al Tehuelche. V, Lt1tn-nem-tncmn-pata.ka.. 

PI/ynen, Con quién. 
Pain-te7.:111. A la mañana. Tekta, es sol ó día, y pain, indicaría su prin

cipio. 
l'uyutek-tokot. Lucero. Tokot, parece variante de tekü~, que se encuen

tra en la palabra compuesta l.Jepchap-tekilt-manen, que significa 
lucir, siendo lepchap, luz_ 

Pé. Sincopa de lJey para imperfecto. 
Pech, ó Peché. No, lo mismo que Peche-ke. V. Nah. 
Pec}!, ó Peché. Subtijo de primera llerRona en imperativo. 
l'eké. Terminación de primera persona (le plural en imperativo. 
Peké. Subtijo de primera persona de plnral, que hace neg'ativa con el 

prefijo '/Ut. 

l'ekéz-tekexnen. (jontar narrando. V. Kiiie-pes-tamanen. 
Pek-iiakze. Nieta. 
Pelek. Forma como subfijo, alternando con EtcL, Nempelek y. Tay(/,q, 

los gerundios de acusativo, y equivale á para en castellano. 
l'ent-e. Pariente. La radical de parentesco consanguíneo, parece I:-\el' 

pe, que se representa también por la p cómo raíz. 
Peklte. Tío_ 
Perú,_ Hermano mayor. 
Perx-kojoto-mian. Perdón, según Valdivia. 
Perx-1cojoto-nem. Perdonar. Verbo derivauo del anterior. V. Pt{~r

eunem. 
Pes-tamanen_ V. Kiñé-1Jes-talllanen. 
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/'I'! ¡'l. ":11 ri(~III:1 }I"t('ll(~ial, qlle mlllw t;nülijo, significa Pluler hacer ll~ 

;li~('I<HI, Y '1111' iut.C'I'IIII(·"'i,a. It 101'\ verboK illlliea. poder. 
""'/1.11/;. :\1 ;lIlu'. 

1"'.'/111'11. IluI·('!'. V. l~et(f.'IIlwl/. y Efl/.1lI((.'I/ClI. 

l'ilt. I'udl'(', 1:01110 KlIstaut.ivo, y qne el'\ it la vez, 1I11Hlunza. final de pa, 
para 1'1'1't.él'ito. ". 

['imn. (:OIllO t>nblijo Il(~ lwn~ativo de gerllllllio, se muela en pia¡w., y 
~ignitiea 1'11 I'st.() (~IH;o, jl{/,I'{/, en cm~telIallo. 

/'illklwfa.· H('l'IImno. 

/'irlen. V. lJjlu·lJineJl., y 7'olt.rnl/.-lta.1wlI/. 
I'iiilí, Hermauo menor. 
l' ioka-;lJl(.1l/(/.'I/cIl. E~perar. 
l'lamex-ncn. Bncnbrir. V. 1'uku-ehanen. 
Pokl~tamanen. Uemecliar. 
Pok-ltlt-lIIe.lJnen. Desear. V. Ltaymenen. 
PokolllJm-tama1wn. Solución tener. 
Pok-tekene1t. Salir. ". 
Polka,ri-chemarten. Vestir. á. .otro. V. Hualkar-te~ia-11~anen,. 
Polka-tepmanen. Acusar. 
l'ol.ok. !"nerte, y fuerza. V. Pulok. 
Pont. Vrgiirnza de mujeÍ. 
l'oR-citunen. Quitar. V. Lepef-kochane'fl:. 
Pottt. Uío. 
Poyll-~ittnen. Uetozar. 
Pollo-teknen. Dejar. V. jJfttlaJ·colttmnen. 
Poyttp. Pecado, según Valdivia, que adapta la· palabra á la doctrina. 

cristfana., y forma con e~ln los compuestos que siguen. 
Poyu-pel-teunen. Hacer pecado. 
POy'/p-jetunen. Pecar. . • 
Ptil,.tamatwn. Quejarse de alguien. V. Ta-manen. 
Ptay-ta-yel1nen. Porfiar. 
Ptay-ta-ye.vnen. Negar. 
Pte-neunen. Mandar. 
Pter-elmen . • Perdonar. La raíz de.perdón es p!rx. V. Perxjoto-manen, 

y Pel'x-kojo-tetnian. . 
Pito Caso verbal en teroem llersona, ~n tmnsiciones de primera., se· 

¡"runda y tercera. El plural es pux, 9 xpu. • 
Pue:cne1t. Quitar. V. P08-chttnen. 
P,,·lem-tayunen. Espantar á otro. 
Puln. Pies. No lo trae Va.ldivia e~ singula,r. 
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Pulok-p/ll!J'}II'II. 1'l/.lok, I'S fUl'rzn t) flwrt.l', y 1I1W./JIW/I, I'S q·uitnr, lo 1]1\4' 

)larel\ería indil\¡\l': quit.ar fuerza- Y. Polok. 
1'lllpl/.r. Caso .Ie rl;gillll'n dI' t.l'rllern )lI'rtllllUh V. PIt.I'_ 

Pl/ltlllU'/I- lO. AJe./f-teyll/ll-pl/ltmlt!'ll-
PI/lllt'l-ke-t'llill/w/I. Enojar IÍ ot.ro. V_ KI¡.yey-lIwta./lCl/., Y Jlelkez-ellke-

tl/I/ell. 

PI/I/ak. Etlpaltlas. 
PI/pI/k. l~ . • lilll'f-lIIlttO.l'IIlII-PIl111l·k-IIWIIU/.Cl/.-
P"plllll'k-ttl./11I1IW/t. Ll'\"Iwt·ar falsn t.estimonio, tlegún VahÜvia, V . • fi-

/Irt JllltoJ'a II-pl/pllk-IIH'II'IICII

Pl/jJllI·II.I'-IWII. Sed t.l'lll'l'. 
PI/phl/H'II. CaRtigar. 
PIt/,;/I('II- Pudrir. 
1'l/tll-IIIII-/Ie1l. V_ Lop-lop-pu.ta.-IIItt/wn. 
Pu.fayes-IH'/I. Resucitar, se~r(1Il Valdivin. V_ Llbutayct-ka.lta,lum.,· y La'lt-

tayte-qll;1I111 qul' sig'nilica en ambos casos: volver-yidn. 

Puf-kul. Colgado estar. 
Put;a. Subtijo dI' optativo_ V_ Petia_ 
Plttia.-/IlCtllen_ Visitar á los enfermos. Adaptación á. la Doetrina. 

P-utlttl./w·/t. l\Iimr, Yl'l'_ 
Pldll,k-eha.nen. Hinmtr. V. Zetemet-ka.7te-n, que significa, hincar rodillas_ 
Pltfltl'iu-payunen_ Avergonzar á, otro_ 
PI/X, ó PI/X. Lo mismo ql1l' Xplt, ó .lpII., plurales de P1I. V. como caso 

" verbal. 
• PI/jo_ Sl1bfijo negativo en primera persona. 

p,tjll-7IIcyullen. Llover ha,cl'r, seg1Ín Valdivia. J1'Ieyenen, es tener. V_ 
sobre esta dicción Pttza-meye-nen_ 

Pl/ja-lIlitmell. Interceder. V .• !a.'/II,-ta-lItane'/t, y Ja'/tel-ta,y-ne1t, que signi-
fic~n : pedir, _y rogar. 

Pttje-lekes-nen. Desatar. 
PU:1.'-ka.-tekiá,. Tener (10101'. V . • Joe-yanC1t. 
PII3.,klt. H,frmana. 
Pu-zam-eyu'/Ien. Llover hacer, seg1Ín Valdivia.' V. Puja-neye1¡. Pu, ra

dical de )J1tja, como subfijo, forma el verbo puja-1nanen (intercede'r); 
zam,raíz de zalll (lluvia) con que se forma el .verbo zOIIn-yamana, 
(llover) que con la terminación verbal, signifi~a.ría: intercéder ó 

. rogar para que llueva. 
Puxg'Uen Ó Pttxken. Diferentemente. 
PU;l;lIen. Dar dones. V. Oheipnen y Pchanen. 
lJIt:cño,tekta. Piadoso, según Valdivia,_ Esta palabra está aplicada á la 
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Vir,..:"'1I 7\1.'l'ia, ('11 la t.r;\ll!\C'(,jt'llI (11' la Hal\'(' 1:011 1'1 I-!('nti,ln (le ele-
IIWIlt'<· .1' piadosa. , 

l'II."·,IIf1I1/·dl/((,It. 1)(' otro, 
1'.dl·k·I·XIII'//-. 1 )¡'shael'r. V . .J.]XII/'/I. 

1',I·('·IIII('-ti.I'-III"/I.. MI')war. 
I',u-fltmlt /IP/I.. V, 1_)lI/.-.II.1'('-tlt II"OICU, 

1',!:t',lJfnt-I'''llIIeu. gllvi,liar, 

i .• 

P,l'()t((, 1\-lmm Ó IlIlwlllwlm. V . .1/I1'11cl/(/ y NlIye'lI-c!t.anell-p,m-ffl, 

l'zltt-ld-tn-lIut,uen. Enemig'o Hm'. 

l'ze1a·-lIt'll7uJ'l/.. l~Rt.orlmr. 

I'zfl~kyn. GoloslI, 

Rak-chanen. Palpar .. 
Rnf-clutmen. Anuda.r, Itt.a.r. 

R 

Rclttek-tn-lIIU-ludnen .. Alteraeióll dc' carne tener. el varón, se¡">Íln Valdi
via. Para la mujer hay otra. eX)lreRión.·V. Zltkellte-ke/.'Ínen. 

T 

Ta. (1) DI', dI' ablativo. V. Yak. (~) Subfijo qul' expresa (en) y (de). (3) 
Subfijo de activa. (le moyimient,(I dI' luga,r, ó para quietud en el 
mismo. 

Tf,ex.tereja. Subñjo neg'ativo. 
Tag ó Teg. Subfijo de posterioridad. 
Taltuerp·tayá. Lazo. 
Ta.h"é. Tierra. V. Takta,o, Oltis·taktao y Teta .. 
Ta,Jcetynen. V. H1tespeche-taketynen. 
Ta,ktao, ó teta. Patria, según Valdivia. Según otras definIciones del 

mismo, teta., es tierra; Tekta" sol, ó día, y chis-taktao, ósea, nrriba 
,le la tierra, sería cielo. Todos estos vocablos pnreeen del'ivar de 
una misma, rníz : úta. tiérra, que Valclivia (~n como sinónimo de; 
Ta.kta,o. De manera. que, taktao, ó teta, envuelve simplemente la 
idea, del suelo habitado, incluyendo tal vez, el cielo que lo cubre. 
V. Ohill-tetktao. • 

Ta.kterelltta. Esperanza, segílll Valclivia. No coricuerda con espeml', 
que es Piko-yef.7lUlI/I.en. 

Tal-h1tanC7t. Señalar. 



• 
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tiJ1111 IIe mí? 111' "I'I'ho 1'11 impl'l'f('(lt.o, r t'('IIHI"; 
Tall', l\lmlall?1I cnUHI 

Ilnálog-os. . . 
Tallur. Finul 111' raí? n'rhnl 11111' ('amuia ('11 )Irl't,(·nt,n. 
'" ,. lo' "'I·-fa./IumCII. I'l/l~lIk-f(/'/II/1.J1BII. ['o!.:oll/III-f. HI/·a./-' y I'tll-
1 nllta.llel/.. .' " 

fllIl/IUICII. 

Tttllw.l'i. Quejar"l' por m\lUiII 11('. 11 mili'. 
TI/r., Ó TlIl'lí. Yientn'. 
TI/I'/í. Bnrrig-a. Y. TI/l'. 
Tati. 'fl'l'J1liIllWiólI 111' abhlth'o, y subtijo, qlH' Hig-nitillu: (I!t-), á la vez 

qul' 'e" 111'J1lo"t1'llth'o r ellnsal en su" eaSOH. 1'. HC.'/II!/-fllfi; y Jlfel-

fek·fati. . 
Ttl.¡tllell .. 1'011 el', r parir. Pareeería l'l'preselltar la idea tIc illenbul'. 
Tal/mm. Yariant.l' 111' fll/('II/a, para. imperfeetm!. 
Ta.ntnt. Afio. Y. 111I/lt'I/.·fllya.k·manen. 
Tllyag. Gerull!1io de aeusativo. V. Ettí; ,1Iem-pelek, y Pelek .. 

Tlly.clulktent'n. Nacer. Tny, toS rHíz de taymentll, (vida). 
Tlly-mmcJI. (1) Librar á otro, lo mismo que Tay-nelll-ncn. (2) Sanar, In 

mismo que A.'/l(/.y-mnl/.cn, TII,y, eH raíz tle taymen.fa (yilla), y sig-nifi
(Iaría en el primer easo, Hegún su filiación, libnu la villa á otro, )' 
en el "eg'llllrlo, sa.\var la propia en una l'nf'torm('(hul. Y. el aná.\iHi" 
de la palabra (·ompuesta. Cllu·tekta. 

TII,ylllclltn. Vida, según Valdivia, damlo á esta pa.labra IUl valor meta
físico, eUllndo por otrll part,e, la haee figura,r eomo verbo (t(/ylllentl/

IIlalle!/) en "u aeepejím personal limitada, eoncorde con la idea de 
la muerte,que e·n el Allentiak se representa por el muerto mismo, 
eomo en este caso por el vivo. V. Tnyte-kil/{¡-íiochmll- y .Tapiar¡
·¡jl/chum. 

Tay-tu.y-mtnell. Vencer. Tny, es raíz de vida, y dnpli(l¡Hlo ('S vida.-vida: 
ó sea vida (por) vida, y eSlle1l es rlesha.cer. 

l'ay-tek-nell. Defcnder, Librarse. Es la. contr~¡.ria (lpl anterior, Ó 8('a; 
def'e·nder la ,"'ida. 

Taytck-ill,g-líochllll/. Hombrp viyo. Tay, raíz de tll,ylllellta ("illa), 
iag, indieaute tle sexo masculino; '¡íoc7wlII, hombre ó varón. 

Tay-tekin-Ifw.llen. Dnrar~ vivir. Es la iden de "ida, com'ertida. en vel'-
bo, para indicar la duraci6n. 

TlI·Yllllell. Y. Pll-1em-tayunen. 

Te. Subfijo verbal que determina segunda persona en sus (lasos qlw , , 
. hace también el oficio de partícula determinant.e en tra.nsición. 
Te. Tierra. V. Teta y Tltktao, de qne es ra.íz. 
Tek. En los verbos que terminan en tk, es nnulmizn de imperfedo. 
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,/,,·l .. /,I. ))1,., Y KilI. \í . . /dlÍ; ./"11/1'''", Y CII1I·tdda. 

'I'/"!I. Y,::n·(' 'I'f/y. I 

'1',. 11"1. )11'll:ljo (le til~rrl1. Uno ,h, 1m; "',l.:l1hI08 lIlás notablel<l ,11'1 AlIen· 
I ¡al;, 11tH' manifieMtll la. lH'rMist.l'nda de SUfI raíel'l<I, re]lrel<ll'ntal1u!\ 
por laM Hilabas iniciall'!o\ y pI lIleeaniMllw (ll·,.,,!1U\ cmnpuest08. Te, l'M 
raíz dI' feta. (tierra), y 11.111, viene (le lmTya.g (abll¡jo ó ,lebajo), ó tWI1 : 

t.il'l'l'a. abajo ó (ll'bajo ,le t.ierra . 
.1',dl"llz·lIk·nen. Cm·r. Y. .Ietlt-k(jl,·ta.nen. 
7'dw. 811btijo (le transieión (le 1" el!. plural á 2" (l!~ !o\inglllar. 
7'd .. l'f·kll'-/I,e1~. A80111arl<le. 
7'1d .. i (/'·I/lImen. V. H1t.a.l-knl·-tekjcww.nen. 
7'1:la~q. Maíz, lmieo producto veget.¡i.l que ;;1' designa en el yocab':llario 

de Va.ldivia, ele una manem. eon(,retl1. 
Temet. Carne, en general, I<Il'g'Ím la. traducción de Valdivia, lo que 

pa.l'l'cl'rÍa indiear la carne humana. L¡t carne de (:omel' tiene otra 
,I(·nruninadón. V. 1'elllte-nellle-tngne, "1 Ttlyttt. 

'['I!"II/·m(/.. Mancebo en mala parte, seg(~n la. definición de Valdivia. 
1'cm1e-nellle-tttglie. Carne ele comer. Neme, viene de llCllI-ukta (comida); 

(h, neme-.VltlWll, (sustl'nta.l'); de nema-nen, ó nemta-mcmen (comer). V. 
('stas palalmJS en su lugar. 

Ten. 1'l·1'II1ina.cÍón (le tercera persona (le hnperativo. 
Tenehe. Con, que alterna con Ten. 
Temlane1t. Arrojar, enviar. V. kate-nltnet,t. 
Te/tua.nen. Preguntar. V. Httez-ta-kaunen, y Huez-tak-teknen,. 
Tepuk-pelltuk-meYnelt. V. Ka-tep1tk·l/Utk-meynen. . 
Tereg ó Tel·em. Manceba. V. Temma .. 
Tel'em-ta,-11ta.nen. Amancebado estar. 
Tel'fekta .. V. Lka-tm·tekta,. 
l'el'1l.-a.nen. Enterrar. Te, e~ radic",] de teta (tierra) que con la termi' 

nacióll de primera persona., forma el verbo. E~ las Obras de Mise
ricordia, ~e hace uso de otros ténninos pa.ra expresar la acción de 
(1llterrar á los muertos. 

Teta .. Tierra, patria, valle, seg'Ím la~ varias traducciones de Vnlclivia. 
V. Te, y Takta.o. 

Tet-k-ia.-nelt. Sobrar. V. llol-kltanC1t. 
7'eu.ta,-gag-tcta. Vane de iágri.m8s, seg(m Vnldivia .. Es um'-llalabra in

ventacla lmra catequizar, adnptlí,ndola á la doctrina cristiana. Tell, 
es radicalllel verbo llorar; gag, es el demostrativo, éste, ó ésta; 
teta., es tierra, ósea: .tierra (que) llora. 

Tell-gmum. Uorar. Radical, 1'131(.. 



7'i. p3rtímlln \"(,l'lIal f\·ll(\Ilentnt,iva. 
T;a./IIIII/I'/I. DOl'mir. Tía, fI\(liI~al Ih' 111It'ño, (\ .. CJI\(' lit'· Ih'l'inl 111'\'(')\1( r 

perezoso. 
Ticllll'U. V. l'i~k·/leHII/('·fillll/'/I, HllIlil'l(l, 1'ia. 

1'ogl/i-YII/'/I. Humbre t.eJler. 
1'01((1. Barro, y piedra. 
Tokof. Y. Payl/fek-fokof. 
Tolop-folop. Doblez. V. 1,1 siguienf,('. 
Tolop-folop-'/lcn. Doblnr. Esta combinneión y la untl'\'ior, til'Jll'n pOI' 

núcleo en adverbio com¡Jamtivo lop (más), 'lile dllplkado 111' /\1111-

"ierÍl' en IIdvt'rbio Ilt' rumIo (igualllJt'nte), y con la f,prlllim",ión 1/1(/-

1If'/I. (111'1') t'n vt'rbo (igualar). Delmislllo 1110110, el vocablo IOjl, 1{¡IJlIi

I~udo, y llrecedido de IUl prefijo, se c(lnvierte t'n el !\llshmtivo (/o/¡{¡'z, 

que con la t.t'rminación verbal, se conviert.e á su vez, en dobla r. 

Toltok-lIIoytti.a.-yc/ll-llcyag. Otro, según Valdivia, que en el t.exto dI' IIU 

grnmáticn. pone tomo número comparativo, y en el vomibulario 
traduce por Ya/n-nlag, que contiene las mismas raíces (yem-ing) en 
su sentido de preposición ca.usal, y significa: hombre-est.e, ó ellt.!' 
(otro) hombre. ,1Ioymw, viene del verbo 1noyuncn, (faltllr), que según 
se ve en el cuadro de los ol'llinales, servía. para. formar los compa

rativos Dmuernles, restando. 
ToltOl/l-lta,nen .. Pagar. 
Tomal. Viejo. 
Topas-tet.e-ne·/I. Llenar. 
Topat-e/len. Estar.lleno. 

tlJ'op-teke. Flores. 
~opu-kolcha-lIla/len. Hacer salir. 
TorOl/l. Demonio, según Valdivia, que también pone Ha.na, siellllo 

ésta la única palabra, del vocabula,rio que indique que los Allentia
kos tuviesen alguna idea de lo sobrenatural, ya, que no religiosa. 

TOI'Olll.uch-utu. Infierno. De la, misma. especie' que el anterior. ToroJll., 
como se ha vist.o, es un ente maléfico. Uch., podría ser ra.íz de 11C1w. 

(alto), y utu, significa casa, rle manera que pudiera ser: del maléfi
co-arriba"lllansión. Sería singular que al adaptar esta. palabra. com
puesta. para catequizar, sugiriendo la irlea del infierno, }llltliesen 
éste arriba ó sea en el cielo, en vez del centro de la tierra. 

TOBRftko Ó TOBpu-kanen. Derramar. Lo mismo que H~1Ien. 
T:otom. Brazo. 
Tltk-puy-chia-nanen. Enseñar. Lo miMmo que Tuk-ya,ma,ncn. 
Tuku-yu1ta-nlanen. Aprender. 
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1''/Ikui-cl/lI/l''II- Hdialar 
T//k-!II/IIII1I1/'II- V. Tltf-jJlI-,lI-C¡'¡(t.1I/.f/1/('n. 

'1''/I.llltl/. ;\1 flllt,p. 

1'I/.I'I!Z-!I/MlU/'Ilcn. V CJ'¡,riiell ~1I. 

1'1101.. Cnat.\'II. 
7'1It-diclw,n. Ullurt,.,. 
'L'tlt-klell. Nueve. 
'L'ut-kleu'-llnfl. N OVell.,. 

T'/I.t-t1lkll'ln. Cnarent.a. 
1'lIt{l. l~stiércol Ile lwmhre. 
Tnttl1í.-ncn. V. ]I(nl-tutmí,-nen. 
'L'utgctg. Cuarto. V. Tut-etieltan. 
TttJc. Dientes. 
Tuytlt. Carne. V. Tetnet. 
TUZ((.y-It1tWnen. Av'ergonzar. 
1',". Eqnivalente ele feh en la eonjugacióu> del vE\rbo. 

u 

líelt. V. Torolll-uclt;utu. 
Ucltc. Subfijo de imIJerativo, en segunda persona de singula~ qúe halle 

neg'ativa. 
Uepaten. Subfijo. de tercera, personu de singular gue hace ne~átiva. 
Ulttt-kuy-chanen. Entender. . 
Ullutek-yamanen. Allegarse. 
Ulltt-yanen. Apartar. 
Unka-yag. Gordo y maYQr. 
mín,. Mucho. V. M1lelke8chz. 
Ut Ó Utlt. Casa,. V. TOrOtn-tICh-1tttí. 

• 

Utet-m.anen. Dueño ser. Utet, viene de 11t (casa). V. Httyak,uta-1nat/e'/t, 
'que Valdivia traduce: «Dueño ser de casa ». 

U:#1I. Elüermo. • 
UÚ-chamanen. V. Lpt~an-ny-chama,nen. 
,U:.I/-clU3y1~en. V. Kalta-wtahar"e-wy-clteynen. 
lJ.vcm-jetua-nen. PE\lear. V. Holny-p'Up¡'nC1~, y .. 1{elkez-It1IeB-t:'-manC1~. 
L~V'l1ltln. Gana,r., 
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x 

:r L .. .trn qm' IlIll'lluí" tlt' "n "onitlu t.olllll\W"tu IIt'Sll\U;" ti .. "tl(,al, l'l'IIl't'
- , 1 . ... • "1 11 .. el/ nnillo .. on la·" ennSlllluntp" (t,l') "l'nta 1'11 l1 Annu!' 1 .• I"nll • , 

y (p,r), , ' 
X, Partít\llla lit' )llnl"lll, qnt' luw(' (,1 ulimo lit' "nl>fiju r ti .. prefijo, 
Xkl'. IlIlijn tll' ('a"O lit' r¡i~illl!'lI tll' ~. Iwr"ona lit' plnra1. 

X¡JI; ú ."pll. V. 1'11.". 
Xpllel/. 1'"ta>l. 
X¡Jllp-fl'Xllell. ])I'sl\lldar. , , •• ' " 
Xkt'. Prefijo tll' prilllera pt'I'>lOml en plural, en tramUClones de 2 a, 1 . 

Y Ka., (',ICI/IIIIl·//, • 

. n·(';I1I-/lIit;. Snbfijl.1 de prilll('ra pel'soim ell pluml. 

y 

ra. (1) Subfiju 1'11 l)l'('"entl' 11e subjuntiYo, que se arrima á la partíeula 
pronominal ~' !le pospon!' al verbo. (2) Prefijo de w/ll.ta, é infijo lit .. 

I'uusalell los verbos. V. Hua. 
rag (1) De, Il!' ablatiyo. (2) Este. (3) Subfijo que señala el génel'O 

masculino, a"í para hombre (,OIllO para. animal. (4) Terminación de 
partidpio de activa . 

• l"ag-tekta. Hoy. Lo mislIlo que Mlm-tekta .. 1'ekta, es "01 y día. 
1'IIfI-zofolll. DespulÍt! tle esto. 
ralt. Infijo en raíz verbal, y t,erminación de persona para. illll)erfectn. 
ralfalktiBta. 1<'Ol;ma en singular del verbo de 2° y :Jo persona. V. ral-

tlll.1II·n'iBta .. 

rllltll./lIInista. Plural de raltalkt·illta. 

l'1I1tltlticllltn. Subfijo del infinitivo pasado. 
ra./talticltw!1. Terminación de participio pasado' de pasiva. 
ralta1tista. Subfijo de gerundio en pretérito perfecto dé ablativo. El 

plurale8 ra.ltal'/lmista .. 

l'altallllnista. Plural de raltillta. 

l'crltanticlwn. Alterna, eon raltag en particíllio pasado de acth'a. V. 
l'a./tag. 

}'II'tiBfa~ Subfijo de gerundio imperfecto de ablativo, prefijállc10se el 
nombre para (lil!tinguir la pPl'l!ona. 
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\'/fl/l. Hal. 
I 

¡'(/III Ú )',/11111 \'aI'ÚIl. V. S"c!IIIIII. . 
1'/f1/l. ~lIhtijo para hal',('\' iflfiflit il'O, l~oll\'irti('1Hlo 

\'. A ltichnn. 
l'lI1//;iapia!/. VilHla. 1'. J(ollllk .Y Ajc.IIapia,q. 
YC/.1I1-z0t01t. Desl'ués 111' I'sto. 
Yml!fll/I·/I. \'. 1!llllfck·.II{/'II/flI/.Cl~ y 1'1I1"1IZ-;¡jI/./I/(/nen. 

pI no 111 hre en verbo. 

}'(/I/Ic!w"¡",-,(i ... l\lnjl'\' nlsalla. rn1ll, es yarún; cl/(/, indiea pluralidad, 
,\' <111 plieado, haría tal ve7, pI dual; (~ic, 1'11 mujer. Sería: mujer con 
hOlllbre. V. Yn1lltiflfl. 

¡'((/IItia.q. Casalla lIIujer. V. el antpriol'. 
Ya.1/.en. V. Aya.k-lwnen. 
Yapet-kanen. Correr. 
Ye. Subfijo (le dativo .Y aellsativo sin movimiento. En algunos casos 

lIi('e (a) ó (pant) aIt('I'IHlllllo mm (ta). 
reklu·xllle-tict-nc,n. Pereza ü'ner. rek, es raíz Il!' rekex (perezoso) y tia-

nen, es, lo mismo que tia-'II/aní'1/. (dormir). 
Yckex-met-iag. l'prewso. 
Yr/¡ 11 é. Hueso .• 
Ye/flli. Bl'stia y earnero, seg'ÍlJI Valrli~ia. !,robablpmente, guanaco. 
}'('/,'. Presto. V. l'elet-ke. 

Ye/é-empeké. Ea, pues! aeaba! 
Yelet-kc. Brevellwnte. V: Yelé. 
Ye/pia.. Ayer. 
Yem-neg-mita. Cuántas veees. 
Yem-yemata .. De qué manera. 
Yematct. Como. V. 1'eme. 

1'eme. Como. Lo mismo que 1'emata .. 

Yemen. Y, copulativa. V. Ache; Etam; KaUek; Keme; rl/le1r .Y 
1'emén. 

1'emen. Otros, cuantos, dos. 
Yemen-nay~n. Seg·undo. V. H1tcnticl"am y Yelnanetichan. 
YjJllwn-klcu-Ucha.n. Séptimo. 
YMl/c/w-ticha.1/.. Seg'1lI1do. V. 1'Clllcn-naya.n y Hucl'eticlta.n. 

1'elllcn-klcu. Siete. 1'emcn, e'; dos; kleu, es sobre, más, ú otro. Sobre 
la base del dos, se forma. }lsí el siete: 2 sobre 2, ~obre ~ y otro 1=7. 
V. Znk-zag, que sig'nifica también sijlte. ' 

Ymnem-tltkmn. Veint.e. remcn (dos), tukum (die7,) Ó 8ea: do~ (vece8) 
diez = veinte. 

Ycm-ncgnistn. Cuantas \'e(:es: 
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l'/'/11I/;nfl. Otl'lI; sing'ular dI' 1'1'111('1/. 

l'('/IIftl. l~unntns, I'lHllltn Ita, cuallllo. 
\' . l' CI)ll o· sin Conlll subtijo hal',1' (ellll) para ill,;t1'l11111·lItO. 
I en o ·1.'11. ' , ' • • 

l'ck/'/II. Y. TlIkll.l/-cht'fI/I/.yekelll. 

fekl'lII'lIk Ó 1'ekelllllk (subtijo). Hacia mí. 
l'ek/'/Iwk. V . • Jt'hwl/·-eplllÍ, Y .J;/IIIII/·-.lJt'-kelll(/k. 

l'esk/'.I/.ch(//lCII. 'l'r.ncar. 
l'e.rll/'I/. V. Ptlly-y/'·z·/Il'/I. 

ro/pitl. Ayer. Y. }'e/p;a. ..' 
fO/ll;-l/(/ltllé. Huérfano. 1'0111; Imracp Illthcar IIl'lVaClOIl 111' ulla I,o,;a, 

segím 81' deduce di' las t.rt'" palabras que "ig'uell. Llnhué, l'S hiJO. 
l'ol/l;-f/:-k;. Dt'stierrn. }'Olll;, sería privaciólI, sl'gún se apunta mÍts 

arriba; tI', es raíz de teta (tierra); y ki, es pretijo rle caso dI' rég-i· 
men de 1" 1)1'1'sona en transidones de 1" Ú 3" persona. 

YOIII;-tiehall. Desterrado. Es el participio del verbo YOllli-t;-ncn, qne 
SI' forma del sustantivo YOllli-te-ki-tichan; es el I:u!btijo a.ltic}¡a:I/, 

que hace 1'1 intinitivo presente y alterna con ywl/, formando verbo. 
YOIII;-t;-/le'/l. Desterrar. Como en los anteriores (ti), que l'S también 

partícula verbal frecuentativa, y estaría en vez de (te), por eufo
nismo. Nell, es terminación de manen, que forma el verbo. 

¡'oto. Cabeza. 
YIt. Variante de ye para imperfecto. 
Y1tje. Partícula verbal que indica actualidad en la acción. 
Yztt-kane1i, Ó Ylttllk-tn1l'lnanen. Trabajar. 
},'lIlíta. Flaco. V. Zanta . 

• 
z 

Z. Esta letra, que es de dudosa pronunciación en el Allentiak, y que 
falta ,en el Araucano, se encuentra. en los llialectos ó modificacio
nes !le éste que hablan los Pehuelches y los Pampas, al oriente de 
la cordillera, que la sustituyen á la. d, lo que indicaría un ceceo 
(que no es. el lingiiístico-uental del castellano)' ó una aSl)iración en 
ciertos casos, como la st ó zt de a.lgunas leng'uas europeas, que 
Valuivia representa alg'unas veces por la combina,ción de las le-
tras zh. -

ZCt. 0, disyuntiva. V. Nctt. 

Zaat. Árbolet!. Valdivia no trae en su vocabulario nombres concretos. 
Este, y flores y hierbas son los únicos que señala en su vocabu
lario. 
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ZnhC/fIl·-td .. tll. llld'·l'lhl. -¡·,·kll/., I'toI !-Ioll {, /lía. 
Za.1,:(/f-ka./wl/. ()ir. Znknt, ('s mÍz elc! z"ka.fll((' (oírlo) 'lile Re eonvierte 1'11 

Vl'l'ho. 

Z"kaf.wf. Oído. V. Zakat-kffI/IJIt. 

Za.k-clHmen. Heril' los ¡W(l)IO". 

Zak-YlIl" Siet.!'. V. l'r'/Iwlt-k{¡m" y Ye'lllen-kleu-ticlw,lt. 
Zak-zak . • 1Ilnt.amcnt.p. Lo lIIil'\mo que '/UI./C-fUt1c, de que ilC 

110 Nirk-/III(!/¡,,/uII'U. (jlllltar). 
Znltlj.IJ-l/Iil/l'/I. V"I\"('l'. 

ZIIIIt,l/II-II/1/.1U1,. J"lon~r. 

Zml.fll-. Fhwo. J"o miilIl10 que Ymít(/,. 

t;ormll el vel'- , 

Za'¡¡-ZltH-'//'ÚI-{/: Colurado. Se observa que sólo cinco colore!! apunt.a Val
di~ia eH su vocabulario: amarillo, coloradQ, negro, blanco y verde, 
y que tOllas sus denumimtciones terminan en ni(/,y. 

Za,t,klelt-fe"kta,-mlmen. Aborrecer,"según Valdivia, que lo apunta cdmo 
I'\in:óninio de Xmi-kiUete1c-ta1W1t, y de Zat-1ce/.ttanen. ¡"~s tres pala
bras com],luestas s.e explican. unas por otras. Xmi, es raíz de :cenek 
ó xinik (mal), (se.gún su ortografía) y así xinik-eltlt'nw.1W'It, es hacer 
mal; killetek-tanen, es futurg de desear, ósea: desear mal. Za,t, 
parece signifieaJ' odio, 1celul,nen es enemigo, de manera que dice: 
abol'l'l;eer ellcmig(). Kleu, es sobre, y más, y tek,ta., es día, lo que
indicaría que elil el,l este casO" intensivo, y según el·primer com
puesto, combinado con los' otros dOIil, significaría : aborrecer-má!!-
cada-día-deseando-mal-al ~neIilÍgo. . 

Zekle!J-clut.kett-ketnell. Maltratado ser, ó estnr. 
Zetmt-et-ka,nc'/J. Hincar rodillas. V. PlItuk-ellanen. 
Zlte-yene1t. CaHnr, 
ZlIik. Cumbre, V. G1taltlt-zltik; 
Zhik-zltik. Coronilla de la cabeza. Zltik¡ es cun~bre en g~ñeral, ó se!J¡ 

lo más alto, y Gualta-zltik, cumbre de monte: el mismó radical, en
fáticamente repetid~, iQ.dica lo más alto del hombre, -refiriélldose á 
su propia personalidnd. . 

Zltillka. Seis. Este vocablo marca en los numerales el máximum .de 
cantidad; de a.llí para ade}a,nte, los 'números se oomponen con los 
radicales de los primeros, sirvicnclo de base el dos, y después el 
¡Hez, duplicado ó multiplicado, y adioionado. 

Zhillkallag. Sexto. El subfijo yag, que en tlllca~o designu el género, 
. y significa varón, liIirve para componer varios comparativos de ca

lidad y de cantidad, y en el presente, califica el número ordinal. 
Zlmeiíll. Sallo. 
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ZoololH. DeSllllés. V. 1'al/l-;:olo/ll. 
ZtI/l.IIl'II. Acnblll'. 
Zkl?cllf!. AVl'M. 

ZlIk-Zllk. Tmseru. 
Zttkell-fe-kin'/IIalw11. Altel'lleión de earlll' de la lIlujer. V. [(ruld·-fn· 

/IIakei1len. 
ZIlrlí. Pescntlo. Es de notarHe, que siendo 1m; Huarpes una tribu ll<'!l

collora, no He encuentre en el Vocabulrwio ningún nombre concreto 
ele 1/1- espe('ie ictiólog-icn, e]lW a·bunda en 1m; lagunas de GnanacncIH~, 
á elUyas márgenes mOl'llbnn, y se registre en él tan sólo éste qne 
t'tI gna~l1ní (z1tI'1tbí) y que es nn pescado conocido en el Río rle la 
Plntn y sns atinentes, y desconocido en el interior el!.'l territorio 
nrgellt,illo. 
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