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Palabra de Oriental 

Esbozo de Diccionario bilingüe 

Castellano ► Rioplatense  ......................  3 

Rioplatense ► Castellano ......................  39 

De cómo la palabra es un modo de concebir el mundo, 

un modo de transitarlo, 

el modo que nos enseñaron los Viejos. 

Muchas veces nos preguntamos ¿por qué? 

y tratamos de mirar hondo, 

y las palabras andantes, 

por sus modos y por sus tonos, 

nos dan las respuestas del sentir de un pueblo. 

 

Liberando luciérnagas. Mural, obra de Pardos 

Calle Acevedo Díaz, esquina Miguelete. Montevideo 

«««»»» 
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Indice de abreviaturas: 
abrv. forma abreviada 
adj. adjetivo 
adv. adverbio 

ár. árabe 
Arg. voz o locución de uso preferente en Argentina 

aum. aumentativo 
Bol. voz o locución de uso preferente en Bolivia 
cfr. consúltese 

dimin. diminutivo 
f.  sustantivo, femenino 

fam. voz o locución de uso familiar 
fig. sentido figurado 
fr. francés 

gen. genovés 
imp. verbo impersonal 

ing. inglés 
interj. interjección 

intr. verbo intransitivo 
it. italiano 
lat. latín 

loc. verb. locución verbal 
m. sustantivo, masculino 

p. página 
Par. voz o locución de uso preferente en Paraguay 
pop. voz o locución de uso popular 

port. portugués 
pp. páginas 

prep. preposición 
prnl. verbo pronominal 
refl. verbo reflexivo 

sin. voz sinónima 
sust. sustantivo 

tr. verbo transitivo 
Uru. voz o locución de uso preferente en Uruguay 
vulg. vulgar 

«««»»» 

I 

Ni mármol duro y eterno, 

ni música y pintura, 

sino palabra en el tiempo. 

Antonio Machado, Nuevas canciones, 1924. 

«««»»» 
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Historias de ordinaria utopía 

Historias de jurguillos 

1) Castellano ► Rioplatense 

Abandonar ► Dejar en banda. 

Abundancia ► A patadas. Hay mucho trabajo: “La verdad que trabajo 

tenemos a patadas”. 

 ► A rolete. “Trabajo por hacer todavía hay a rolete”. 

 ► Montón, montonal. “Para hoy, me pidieron que haga un 

montón (un montonal) de trabajo”. 

 ► Ponchada. “Hay una ponchada de trabajo sin terminar”. 

 Cantidad grande (de cosas) ► Bagayo ( genovés, bagagio 

[bagazo], bulto, equipaje). “Todo eso no podemos cargarlo, es 

un bagayo bárbaro”. 

Aburrido (persona o cosa) ► Como pescar en palangana. 

Acaudalado, a, y de vida fácil ► Bacán, a ( genovés, bacàn, dueño, 

patrón). 

 ► De guita. “Es un tipo de (mucha) guita”. 

 (muy rico) ► Estar podrido en guita (plata). Tener la guita 

loca. 

Acompañar, ayudar, sostener ► Hacer el aguante. “Por suerte todos 

los vecinos me hicieron el aguante”. 

Actuar (con naturalidad) ► Como Perico por su casa. Así, muy Pancho 

(Pancha). 

 (con sabia desenvoltura) ► Tener cancha. Ser canchero, a. 

 (interrogativo) ► ¿Somos o no somos? 

Adiós ► Chau ( it., ciao, pronunciado chao, hola, adiós). El chau se 

diferencia del saludo que le da origen precisamente en cuanto 

el italiano se emplea no sólo como despedida sino también 

como hola, es decir como saludo al encontrarse con una 

persona. “Chau, nos vemos en un ratito”. 
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 ► ¡Salute! ( it., salute, salud). Los augurios de buena salud 

que encierra “saludarse” al encontrarse o al despedirse han 

llevado a la introducción del ¡Salute! en el lenguaje lunfardo, 

donde en esta voz del hablar de los inmigrantes se amalgaman 

perfectamente tales augurios con el hola y el adiós, saludos 

del hablar de quienes daban su hospitalidad. “¡Salute her-

mano, me alegró mucho verte!” 

Afirmación (¡Sí!) ► ¡Que no ni no! “¡Uruguay que no ni no!”. 

Aguardar, esperar ► Aguantar. “Aguantame un cachito que ya 

vuelvo”. 

Alma ► Palabra, Dar la palabra. En lengua guaraní, “ñe'ê” significa 

“palabra” y también significa “alma”. Creen los indios guara-

níes que quienes mienten la palabra, o la dilapidan, son traido-

res del alma. 

Ambiguo ► Ni chicha ni limonada. 

Amigo ► Hermano. “¿Cómo andás hermano?” 

Apariencia lujosa y distinguida ► Abacanada (adj., referido a perso-

nas). Bacán, a ( genovés, bacàn, dueño, patrón; adj., refe-

rido a cosas). “Hicieron un paseo por lugares muy bacanes”. 

 Muy lujosa y distinguida ► Bacanazo, -a, 

Apetito sexual ► Afrecho ( molido de cereales). 

Arreglarse ► Irla llevando. Vivir de changas. 

Avaricia (desenfrenada) ► Querer la chancha y los cuatro reales. 

 Avaro, mezquino; ser avaro ► Amarrete (adj., referido a per-

sonas); amarretear (forma verbal). “Te está amarreteando en 

todo”. 

Bañar(se) ► Pegarse un baño. 

Bebé, niño, a (muy pequeño) ► Angelito. Usase también para el caso 

del niño fallecido cuando era muy pequeño. 

Beber ► Chupar. 
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Bobo, a (estúpido, a, imbécil, papamoscas, papanatas, tonto, a, 

zonzo, a) 

 ► Abombado, a ( abomba’o, abomba’a). “No te podés 

confiar en él, es muy abombado”. 

 ► Alcornoque ( árbol de cuya corteza se extrae el corcho). 

Como en la expresión “cabeza llena de aserrín”, también en 

este caso se hace referencia a la consistencia de una 

substancia inerte como el corcho para definir a la persona 

esúpida o tonta. “Es un cabeza de alcornoque, no te va a 

entender nunca”. 

 ► Banana. Nabo, en cuanto tonto, y también boludo, pelo-

tudo, por cuanto ridículo en lo que dice y hace. “Se las tira de 

crack, pero es un banana”. 

 ► Belinún, una (beninún, una) ( gen., belinún, tonto;  

gen. aumentativo de belin, pene). “No le hagas caso, es un 

belinún de primera”. 

 ► Bobalicón, ona. Aumentativo de bobo, en cuanto persona 

crédula y estúpida. “Es un grupito de bobalicones con los que 

no podés contar”. 

 ► Burro, a. Define la estupidez total, con perdón de los 

burritos. 

 ► Cabeza hueca. “No se interesa por nada, es un cabeza 

hueca”. 

 ► Cabeza llena de aserrín. Como cabeza hueca pero haciendo 

referencia a que en lugar de “materia gris” tiene sólo materia 

inerte en la cabeza. “No razona, tiene aserrín en la cabeza”. 

Cuando a la estupidez se suma la maldad o la crueldad, 

entonces el aserrín se transforma en mierda: “Es una bestia, 

tiene mierda en la cabeza”; o bien, en expresión simplificada: 

“Es un enfermo, a”. 

 ► Calabaza, Nabo, a, Zapallo, a. “No sé cómo hace para ser 

tan naba”. 
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 ► Chorizo, a. “Juan es un tipo muy bien, pero el hermano es 

un chorizo”. 

 ► Chorlito ( chorlito, ave de cabeza pequeña); persona 

ingenua o tonta. La locución “caer como un chorlito”, subraya 

la ingenuidad de la persona a la que se le hace un engaño; 

mientras que la expresión “cabeza de chorlito” destaca la 

estupidez de una persona. 

 ► Gil, gila, y su aumentativo gilastrún, una (muy tonto, a). 

“Se hace el gil pero entendió todo”. 

 ► Marmota. Bobo, muy tonto ( siciliano, marmótta, especie 

animal / torpe, bobo). 

 ► Otario, a. “Es bastante otario como para estar en ese 

cargo”. 

 ► Pajarón, ona. “Con su cara de pajarón no paró de decir 

bobadas”. 

 ► Pánfilo, a. “Es bastante lerda de entenderas, más bien una 

pánfila desde chiquita”. 

 ► Papafrita. “Me dijeron que hablara con el director, que es 

todavía más papafrita que el empleado”. 

 ► Paparulo, a. Bobo, tonto zonzo; poco inteligente. 

 ► Salame. Sinónimo de tonto, torpe. “Me duele haber sido tan 

salame y no darme cuenta antes de lo que estaba pasando”. 

 ► Zoquete. De discutida etimología, indica la persona 

estúpida, muy boba. “El novio de Alicia es un zoquete, pero 

allá ella”. 

 De todo este largo listado hay al menos dos elementos muy 

destacables: por un lado la abundancia de sinónimos del 

vocablo madre “bobo” (estúpido, imbécil, tonto) y por otro 

lado la dificultad para explicar la génesis de algunos de los 

vocablos sinónimos, ya que identidades tan notorias, como por 

ejemplo, de estúpido, a con nabo, a; vejiga; salame; ... son 

realmente difíciles de interpretar. 
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Bofetada ► Cachetada. Dar un sopapo (un soplamocos). 

Bragueta ► Almacén. “Cerrate el almacén, que te quedó abierto”. 

Bromear (pesado) ► Agarrar pa'l chijete. 

Burro ► 1) Caballo de carreras. 

 ► 2) Ignorante. Tonto. 

 Burrada ► Lo que se dice o hace equivocadamente. “Es una 

burrada ese trabajo que les mandaron hacer”. 

 Trabajar como un burro ► Trabajar con empeño y esfuerzo. 

Cabellos (de mujer y de tango) ► Nido de un rayo misterioso. 

Caer(se), chocar (haciéndose pedacitos o casi) sin lograr superar el 

obstáculo ► Reventarse. Hacerse mierda. 

Calidad (poca) ► Chaucha, chuminga. “Chuminga (chaucha) estuvo 

la cosa”. 

Carácter, actitud (acobardado, a; apocado, a; acobardarse, apocarse) 

► Arrugado; arrugarse. 

 (afeminado; afeminarse) ► Amariconado; amariconarse. 

 (amable, bueno, a, sincero, a) ► Piola. “Conocí a la maestra y 

me pareció una persona muy piola (repiola)”. Un, a “tipo, a 

piola” y un, a “tipo, a bárbaro, a” pueden considerarse 

sinónimos. 

 (atrevido, a, caradura, pícaro, a) ► Cachafaz, cararrota, facha 

tosta. 

 (aturdido, a, turbado, a; aturdirse. turbarse) ► Abatatado; 

abatatarse. 

 (cobarde, despreciable, pusilánime) ► Maula (adj. y sust.). 

 (ducho, a, experimentado, a, habilidoso, a) ► Canchero, a. 

 (excitado, a sexualmente) ► Alzado, a. 

 (falaz, farsante, mentiroso, a; hablar y actuar de manera 

engañosa y falaz) ► un, a vendehumo; vender humo ( 

expresión de uso legal, ya en el Derecho Romano, venditio 
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fumi, venta de humo, con la que se indica una acción delictiva 

de falsas promesas). 

 (hipócrita) ► Careta. Ser careta. Como todos los adjetivos que 

se unen al verbo ser, estos caracterizan una cualidad que el 

individuo lleva como esencia o como identidad, más que un 

estado transitorio o el resultado de un proceso. Así ser un 

careta es ser una persona hipócrita, falsa. 

 (holgazán, a, sinvergüenza, vago, a) ► Atorrante, a. 

 (malhumorado, a) ► Alunado, a. 

 (malo, deshonesto, sin escrúpulos; delincuente, mal viviente) 

► Malandra, malandrín, ina ( italiano, malandrino, mala 

persona, que ama los modos provocadores y agresivos;  

probablemente del italiano, malo, y el alemán landern, 

vagabundear). 

Claridad (absoluta) ► Más claro... echale agua. 

 (ausencia total) ► No ver un pomo. 

Concluir (dar por terminado) ► A otra cosa mariposa. 

 (ganador y punto por punto) ► Dar pa'tabaco (y hojillas). 

Conquistar amorosamente (tratar de) ► Cargarse una chiquilina (una 

veterana, etc.). Tirarse el lance. 

Contrabandista ► Bagayero ( bagayo). 

Contrabando ► Bagayo ( genovés, bagagio [bagazo], bulto, equi-

paje). Conjunto de objetos (empaquetados) que se contraban-

dean. “El bagayo lo pasaron por la frontera de Rivera”. 

Cuerpo ► La calavera. El esqueleto (Moverle a uno la calavera, el 

esqueleto). 

 (partes del cuerpo) (Cabeza) ► el Altiyo; la Azotea; el Balero; 

la Bocha; el Bocho; la Capocha; el Coco; el Cráneo; la Cucuza; 

la Entendedera; el Marote; el Mate; el Melón; la Piojera; la 

Sabiola; la Sesera. 

 (Frente) ► La testuz. “Romperse la testuz”. 

 (Ojos hermosos) ► Faroles. 
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 (Cara fea) ► Trucha. 

 (Lengua) ► La sin hueso. Conversar, largo y ameno: “Darle a 

la sin hueso”. 

 (Mentón) ► Pera. “Todos, de chiquitos, al caer nos rompimos 

la pera”. 

 (Corazón) ► El bobo. 

 (Seno, mucho) ► Flotadores. Melones. 

 (Dedos) ► Garfios. “Sacá esos garfios de allí”. 

 (Vientre) ► El buzón. El mondongo, los mondongos. 

 (Trasero) ► La valija. El hongo. El orto. 

 (Piernas) ► Las gambas ( it., gamba, pierna). 

 (Pies) ► Las tabas. Las patas. 

¡Cuidado! ► Atenti ( it., attenti!, ¡cuidado!) “¡Atenti que está por 

pasar el ómnibus!” 

Dar (con desafecto) ► ¡Tomá, pa' vo’...(y pa' tu tía Gregoria)!; 

¡Chupate ésa!; ¡Chupate esta mandarina! 

Dar tiempo ► Aguantar. “Aguantame un cachito que miro a ver si 

está”. 

Decir la verdad, informar con certeza ► Cantar la posta. 

Dejar libre el paso ► Abrir cancha. “¡Vayan abriendo cancha!”. 

Demasiado, a, os, as ► Eramos pocos y parió mi abuela. 

Desorden ► Desbole. Despelote. Despiole. Despiporre. Kilombo, 

Relajo. Aumentativo: “Flor de despiole”; “El tal relajo”. 

Desorientarse ► Bolearse. “Iban para tu casa, pero se bolearon y 

fueron justo en la dirección contraria, por eso no llegaron”. 

Despedir (con desafecto) ► ¡Andá a cantarle... (a Gardel, a 

Magaldi, a Magoya)! ¡Andá que te cure Lola! ¡Andá que te cure 

Hortensia que Lola está de licencia! 

Difunto, muerto ► Fiambre. “Estaban ahí en la misma pieza, junto al 

fiambre”. 
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Divertirse, festejar (excepcionalmente) ► Echarse una cana al aire. 

(cana, cabello de color blanco). “Hace tiempo que no salíamos 

de paseo, hoy nos echamos una canita al aire”. 

Dormir (placenteramente) ► Apolillar (como un rey). 

Embriagar(se) (totalmente) ► Empedar(se). Mamarse(se) (hasta las 

patas, hasta los pelos). 

Enamorar(se) (totalmente) ► Meter(se); agarrarse un metejón (que 

puede ser, como el embriagarse, hasta las patas, hasta los 

pelos). 

Engaño, estafa ► Afane ( afanar). Aprovecharse de la bondad, 

confianza o ingenuidad de una persona. “Lo afanaron al 

veterano porque no llegaba a leer bien los precios”. 

Entender, estar de acuerdo ► ’Ta; apócope de la tercera persona 

singular del presente del verbo estar. Es uno de los grandes 

ejemplos de economicidad en el lenguaje. 

 (bien entendido, confirmado) ► ’Ta, ’ta ... nos vemos más 

tarde. 

Envejecer ► Peinar canas. “Ya no soy un bebito, estoy peinando 

canas”. 

Equipaje (pobre) ► Bagayo ( genovés, bagagio [bagazo], bulto, 

equipaje). “Una noche ató su bagayito y ocultando una lágrima 

dejó atrás el viejo rancho” (Puppo, Julio L., Crónicas de El 

Hachero, Montevideo, s. f., p. 43). 

Esperar (¡Espérame!) ► Aguantar un cacho (¡Aguantá un cachito que 

voy!). 

Espía (traidor) ► Alcahuete. Batidor. Ortiba. 

 (chismear, delatar, espiar) ► Alcahuetear. “Delante de él no 

se puede hablar, porque alcahuetea todo”. 

Estafar. No dar el peso exacto al vender mercaderías. Cobrar más de 

lo debido. ► Afanar. “No te podés confiar, te afanan en el 

peso”. 
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Estar (mal, decaído) ► Estar (descangayado, en la lona, hecho bolsa, 

hecho mierda). 

Estúpido ► Choto, otario, vejiga. 

 (muy) ► Sonso. “Mama, haceme grande que sonso me vengo 

solo”. 

 (para nada) ► Inteligente; avivado, vivo. “De bobo (tonto) no 

tiene nada”. 

Estupor (exclamativo) ► ¡Pa! “¡Pa, es increíble todo lo que hiciste!” 

Exacto ► Justino... Zavala Muniz. Véase Paganini. 

Excluir ► Poner fuera de troya. 

 (con gentileza) ► No te vistas que no jugás (que no vas). 

Forrarse ► Ganar mucho dinero. “Con ese negocio se forraron de 

guita”. 

Forro ► 1) Persona tonta y despreciable en la que no se puede 

confiar. 

 ► 2) Preservativo para uso masculino. 

Frutas y hortalizas, verduras y tubérculos. La significación de 

situaciones o la adjetivación de personas mediante vegetales 

es muy amplia y también en este caso es difícil muchas veces 

explicar los por qué de tales asociaciones. 

 Aceitunas ► Testículos del hombre. 

 Cambiarle el agua a las aceitunas ► Orinar. 

 Banana ► 1) Bobo, imbécil, torpe. / 2) Metafóricamente, pene 

del hombre. 

 Pisar la banana (una cáscara de banana) ► Equivocarse; 

acción que deja en evidencia los verdaderos fines (alusión al 

resbalar cuando se pisa la cáscara de una banana); en este 

sentido la locución toma pues una de las acepciones de 

“Pisarse el palito”; “No quería admitirlo, pero al final pisó la 

banana (se pisó el palito); aunque la locución “Pisar el palito” 

signifique también “caer en la trampa”: “Pisó el palito, esta 

noche viene y le cantamos las cuarenta”. 



                                  

______________________________________________________________________________________________ 

12/84 Diccionario bilingüe 

 Batata ► Persona tímida y apocada, que no resuelve. 

 Abatatarse ► Asustarse, acobardarse, quedarse sin saber que 

decir. “Me fue mal en el examen, me abataté y no supe qué 

responder”. 

 Berenjena ► Nariz grande y deforme. 

 Calabaza ► Sinónimo de Zapallo: Bobo (estúpido, ignorante, 

tonto). 

 Castaña, castañazo ► Golpe de puño. Trompada. 

 Sacar las castañas del fuego ► Intervenir en una situación 

difícil para evitar mayores consecuencias negativas. “Pedro 

llegó a tiempo y nos sacó las castañas del fuego”. 

 Cebollitas ► Equipos infantiles de fútbol. / (Arg.) Nombre del 

equipo infantil donde se inició Maradona. / (Uru.) Equipos de 

fútbol cuyos jugadores tienen 12 años. 

 Lechuga. “Estar más fresco que una lechuga” ► Estar bien 

despierto y ser perfectamente consciente. “Me acosté tarde 

anoche pero igual estoy más fresco que una lechuga”. 

 Limones ► Senos de mujer. 

 Manzana de Adán ► Saliente en la parte anterior del cuello 

formada por el cartílago tiroideo. 

 Melón ► Persona estúpida, tonta. / Melones ► Senos grandes 

de mujer. 

 Nabo ► Bobo (estúpido, imbécil, tonto). 

 Naranja (media) ► Esposo, a. “Nos fuimos de paseo con mi 

media naranja”. 

 No pasar naranja ► No ocurre nada. “Hubo un choque pero 

por suerte no pasó naranja con los que viajaban”. 

 Nuez de Adán ► Saliente en la parte anterior del cuello 

formada por el cartílago tiroideo. 

 Apretar la nuez ► Ahogar a una persona apretándola por la 

garganta. 
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 Papa. No saber ni papa (no saber ni jota). ► Ignorancia. “Se 

presentó al examen pero no sabía ni papa de esas preguntas 

que le hicieron”. / Agujero en los calcetines (las medias). “Me 

cambié las medias porque a las que tenía puestas se me le 

hizo una papa en el talón”. 

 Ser una papa ► Fácil. “Es una papa ir desde mi casa hasta 

ahí”. 

 Papita pa’l loro ► Muy fácil. “La prueba que pusieron es una 

papita pa’l loro”. 

 Pepino ► 1) Metafóricamente, pene del hombre.. / 2) En el 

fútbol, gol. 

 Al revés del pepino ► Hacer o decir contrariamente a las 

normas o cuanto previsto. “La verdad que estás haciendo todo 

al revés del pepino”. 

 Importar un pepino ► Como la locución “importar un bledo”, 

también en este caso se indica que no importa nada de quien 

o que se habla. “Me importa un pepino de las carreras de 

caballos”. 

 Pera ► Mentón. 

 Perita ► Barba en la sola punta del mentón. “Por un tiempo 

me voy a dejar la perita”. 

 Hacer la pera ► Faltar a una cita, dejar esperando a una 

persona. “Habíamos dicho de ir al cine juntos y me hizo la 

pera”. 

 Perejil ► Gil, otario, tonto; un poca cosa. “Son un grupito de 

perejiles que se creen vivos porque han estudiado un poco”. 

 Ser como el perejil ► Estar en todo. “Es como el perejil, me lo 

encuentro en todos lados”. 

 Poroto ( quechua, purutu, frijol, poroto) ► Un punto en los 

juegos de cartas. 

 Anotar un poroto ► Ganar un punto en los juegos de cartas. / 

Anotarse un poroto ► Ganar prestigio con algo que se juzga 
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como bien dicho o bien hecho. “Se anotó un poroto con el 

arreglo que hizo en el jardín”. 

 Apuntarse un poroto ► Sinónimo de “anotarse un poroto”. 

 A la altura de un poroto ► Pequeño, sin valor. Usase en 

particular en las locuciones Dejar a la altura de un poroto, 

Quedar a la altura ... “No supo qué responderle, quedó a la 

altura de un poroto”. 

 Rábano. No importar un rábano ► No poner atención o no 

preocuparse por algo. “Me dijo que me callara, pero no me 

importa un rábano lo que diga”. 

 Zanahoria ► 1) Bobo, imbécil, torpe. / 2) Metafóricamente, 

pene del hombre. 

 Zapallo ► Bobo (estúpido, imbécil, tonto). 

 Cabeza de zapallo ► Zapallo, en cuanto bobo y torpe. Que 

puede ser dicho también subrayando la ignorancia de la 

persona: “No le podés hablar, es un zapallo (cabeza de 

zapallo). 

Fumador (artículos para) ► Las chalas y el tabaco para picar. La 

tabaquera y el yesquero. La Paz Suave, Cerrito y JM. 

Gentilicio (adjetivo) ► Africano (el oriental nunca supo bien de 

dónde, de cuáles territorios provenía tanta sangre de su 

sangre, sólo supo que esa sangre corría por sus venas; junto a 

Don José sabe que está Ansina, en la Celeste está el Negro 

Obdulio, en la alegría del oriental está el Candombe). 

 ► Argentino (salvo los casos de homonimia, como de Rosario 

argentino, se prefiere evocar la Liga de las Provincias del 

Plata, de ahí: Correntino, Cordobés, Entrerriano, Mendocino, 

Tucumano, etc. y Porteño; la naturalidad con la que se incluye 

Oriental en esa lista, explica la naturalidad de que sea Pueblo 

Hermano por antonomasia). 
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 ► Armenio (el pueblo armenio en la diáspora no olvidará 

jamás que su República Oriental del Uruguay fue la primera 

nación en reconocer el Genocidio de 1915). Véase Lehmeyún. 

 ► Australiano (antiguamente de uso limitado en el Interior, 

casi técnico, como en tanque y merino australianos; en la 

historia reciente son tantos los uruguayos australianos, parte 

de la historia de la reciente e imperdonable barbarie). 

 ► Chino (antes indicaba de Por allá lejos, “donde el diablo 

perdió el poncho”, aunque más lejos todavía estaba la 

Conchinchina, esa sí que era lejos; había pocos de por esos 

lados, pero existía la tinta china y tantos Chinos, por sus ojos 

almendrados, y algunos Chinos por su marxismo de Mao; hoy 

hay Chinos chinos y tantas cosas chinas y todavía hay tanta 

pobreza, que puede comprar sólo cosas chinas; la China 

estuvo siempre un poco lejos, aunque muchos uruguayos se 

sintieron muy cerca de los vietnamitas, que como distancia 

física están todavía más lejos). 

 ► Gaita, Gallego (de España; es bastante interminable la lista 

de vocablos que evoca y adjetiva España, el pueblo español: 

inmigrantes y largas travesías de pobres y corazones que 

lloran, guitarra y zarzuela, república y brigadas internacionales 

y desertores que combaten guerras libertarias, anarcos y 

primeros sindicatos, tortillas y churros, tan ricos que hasta la 

gente es churra y churro, bailes y zapateos y flamenco y 

convivencia y pueblo andaluz, canarios en la Ciudad Vieja y en 

los aledaños). 

 ► Gringo (el que es de afuera, no latinoamericano, en 

particular de EEUU). 

 ► Guaraní (de esa zona no perfectamente delimitada 

territorialmente pero sí culturalmente, de donde los orientales 

han tomado hermosos nombres para los ríos, pájaros, flores y 

personas). 
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 ► Inglés (se aplica, y se sigue sintiendo insoportable su 

imperio y sus irreparables daños; también se aplica, y con 

cariño el uruguayo sigue acariciando su historia: al fútbol, de 

ahí “corner”, “faul” y “orsay”; y todavía existen, aunque no 

existan, las plantas frigoríficas y el Sindicato de la Carne, los 

tranvías con sus asientos de paja y haciendo tilín tilín, la 

Compañia del Gas allá en la rambla, los escones para las 

fiestas, la Estación Central y el tren que sigue viajando y pita 

en todas las estaciones). 

 ► Japonés (de Extremo Oriente, en particular de Japón; se 

aplica principalmente a los barcos balleneros y a muchos autos 

de importación; no se usa para indicar la zona del sol 

naciente, porque el Sol es uruguayo y nace por allá, como 

quien va para el Chuy). 

 ► Latinomericano (gentilicio cultural, no lingüístico; de una 

zona perfectamente delimitada que va desde el sur del Río 

Bravo hasta Tierra del Fuego; en las escuelas, donde van los 

niños con guardapolvos blancos y enormes moños azules, se 

enseña a dibujar correctamente el mapa de América Latina, 

ubicando la Tierra del Fuego arriba, mismo en el norte, por 

aquello de que “los más infelices sean los más privilegiados”). 

 ► Paraguayo (suena como Guaraní y como Provincias del 

Plata, con ulterior desarrollo de Pueblo Hermano y lugar donde 

murió Artigas). 

 ► Polaco (de esa zona no perfectamente delimitada territorial-

mente, que abarca Polonia y las ex repúblicas soviéticas). 

 ► Portugués (de Portugal, casi gallego, sólo que el Portugués 

es el verdulero, el de la esquina, y, al ladito, está el Gallego, el 

panadero; de Portugal y España el oriental nunca aceptó sus 

coronas y sus barcos negreros, y que dijeran que indios y 

negros no tienen alma, antiguas y recientes historias de la 

barbarie). 
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 ► Pueblo Hermano (de un país latinoamericano, aunque 

territorialmente tan lejano como México). 

 ► Rioplatense (se continúa usando con el mismo tono de 

Provincias del Plata aunque con hincapié en los puertos de 

Buenos Aires y Montevideo). 

 ► Ruso (véase Polaco). 

 ► Tano (de Italia; también en este caso es bastante 

interminable la lista de vocablos que evoca y adjetiva Italia, el 

pueblo italiano: los anarcos, tanos-uruguayos con una sola 

bandera, la felicidad de los pueblos, las chacras de Canelones, 

frutas y viñedos, y otra vez inmigrantes y largas travesías, 

mármoles y hierros forjados, albañiles y escultores, bandoneo-

nes y malevos, pizza y fainá y figaza y tratorías para las 

fiestas). 

 ► Turco (de esa zona no perfectamente delimitada territorial-

mente que va desde Turquía hasta Persia). 

 ► Vasco (se ha respetado siempre la autonomía cultural de 

este pueblo; los uruguayos usan sus gorros y muchas veces 

hay erres vascas en los apellidos y son tozudos, tozudos como 

los vascos). 

 ► Yanki (aunque muchas veces tiene un tono despectivo, 

sigue siendo el más práctico; puede sustituirse con los más 

respetuosos y engorrosos: estadounidense, norteamericano; 

jamás se sustituye con americano porque, en todo caso, 

americanos son los latinoamericanos). 

 ► Del asfalto. Montevideano. 

 ► Del Interior. Todos los uruguayos, con exclusión de algunos 

montevideanos, de los propiamente del asfalto. 

Golpe (de mano) ► Cascarazo. “Se estaba poniendo muy pesado y le 

dio un cascarazo”. 
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 (de puño) ► Castaña, castañazo. “Le dio un castañazo que lo 

hizo doblar”. Mamporro. “Me agarró distraído y me dio un 

mamporro en la nariz”. 

 (fuerte, también con algún arma u otro objeto) ► Fierrazo. 

“Para que no se le escapara, le dio un tremendo fierrazo”. 

 (golpes y golpecitos) ► Estatequieto, ñoqui, sopapo, tingui-

ñazo. 

Golpear (castigar, pegar) ► Cascar. 

 (con fuerza) ► 1) Amasijar. “Lo amasijó a piñazos”. 2) Dar sin 

asco. 3) Fajar. “Lo fajó con un piñazo (una patada)”. 

 (con fuerza, en particular en la cara) ► Romper la trucha. 

 (con un puñetazo) ► Dar un biandazo, un castañazo, un 

cascarazo, un mamporro. 

 (con una cachetada) ► Dar un bife, un cascarazo. 

Gustar (gustarse algo) ► Quedarse chocho. 

Hablar (claro) ► Cantar la justa; Decirla, cortita y al pie; Cantar las 

cuarenta. 

 (mucho) ► Darle a la sin hueso. 

Hacer muy bien las cosas ► Ser un crá perdido; ser un capo; ser un 

mago. 

Hermoso (contemplativo) ► Lindo haberlo vivido pa'poderlo contar. 

 (exclamativo) ► ¡Qué brutal! 

Hurto, robo ► Afane. “Para hacer el afane les entraron por una 

ventanita del fondo”. 

Ignorante (poco inteligente) ► No entiende un pomo; No caza una. 

Imprescindible ► Lo que no puede faltar en la cartera de la dama o 

en el bolsillo del caballero. 

Incorregible ► El que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. 

Inculpar ► Embagayar (Bagayo), en el sentido de transferir el 

fardo, la culpa a una persona. “Lo embagayaron con una 

rapiña en la que no tuvo nada que ver”. 
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Indeseable (de persona o situación) ► ¡Dios libriguarde! 

Inerte (persona) ► Se queda papando moscas. 

Injuria (de palabra) ► Puteada. 

 (exclamativa) ► ¡Pedazo de un gil (gilún, gilastrún, salame, 

nabo, zanahoria, zapallo, y otros tubérculos y hortalizas)! 

 (interrogativa) ► ¿Sos o te hacés? ¿Tenés aserrín en la 

cabeza? 

Injusticia ► Dios le da pan al que no tiene dientes. 

Insoportable (persona, situación) ► ¡Qué pelotas tiene Mauri! 

Interjección (asombro) ► ¡Qué lo tiró! ¡A la mierda! ¡A la pucha! 

 (de contrariedad) ► ¡'Tá que lo tiró! ¡La grampa de la puerta! 

¡La gran siete! ¡Pucha digo! ¡Qué macana! 

 (de contrariedad blasfema) ► ¡Me cacho en diez! 

 (de mucha contrariedad) ► Pero, ... ¡la gran puta! 

 (de muchísima contrariedad) ► Pero, ... ¡la putísima! 

 (de superlativa contrariedad) ► Pero, ... ¡la reputísima! 

 (injuriosa gentil o simple) ► ¡Vejiga! ¡No seas choto (belinún, 

nabo, etc.)! 

Inútil ► Es al cuete. 

Ir ► Hoy me pego una vueltita por ahí. 

 (a pie) ► A patacón por cuadra. En el once. 

 (en auto) ► Con el cachilo. 

 (en autobús) ► En el bondi. 

 (forma reflexiva Irse) ► Tomarse los vientos “¡Tomáte los 

vientos, chanta!”. Pelarse. 

 (Irse huyendo) ► Rajar. 

 (Irse huyendo, juego infantil) ► Rinraje. 

Juegos. También los juegos infantiles conllevan un hablar regional. 

Nombrar los juegos es dibujar las infancias populares en cada 

zona; narrarlos es también transmitir el sentir de los pueblos 

donde los niños juegan de esa manera. 
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 Los juegos infantiles populares tienen varias características 

que los hacen de enorme importancia en la educación social de 

los niños. Enumeramos algunas de esas características. Son 

juegos colectivos entre pares; es decir se realizan entre varios 

y buscando el deleite colectivo. Se tiende a incentivar las 

habilidades creativas de imaginación y también las físicas 

elementales, saltar, correr, trepar. Se realizan principalmente 

al aire libre y sin necesidad de infraestructuras especiales; en 

algunos casos tan mínimas como pueden ser unas piedritas 

para jugar a la payana. Se insertan y estimulan las vivencias 

infantiles que implican por un lado una gran capacidad de 

fantasía y contemporáneamente una gran dosis de realidad: 

los muñecos serán abrigados en invierno para que no pasen 

frío y podremos entrar en un pequeño almacén de barrio 

donde los niños nos convidarán con deliciosas frutas y 

verduras elaboradas con las materias primas más 

impensables, pero que estaban al alcance de sus manos. Por 

supuesto que los niños saben que esas frutas y verduras no 

son ciertas, pero mientras se juega lo son, y por eso nos 

invitan a saborearlas permitiéndonos hacer solamente la 

mímica de que las estamos comiendo. 

 Carreras de sacos ► Carreras de embolsados. Se trata de 

meter las piernas dentro de una bolsa y correr dando los 

saltitos que permite la bolsa. 

 ► Jugar a la arrimadita. Se trata de arrimar lo más posible a 

una pared algunas piezas que se lanzan contra esa pared. Las 

piezas que se lanzan son robustas y tienen consistencia; 

pueden ser figuritas de cartón, tapitas de botella u otras 

piezas fácilmente accesibles. 

 Juego de canicas ► Jugar a la bolita. Como en general sucede 

con los juegos infantiles populares, digamos que la logística 

para jugarlos es mínima, en este caso un pequeño espacio de 
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terreno, en lo posible con algunos accidentes naturales como 

pueden ser las raíces de un árbol; en ese terreno se hará un 

hoyo que centrará la atención de los jugadores con sus bolitas. 

 Las bolitas son de vidrio y más bien pequeñas. Mediante 

distintas técnicas se las colorea interiormente. Cada niño tenía 

su tarrito de bolitas y algunas aparte que seleccionaba para 

jugar o que eran una especie de trofeos personales. En el 

juego a la bolita, había tres tipos de bolitas: unas muy 

pequeñas, “los ojitos”, con las que no se juega, pero son una 

especie de trofeos para sus propietarios; también hay bolitas 

muy grandes, los bochones, que antiguamente se destinaban 

al juego de la troya; y las bolitas normales con las que se 

hacía propiamente el juego. Por regla los ojitos normalmente 

no se aceptaban en el juego, porque al ser tan chiquitos era 

fácil esconderlos impidiendo así que fueran chantados. 

 Juego del escondite ► Jugar a la escondida. Como ya se ha 

dicho, éste es todavía más pobre en sus requerimientos; se 

puede jugar totalmente al aire libre o bien en espacios en 

parte cerrados. Uno de los jugadores, tapándose los ojos, 

cuenta hasta un cierto número para dar tiempo a los demás a 

buscar un lugar donde esconderse. Quien hace la cuenta debe 

luego salir a buscar a los escondidos, algunos serán descubier-

tos y se les dirá “pica”, otros que no han sido encontrados, 

tentarán correr hasta el lugar donde se hizo la cuenta. 

 ► Jugar a la gallinita ciega. Para vendar a la gallinita se nece-

sita un pañuelo. Una ronda de niños se dispondrá alrededor de 

la gallinita. Seguramente lo narra mejor la “Gallina ciega”, 

obra del artista argentino Antonio Berni. 

 ► Jugar a las muñecas. En época de preguntarnos sobre la 

conformación patriarcal de nuestras sociedades, es bueno 

también preguntarse sobre las características de género que 

pueden tener los juegos. Por ejemplo, jugar con autitos era de 
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varones, mientras que jugar a las muñecas era de nenas; así 

como de nenas es jugar a las casitas que tengan cocina 

mientras los varones juegan a la pelota. ¿Quiénes son los 

atletas, los varones o las niñas? “Andá a jugar a las muñecas” 

se le decía a un varón para ofenderlo, viendo en ese juego 

falta de masculinidad, algo propio de mujeres. Quizás surja un 

“jugar a los muñecos” donde desde niños se aprenda una 

manera de convivir más justa. 

 ► Jugar a la payana. Otro de los juegos extremadamente 

austeros en cuanto a lo necesario para hacerlo: sólo algunas 

piedritas. Lo que si se necesita es una gran habilidad para ir 

cumpliendo las distintas etapas en que se lanzan y se retoman 

esas piedritas sin que caigan al suelo. 

 ► Jugar a la rayuela. La rayuela necesita en cambio de un 

poquito más de espacio y de un suelo llano. Se puede preparar 

perfectamente el juego en una vereda y en espacios 

embaldosados o similares. Se trata de dibujar con una tiza las 

casillas por las que se pasará saltando, recogiendo la piedrita 

lanzada y sin caerse. Sencillo, hermoso y habilidoso. 

Lejano ► Es como de aquí a Pando. 

 (superlativo) ► Donde el diablo perdió el poncho; En el culo 

del mundo. 

Lío ► Desbole. Despelote. Despiole. Despiporre. Kilombo, Relajo. 

Aumentativo: “Flor de despelote”; “El tal kilombo”. 

Maltrato (intolerable) ► Judiada. (de judío, de los judíos de ayer, por 

lo que sufrieron). 

Mate ► (1) Infusión de la yerba que se extrae del árbol denominado 

botánicamente ilex paraguayensis. 

 ► (2) Calabacita en que se toma dicha infusión. La forma 

tradicional, y preferida, es la del mate “pera”; existe también 

el mate “galleta”, de forma redondeada y achatada, menos 

apreciado por los cebadores, en especial si se matea en rueda. 
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 ► (3) Pieza de madera, loza, plata, etc., en forma de mate. 

 ► Para voces y expresiones relacionadas véase “Mate” en 

Granada, D. Daniel (1889). A continuación incluimos una 

narrativa sobre la enorme cantidad de vocablos y expresiones 

rioplatenses que se vinculan con la voz “mate”, será un 

caminar con el termo bajo el brazo, tan típico de los 

uruguayos. 

 
El Cerro de Montevideo y la Bahía 

Mateando en la Rambla 

Mural en la Ciudad Vieja; calles Cerrito y Guaraní. 

«««»»» 

 El mate no es una bebida, es un antiguo rito de identidad, el 

antiguo rito rioplatense de tender la mano y darse un abrazo. 

 ► Los orígenes, en Eduardo Galeano, Memoria del Fuego 

 La yerba mate. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. 

Quería probar las frutas y bañarse en algún río. 

 Gracias a las nubes, pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta 

el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera 

que la luna faltaba. 

 Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la 

selva del alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y 

nadó largamente en el río. 
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 Un viejo labrador la salvó dos veces. Cuando el jaguar iba a 

clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la 

fiera con su cuchillo; y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a 

su casa. “Te ofrecemos nuestra pobreza”, dijo la mujer del 

labrador, y le dio unas tortillas de maíz. 

 A la noche siguiente, desde el cielo, la luna miró la casa de sus 

amigos. El viejo labrador había construido su choza en un 

claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía, como en 

un exilio, con su mujer y su hija. 

 La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que 

comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. 

Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a 

las nubes que dejasen caer, alrededor de la choza, una 

llovizna muy especial. 

 Al amanecer, en esa tierra habían nacido unos árboles 

desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas, asomaban 

las flores blancas. 

 Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la 

yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La 

yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes 

y hace hermanas a las gentes que no se conocen. 

«» 

 ► Preparación. El mate se prepara con yerba argentina, 

“brasilera”, paraguaya o uruguaya; más fina o más gruesita, o 

con palitos; que haga espumita y “el primero pa’l que ceba”, y 

bien calentito pero no quema; hay que respetar la vuelta 

cuando se ceba (por respeto y para que no te digan “¿Y a mí 

no me toca?”). 

 ► Yerba. Las yerbas varían según su proceso de elaboración y 

en las distintas regiones donde se toma mate se prefiere uno u 

otro tipo de yerba en base a esas características de sabor y 
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producción. Las yerbas podrán entonces ser de corte más fino 

o más grueso, con o sin palitos, más suaves o más amargas. 

 ► Cebar, cebador. Para cebar el mate se deja correr el agua 

sobre la bombilla hasta rellenar el pequeño hueco que se ha 

hecho en la yerba. Un signo clásico de que el mate es “nuevo”, 

es decir que se ha empezado a cebar desde hace muy poco, es 

la “espumita”; a medida que se sigue tomando se verá que es 

cada vez menos esa espumita, y se hará necesario “darle una 

vueltita” a la yerba, es decir, buscar una posición en que la 

yerba todavía conserve sus propiedades. El mate se sirve con 

agua caliente, que no ha llegado a hervir y es fundamental 

tener cuidado en no usar agua muy caliente, no sólo porque se 

hace intomable, sino para “no quemar la yerba”. 

 “El primer mate pa’l que ceba”. El cebador es el celoso 

administrador del mate. A los uruguayos se los reconoce como 

buenos cebadores y así como el cebador respeta ciertos ritos, 

también quien participa de una rueda de mate debe respetar 

ciertas reglas. Por ejemplo, uno puede comentarle al cebador: 

“me parece que habría que darle una vueltita” (en el sentido 

de que el mate está perdiendo sabor), pero solamente el 

cebador es el que toca la bombilla y ve si es posible encontrar 

esa otra vueltita. El mate se toma pausado, pero sin exagerar. 

Si uno se demora demasiado el cebador o alguna otra persona 

de la rueda podrá decirle: “No se me duerma amigo”, “Mire 

que el mate no es un micrófono” o similares llamados de 

atención. Cuando el cebador pasa el mate, ya lo pone en la 

posición del que va a tomarlo, y cuando quien toma lo 

devuelve, lo da en posición que pueda ser nuevamente 

cebado. Uno puede hacer halagos agradecidos al cebador 

diciendo por ejemplo: “Eatá muy bueno su mate amigo”, pero 

nunca se dice gracias al cebador cuando se le devuelve el 

mate, porque el decir “Gracias” es signo de que se abandona 
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el seguir tomando. A veces antes del gracias el cebador puede 

cerrar la mateada o proponer de cerrarla, diciendo: “ya está 

muy lavado, no da para más”, o bien: “Se nos terminó el 

agua, ¿qué hacemos, calentamos más?” 

 Dicho en otras palabras. El que ceba es el gran sacerdote de 

este rito; sólo él toca la bombilla con sus manos y va 

buscando los huequitos en la yerba para poder seguir 

distribuyendo tibias sonrisas. El mate pasa su tibieza de mano 

en mano y cada mano le agrega su propia tibieza; si está 

medio lavado se hace nuevo o se ensilla (ensillar significa 

sustituir sólo una parte de la yerba contenida en el mate). Si 

queda poca agua, el cebador dice: “Pongo un poquito más a 

calentar ¿qué les parece?” Y la rueda sigue y alguno dice 

“Gracias para mí”, y entonces ése se salta porque ya no toma 

más; y la rueda sigue, y a veces el cebador se salta, pero no 

dice nada, y continúa el rito y sigue cebando, hasta que el 

último le dice ”Gracias hermano”. 

 ► Amargo y dulce. El mate en Uruguay normalmente se toma 

amargo, pero en otras zonas del Río de la Plata se toma 

también dulce; y también puede ser dulce y con leche, y 

existe el mate cocido caliente y frío, así nomás simple y 

sonriente o con yuyitos, bueno para las soledades y las 

compañías, un lujito el mate, tan rioplatense y tan que 

hermana. Cuando se matea con otros se conversa o se está 

calladitos acompañándose. Se toma lentamente, saboreando, 

pero no tan lentamente que el cebador diga: “me lo está 

conversando mucho amigo”. Si se tiene mates de calabaza se 

destina un mate para tomar amargo y otro para tomar dulce, 

porque el dulzor impregna al recipiente y no será así del 

agrado de quien lo toma amargo. 

 Mate pera o galleta, y tienen que estar bien “curados” (se dice 

que han sido curados los mates de calabaza debidamente 
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secos y limpios por dentro y ya impregnados de sabor a 

yerba), amarronado y lisito, así como es, o labrado y con un 

arito bien hermoso en la boca; los hay muy lindos de madera 

y también forrados (con cueritos lisos o trabajados); lindos 

esos matecitos: “éste es el mío, para cuando estoy solo”, éste 

en cambio es “el que uso cuando hay rueda”, “era el de mi 

Viejo”, “me lo regaló un amigo”, “lo compré en la feria y lo 

tengo desde hace tantos años”, “está medio demasiado 

usadito pero mientras aguante...” Bombilla derechita o curva 

(como para camionero), de alpaca, con algún adornito lindo, 

de metal o de caña, bien limpita y que no se tape, el 

apoyamate, el termo (la caldera o la pava) y la matera (en 

general de cuero o bien cuerina resistente, donde se lleva el 

mate con su bombilla, el termo y algo de yerba por si se 

necesita). El termo se lleva cargado de agua caliente y si 

andando por ahí el agua se termina, se puede pedir un poco 

de agua en los bares y muchas veces, en las estaciones de 

servicio a lo largo de las carreteras, también hay distribuidores 

de agua caliente para el mate. 

 ► Mate cocido. Hay zonas de Argentina donde el mate cocido 

está muy difundido. En Montevideo prácticamente no se 

consume y a su vez era muy usado para acompañar las tareas 

en la campaña uruguaya, para hacer un alto en esas tareas, 

sobre todo de largas jornadas de cosecha por ejemplo, y 

reponer energías y líquidos. Para esas ocasiones se preparaba 

el mate en infusión, con azúcar, en ollas grandes, donde se 

ponía a hervir agua con yerba mate; una vez que la infusión 

ha hervido, se deja “reposar” para luego colarla. El mate 

cocido entonces, como tal es una variable en el uso de la 

yerba mate, pero no constituye una manera de tomar mate. 

 ► Tereré. También el tereré es una variable en el uso de la 

yerba mate; es un té que se toma helado. La infusión se 
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prepara con agua fría y se toma como bebida refrescante, con 

la eventual adición de sabores de frutas. El tereré es una típica 

bebida del área paraguaya y de las provincias del noreste 

argentino.. 

 ► Propiedades. A las benéficas propiedades naturales que 

seguramente posee la yerba mate, por ejemplo ser un estimu-

lante como lo es el café, y por lo tanto colaborar a que nos 

mantengamos despiertos y atentos, cabe agregar otras reales 

o supuestas propiedades para atender antiguas y nuevas 

necesidades: combate el colesterol y las consecuencias de 

comer mucha carne, devuelve energías que se pierden y 

ayuda a engañar estómagos vacíos. Pero, como narraba 

Eduardo Galeano, la yerba mate es hija de la luna y, sobre 

todo, sigue haciendo “hermanas a las gentes que no se 

conocen”. 

Meteorológico (comentario) ► Lo que mata es la humedad. 

Miedo (agudo) ► Cagarse de miedo. 

 (provocarlo) ► Con el Carlanco, el Cuco, el Viejo de la bolsa. 

Militar ► Botón. “El que no salta es un botón”. “¡No seas botón!” 

 (latinoamericano) ► Gorila. 

Mirar (fijando la vista) ► Junar. 

 (entender el ser de una persona) ► Tenerla junada. 

Molestar (mucho) ► Romper (las bolas, los cataplines, los huevos, los 

kinotos, las pelotas). 

Molesto, a ► Pesado, a como sopa 'e chumbo. 

Mujer ► Jermu ( vesre de mujer). Mina. 

 (fea y poco atractiva) ► Bagayo. 

 (hermosa y atractiva) ► Bombón. Minún. 

 (joven) ► Chiquilina. Pebeta. Piba. Pimpollo. 

Muy. Sufijos aumentatitos (–ón, -azo, -ote) ► -ún. Sufijo aumenta-

tivo introducido en el lenguaje rioplatense a través de vocablos 

de etimología genovesa como belinún (abombado, muy tonto), 
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que ha pasado a sufijar palabras como gilastrún (muy tonto), 

pintún (de muy lindo aspecto). 

Negación (rotunda, ¡No!) ► ¡De acááá...! 

Niño, a; muchacho, a; adolescente ► Borrego, a; botija; chico, a; 

chiquilín, ina; guacho, a; gurí, isa; pendejo, a; pebete, ta; 

pibe, piba; purrete, ta. 

 ► Borrego, a. 1) La voz de por sí designa los corderos jóvenes 

de uno a dos años. 2) Niño. 3) Persona sumisa: “Pretende que 

sea un borrego”. 

 ► Botija. Sinónimo de gurí, gurisa. 

 ► Chico, a. Refiere de niños, muchachos y adolescentes. 

Aplicado a adolescentes y jóvenes es de uso normal en 

Argentina, mientras que en Uruguay, a nivel popular, se evita 

ese empleo que se identifica como típico de los sectores chetos 

adinerados. 

 ► Chiquilín, chiquilina. Sinónimo de gurí, gurisa. 

 ► Guacho, a ( quechua, wajcha, indigente, huérfano). 1) 

Con el ganado lanar se dice de la cría que ha perdido a su 

madre. 2) Se dice de una persona huérfana 3) Guacho, a; 

sinónimo de gurí, gurisa. 

 ► Gurí, gurisa; con sus diminutivos: gurisito, a. En la 

expresión “mis gurises” significa hijos. También puede ser 

empleado para indicar una cierta ingenuidad y falta de 

experiencia en la manera de pensar y de actuar, 

independientemente de la edad de la persona: “es muy gurí 

(gurisa) para ocupar ese cargo”. 

 ► Pendejo. 1) La voz de por sí designa al vello del pubis. 2) 

Pendejo, a. Sinónimo de gurí, gurisa. Derivados, diminutivo: 

pendejito, a; acción infantil o razonar sin fundamento: 

pendejada “nos contó un montón de pendejadas”. 
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 ► Pebete, ta ( catalán, pevet). 1) Niño, muchacho. 2) 

Pebete. Tipo de pan y también el sándwich hecho con ese pan: 

“Para la merienda preparé unos pebetitos”. 

 ► Pibe, piba ( del genovés, pivo) niño, muchacho. 

 ► Purrete, ta. Niño, a; muchacho, a; chiquillo, a. Tango “El 

purrete”, música de Eladio Blanco y Letra de Raúl Hormaza. 

Noticia (falsa) ►Bolazo; exclamativo: ¡Qué bolazo!. 

Obvio ► Está cantado. 

Ocupar, preocupar (profundamente) ► Sacar canas verdes. (cana, 

cabello de color blanco). “Estoy casi terminando, pero este 

trabajo me sacó canas verdes”. 

Organos sexuales. Femenino. Vagina, vulva ► Cachucha. Cajeta. 

Concha. Cotorra. 

 Conchuda, o. Cotorruda, o. ► “Forro”; persona tonta y despre-

ciable en la que no se puede confiar. 

 Masculino. Miembro viril. pene ► Banana. Boniato. Chorizo. 

Choto, a. Pija, Pistola, Pito. Poronga. Verga. / Chupapija y 

chupaverga, se consideran insultos muy graves. 

Orientalidad ► Más uruguayo que el mate. 

Orinar ► Echarse una meadita. 

 (necesidad urgente de) ► Estar re-meándose. 

Padre (padre, los padres) ► El Viejo. Los Viejos, la Vieja y el Viejo. 

Pedido (de honestidad) ► Vamo’ a no vendernos versos; No te 

pongas a payar. 

Pedir (con gentileza) ► ¡Correte un poquito che!; ¡Dale, movete! 

 (con gentileza, en el ómnibus) ► Apretá que cabe otro. 

 (la palabra, con gentileza) ► Hablo yo o pasa un carro. 

 (respeto) ► Parar el carro; Meter pechera; ¡Cortala flaco! 

 (tranquilidad, con gentileza) ► ¡No rompas! 

 (un regalo), lograr (el embarazo) ► Encargarle a los Reyes. 

Están de encargue. 
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Pergenio (pergeño). Según María Moliner en su Diccionario de uso del 

español, refiere del “Aspecto de una persona o cosa”. Hoy 

quizás ya en desuso, y algunos con esta voz definen a la 

persona que, intencionalmente o no, es descuidada en su 

vestir, 

 ► En antiguo hablar rioplatense solía más bien indicar al 

jurguillo, al niño, a, muchacho, a, inquieto, a, y vivaracho, a. 

Persona (acostumbrada) ► Curada de espanto. 

 (apocada) ► Es un bolas tristes. 

 (buena) ► Es un loco de la planta. 

 (como se debe) ► Gentil y sin prepos. 

 (cómplice) ► Si te he visto no me acuerdo. 

 (con problemas económicos) ► El que labura como loco, por 

un vintén. 

 (culpable) ► Es ésa, la que tiene cola de paja. 

 (demente) ► Loco de remate. 

 (envanecida) ► Campeón de la bolita cuadrada. 

 (estúpida) ► Demente. 

 (fea) ► Es un bicho. 

 (hermosa) ► Pintún, pintuna. 

 (honesta) ► Entre bueyes no hay cornadas; Calavera no 

chilla. 

 (inocente) ► Se hace el sota; A mí que me revisen; ¿Yo?, 

argentino. 

 (inteligente) ► Es un cráneo. 

 (osada) ► Rostro, rostrún. Tiene trucha para hacerlo. 

 (resuelve todo) ► Mandrake. Es un mago. 

 (sin problemas económicos) ► Bacán. El que vive de arriba. 

 (transparente) ► Hijo de vidriero; de ahí: Correte ¿o sos hijo 

de vidriero? 

Piropo (de siempre) ► ¡En esos brazos quisiera acunarme! 
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 (arcaico, circa 1492) ► ¡Santa María, qué Pinta la Niña| 

 (gardeliano) ► ¡Las estrellas celosas te miran pasar! 

 (tanguero) ► ¡Qué piernas para bailar un tango! 

 (gentil) ► ¡Bomboncito de mi vida! 

 (pide clemencia) ► ¡Asesina! 

Pobreza ► Estar en la vía. Estar en la llaga. En vías de desarrollo. 

Poner atención ► ¡Guambia! ¡Abrí los ganchos! ¡Atenti! 

Posición (inestable e inexplicable) ► Dejar mal parado; Dejar 

pagando. 

Prostituta ► Yira, “En esa esquina siempre hay alguna yira”. 

Publicidad (en el estadio, arcaico) ► Cualquier dolor de cabeza se 

quita con un Geniol. / Para ropa manchada, Tintorería Biere, 

es la que se prefiere. 

 (en el ómnibus) ► Lo que no puede faltar en la cartera de la 

dama o en el bolsillo del caballero. / Y por el mismo precio hoy 

se lleva ... 

 (radial) ► ... y todavía hay gente que no condimenta con la 

Manchega. 

Quedar (bien, referido al vestido) ► Quedar (pipí cucú; Introzzi). 

 (holgado, referido al vestido) Te queda inmenso, muy bolsudo. 

Quedar(se) quieto ► Aguantar(se) (piola, en el molde); No hacer ola. 

Rápido ► Como escupida en plancha. 

Razonamiento (matemático) ► Clavado, dijo Cañete, catorce y dos 

diecisiete. 

Recordar (interrogativo) ► ¿Le hago acuerdo? 

Recurso (recursos económicos) ► La tarjeta Oca. La Chanchita. 

Debajo del colchón. Un tarjetazo. 

Reflexionar ► Vamo' un suponer. 

Reír(se) a carcajadas ► Mearse (cagarse) de risa. 

Res furtiva (objetos robados) ► Bagayo ( genovés, bagagio 

[bagazo], bulto, equipaje). Conjunto de objetos que se se han 
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robado. Con esta acepción se vincula la forma verbal 

“embagayar”, con la que se significa ocultar el bagayo o 

simplemente ocultarse: “Con todas sus cosas se embagayaron 

en un camión para pasar la frontera”. 

Retar a duelo (en la escuela) ► ¡Cortá pa’ la salida! 

Saludar (con afecto) ► ¿Qué hacé’ guacho, todo bien? 

 (con desafecto) ► ¿Por qué no te vas a pasear? ¡Que te garúe 

finito...! 

Satisfacción (grande, arcaico) ► ¡Qué satisfacción tomar Norteña! 

Seguridad (completa) ► Más vale pájaro en mano ... (que chancho 

en la azotea). 

 (conocer el resultado) ► Tener la justa. 

 (no creas que es tan completa) ► A seguro se lo llevaron 

preso. 

Sin ton ni son (a tientas) ► Como trompada de borracho. 

Situación (imprevista) ► Cayó piedra sin llover. 

 (inadmisible) ► No tiene goyete. 

 (tranquila) ► No pasa naranja. 

Soportar ► Tener aguante. “Tuvo un aguante increíble con todo lo 

que le pasó”. 

Sorpresa (grande) ► ¡Que lo parió! “¡Que lo parió, te vinistes con 

todo!”. 

 (más delicada) ► ¡Qué lo pan... con queso! ( eufemismo por 

¡Que lo parió!). “¡Qué lo pan... con queso, estás vestida como 

pa’ una fiesta! 

Sostén (moral) ► ¡Vamo’ arriba! No te me achiques ahora. ¡Adelante 

con fe! 

Sueño (sueños) ► La Patria Grande. 

 (sueños) ► (de Don José) Que los más infelices sean 

privilegiados. 

Suerte ► Culo. Hongo. Orto. Tarro. 
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 (mucha) ► Tener un culo como una casa. 

 (que te abandona) ► Cuando se te da vuelta la taba. 

 (señales de) ► El boleto capicúa. El trébol de cuatro hojas. 

Terco, empecinado ► Cabezón; cabeza dura. “Y eso que se lo dije, 

pero es muy cabezón”. 

Testículos ► bolas, cataplines, huevos, pelotas. Salvo cataplines, de 

uso más limitado, las demás voces son de uso frecuente en 

total sinonimia, incluso en locuciones por ejemplo con los 

verbos hinchar, llenar, romper (“no hinches las bolas; me 

llenaron los huevos; están rompiendo mucho las pelotas”). 

Torpe ► No da pie con bola. Se embola. 

Transporte público. La historia del transporte de personas tiene 

mucho que ver con las historias de inmigrantes y del contacto 

entre los pueblos. Ayer los barcos y hoy los aviones con sus 

largas travesías, han permitido el encuentro cultural entre los 

pueblos. Las formas de hablar acompañaron a los pueblos en 

ese deambular y así se fueron y se siguen construyendo 

lenguajes como el lunfardo rioplatense. Y ya en los ámbitos 

intraterritoriales, no han sido los autos sino las formas de 

transporte público en tierras del Plata, las que han incidido en 

el nacimiento y desarrollo de las zonas urbanas, y también en 

la vida y la muerte de las zonas de campaña, influyendo en la 

vida de las personas, en sus opciones de vivienda y de 

trabajo. 

 (Servicios) ► Urbanos e interurbanos.  Montevideo ya no tiene 

la compañia de transporte municipal (Amdet, que inició con los 

tranvías y luego prosiguió con ómnibus y trolebuses) y de 

hecho existe una alta concentración del transporte en manos 

privadas (Cutcsa, que lleva incluso a la frase “te tomás un 

cutcsa”). Existen también cooperativas (Coetc, ómnibus rojos, 

y Ucot, ómnibus amarillos) con buenos servicios, pero de peso 

muy relativo en esa realidad tan polarizada. Completa el 
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panorama otra compañia privada (Come, ómnibus verdes o 

naranjas). Para los recorridos “interdepartamentales” hace 

años que desapareció la Onda, una compañía qie cubría todo 

el país, con servicio hasta para las localidades menos pobladas 

o más alejadas de los centros urbanos. Con la paralela casi 

desaparición del tren (Afe, empresa estatal), el transporte 

interdepartamental lo realizan distintas compañías privadas 

entre las que se encuentra la antigua Copsa, con muchos 

servicios de tipo “metropolitano”, de conexión entre Montevi-

deo y el poblado departamento de Canelones. 

 (Vehículos, de antes) ► En Montevideo, tranvías y luego 

trolebuses (“los trolley”). 

 (Vehículos, de antes y de hoy) ► Colectivo (Arg.), Omnibus 

(Uru.). 

 ► Bondi. Autobús, ómnibus, vehículo de transporte colectivo. 

Voz afirmada en el ambiente jergal bonaerense y, quizás 

también por ello, de creciente uso en Montevideo; uno de los 

vocablos que integran con seguridad el lenguaje básico de los 

jóvenes montevideanos. Tiene un origen muy interesante: va 

del inglés bond, vínculo, enlace, y también bono, título, boleto 

o pasaje, título de viaje; al jergo brasileño para designar a los 

tranvías, bonde, de pronunciación cercana a ese uso final 

“bondi” en el Río de la Plata. 

 ► Subte ( apócope de subterráneo; se usa para designar al 

metropolitano, tren para el transporte público existente en 

muchas ciudades del mundo y en general subterráneo); Tren. 

 Subte hay sólo en Buenos Aires y el tren ha casi desaparecido 

tanto en Argentina, donde se reduce a algunos ramales en la 

provincia de Buenos Aires, como en Uruguay, donde cuenta 

con una línea de pasajeros Montevideo-Florida, y otra en el 

departamento de Tacuarembó. 

 (trabajadores del transporte) ► 
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 Chofer ( francés, chauffeur, conductor) conductor. 

 Guarda ( germánico, warda, acto de buscar con la vista y a 

su vez de wardôn, que quiere decir atender o prestar aten-

ción), persona que emite y controla que todos tengan boleto. 

Inspector, persona que puede subir a los vehículos para 

inspeccionar que todos tengan boleto. 

 (léxico del transporte en autobús) ► 

 Boleto. Pequeño billete o comprobante de que se ha pagado el 

viaje en autobús o tren. 

 Chancho. Manera de llamarle al inspector que sube al autobús 

o tren para certificar que todos los pasajeros cuenten con su 

boleto. 

 Destino. Lugar hacia el que transporta el vehículo. 

 Sentados, De Pie. Con cifras se indica el número de pasajeros, 

sentados (pocos) o en pie (un montón), que puede transportar 

el vehículo. 

 Terminal. Otra forma de llamarle a las estaciones de 

autobuses o trenes. Por ejemplo, la Estación de Ómnibus de 

Retiro (Buenos Aires) es también conocida como la Terminal 

de Retiro. 

 ► “¿Hace mucho que no pasa el 306?” Las líneas de ómnibus 

(los recorridos) se identifican con un número y la indicación 

del destino, (número y destino se indican en caracteres claros 

en la parte anterior del vehículo). 

 ► “Chistarle al guarda con tiempo”. Se le avisaba al guarda 

mediante un chistido ( chis, voz onomatopéyica), que a su 

vez tocaba una campanita para advertir al conductor que una 

persona quería bajar en la parada siguiente. Ya muchas veces 

no se advierte al guarda, porque no todos los ómnibus tienen 

guarda; y en todo caso la advertencia se hace siempre 

mediante un botón que hace sonar una campana que advierte 

directamente al conductor. 
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 ► “¡Un pasito más atrás y en doble fila... Pasando!”, es la 

recomendación del guarda (o del conductor) cuando el ómni-

bus se va llenando. 

 ► “Cerrá atrás y vamos”, dice el guarda al conductor una vez 

que baja la persona por la puerta trasera del vehículo; o bien, 

con la misma finalidad, el guarda advierte al conductor con un 

“tic tic, tin tin”, golpeando en un barrotito metálico de allí 

donde va sentado. La locución “Cerrá atrás y vamos” en 

sentido figurado ha pasado a tener el significado de que con lo 

dicho o hecho ya se puede dar por concluida la cuestión. 

 ► “No hablar al conductor”, dice un cartel en el ómnibus, 

aunque de hecho se le puede preguntar todo, en cualquier 

momento. “Prohibido salivar”, decía antiguamente otro cartel. 

Interesante que se dijera salivar y no escupir, pues es cierto 

que decir escupir y escupida se consideraba tan feo como el 

acto mismo en público; en realidad, en público eran feos el 

escupir y la escupida, el moquear y los mocos, y se veía como 

totalmente asquerosa la mezcla de ambos, la escupida más 

mocos, es decir, el gargajo ( raíz garg-, onomatopéyica, 

emparentada con «gorg», inspirada por el ruido producido en 

la garganta al paso de un líquido por ella). 

 ► Como en todas partes del mundo el lenguaje de los 

omnibuseros es muy preciso para los horarios. Si el horario de 

salida es por ejemplo a las 8 y 46, el chofer hablará con el 

guarda confirmándole la salida: “Salimos de y 46”; nunca dirá, 

como hablamos habitualmente redondeando, “y 45” o bien 

“menos cuarto”. 

 ► “¿Para en Andes y 18?” es la pregunta que le podemos 

hacer a otra persona que está esperando con nosotros en la 

parada, o bien que le dirigimos al guarda o al conductor 

apenas se sube al ómnibus para averiguar la parada más 

próxima al lugar donde uno se dirige. 
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 Asiento de los bobos (Uru.) Asiento colocado con el respaldo 

hacia las ventanillas del ómnibus. En los antiguos vehículos 

era el primer asiento, doble, ubicado detrás del lugar del 

conductor. 

 (Taxímetro) ► Taxi. Podemos pedir un taxi por teléfono o bien 

parar uno por la calle, cuando vemos que está libre. Se ve que 

está libre porque el vehículo adelante y a la derecha tiene un 

aparato que se ilumina en rojo con el texto “Libre” y cuando 

uno sube “el tachero” (conductor del taxi, cfr. “tacho”) “baja la 

bandera” (apaga esa señal roja iluminada poniendo en 

funcionamiento el medidor para el pago del viaje) y empiezan 

a “caer las fichas” (unidades de medida para el pago). Quien 

ve pasar al taxi sin su lucecita roja iluminada sabe entonces 

que el “taxi está ocupado”. En el viaje algunos van callados 

“pensando en sus cosas”, otros, “para romper el hielo” 

empiezan haciendo comentarios sobre el tiempo y siguen 

luego “hablando de bueyes perdidos”; otros conversan “largo y 

tendido” como dos personas que son. Como en el caso de los 

ómnibus también en los taxis los choferes son hombres, pero 

poco a poco. en ambos casos, se van abriendo paso las 

“choferas”. 

Trastorno psíquico / trastornarse ► Raya, rayadura / rayarse. “Anda 

muy rayado”. 

Ultimo, a ► El, la del estribo. “Dale, me tomo el mate del estribo”. 

Valiente ► No le hace asco a nada; No se achica. 

Valor (cosa de poco valor, falsa) ► Berreta; Trucho. 

Vejez ► Más viejo que el aujero del mate. 

Veloz (en la acción) ► Así como viene y sin anestesia. 

 (entrar velozmente) ► Abrir cancha. 

 (salir velozmente) ► Salir achatando. 

Visitar (a los amigos) ► Una picada en el rioba. 

Zapato ► Tamango. 
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 (arcaico) ► Los Incalcuer y los Incalflex. 

Zapatos deportivos ► Championes (Uru.) ( Champion, una marca 

de ese tipo de calzados; Tenis, Zapatillas (Arg.). El origen del 

vocablo en una marca del objeto definido se repite en otros 

casos, como por ejemplo el de Primus (calentador a 

querosén). 

«««»»» 

 

«VIVA U.G.T.» «VIVA EL FRENTE POPULAR» 

Solidaridad sin fronteras. Italianos por españoles 

Pintada en los antiguos Sassi di Matera, Italia (foto 1980) 

2) Rioplatense ► Castellano 

Abombado, a ► 1) Bobo, estúpido, imbécil, tonto. 

 ► 2) Sensación de falta de lucidez o malestar físico de cierto 

desequilibrio y descontrol, por cansancio, bebida o causas que 

desconocemos. “No logro despertarme, me siento abombado”. 

 ► 3) Mal olor, en especial refiriéndose al mal olor que despide 

la carne vacuna cuando entra en descompasición. “Querían 

venderme unas milanesas con un olor abombado 

impresionante”. 

 ► 4) Falta de buena oxigenación en un ambiente. “Salí a 

tomar un poco de aire; adentro estaba muy abombado porque 

no se abren nunca las ventanas”. 
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Afanar ► 1) Estafar. Engañar. Aprovecharse de la bondad, confianza 

o ingenuidad de una persona. “Caí como un chorlito y me 

afanaron”. 

 ► 2) Apropiarse clandestinamente o por fuerza de lo ajeno. 

robar, sustraer; hurtar; no dar el peso exacto al vender 

mercaderías. Cobrar más de lo debido. “A ese almacén no voy 

más, te afanan en todo”. 

 ► 3) Tomar dichos ajenos y darlos como propios. “Es un 

copión, sabe sólo afanar lo que dijeron otros”. 

 ► 4) Ganar por amplio margen en un deporte; aventajar a 

otro en una competencia deportiva. “La verdad que no hubo 

partido, el resultado fue un afane”. 

 «Por afane» se transforma así en sinónimo de la locución 

adverbial «por mucho», de la misma manera que «por poco» 

puede tomar la forma de «por un pelo» o «por un pelito». “Me 

ganó pero por un pelito”. «Por afane» y «por un pelo» se 

aplicarán entonces tanto al verbo ganar como al verbo perder 

cuando se narren los resultados de juegos y competencias 

deportivas. 

 Familia: afane (m., estafa, robo); afanancio (m., estafador, 

ladrón). 

Al toque ► Rápida, inmediatamente. 

Albardón, m. ► Loma empinada, en especial entre lagunas esteros o 

charcos, y en las costas muy explayadas. En el acta de 

señalamiento de término y jurisdicción de la ciudad de 

Montevideo, por el capitán D. Pedro Millán, se lee: «hasta las 

cabezadas de los ríos San José y Santa Lucía, que van a 

rematar en un albardón que sirve de camino a los faeneros de 

corambres». [Daniel Granada. 1889]. 

Angelito ► 1) Niño, a, muy pequeño, a. 2) idem fallecido, a. “Pobre 

angelito, está muy enferma”. 
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Aguantar ► 1) Aguardar, esperar, dar tiempo. “Aguantame un 

cachito que ya vuelvo”. 

 2) Tener aguante ► Soportar con gran capacidad, tanto desde 

un punto de vista físico como el saber sobrellevar las adversi-

dades. “Tuvo un aguante increíble con todo lo que le pasó”. 

 3) Hacer el aguante ► Acompañar, ayudar, sostener a alguien 

en lo que dice o hace. “Por suerte todos los vecinos me hicie-

ron el aguante”. 

Años locos ► Se hace referencia a la década de prosperidad 

económica de los años veinte en los Estados Unidos, antes de 

la gran crisis de 1929. 

Atenti ► ( it., attenti!, ¡cuidado!) ¡Cuidado! “¡Atenti cuando tomés 

el té, está muy caliente!” 

Bacaray, m. ► véase Vacaray. 

Bacán, a ( genovés, bacàn, dueño, patrón) ► Persona rica, de vida 

fácil. Con esta acepción ha pasado también a la jerga brasileña 

en la forma bacano, alternando con vacano, y de allí a la jerga 

portuguesa bacano. / Esta acepción se ha extendido a la de 

'hombre que puede permitirse el lujo de pagar a las mujeres. 

 Bacana, f. ► Mujer de buena presencia, bien mantenida, que 

se ha situado bien. 

 Abacanada, adj. ► Referido a personas, que se viste 

lujosamente o que tiene apariencia distinguida. Vocablo difun-

dido sobre todo por el tango Margot de E. Celedonio Flores: 

“Desde lejos se te embroca, pelandruna abacanada”. Para 

significar el lujo de las cosas en cambio, el adjetivo aplicado es 

bacán, a, con sus plurales: “Hicieron un paseo por lugares 

muy bacanes”. 

 Bacanazo, -a, ► Aumentativo de bacán, en relación a los valo-

res indicados. En genovés “bacanaso”, patrón despótico y 

jactancioso. Cfr. Meo-Zilio, Giovanni (1964). 
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Bagayo ( genovés, bagagio [bagazo], bulto, equipaje) ► 1) Bulto, 

envoltorio, paquete; equipaje. “una noche ató su bagayito y 

ocultando una lágrima dejó atrás el viejo rancho” (Puppo, Julio 

L., Crónicas de El Hachero, Montevideo, s. f., p. 43). 

 ► 2) Contrabando / objetos robados, por metonimia de la 

primera acepción. Conjunto de objetos (empaquetados) que se 

contrabandean o se han robado. “El bagayo lo pasaron por la 

frontera de Rivera”. Con esta acepción se vincula la forma 

verbal “embagayar”, con la que se significa tanto cargar con 

una culpa o fardo, cuanto ocultar el bagayo. De ahí las 

expresiones: “Lo embagayaron con el robo del almacén” y 

“Tienen todo embagayado en la casa del tío”. 

 ► 3) Mujer fea y poco atractiva. 

 ► 4) Cantidad grande de cosas. “Todo eso no podemos car-

garlo, es un bagayo bárbaro”. Cfr. Meo-Zilio, Giovanni (1964). 

Bagual, m. ► Caballo salvaje. Caballo muy bravo. Caballo muy 

matrero. Caballo entero. Potro, cuando lo están domando. 

[Daniel Granada. 1889]. 

Bajón ► 1) Descenso brusco. “Este mes hubo un gran bajón en las 

presencias”. 

 2) Desánimo, depresión, tristeza. “Sentí un gran bajón cuando 

dejamos de vernos”. Con esta acepción se vinculan las locucio-

nes verbales “andar bajoneado”, “bajonearse”. 

Baqueano, m. ► Práctico de un lugar y de los caminos para 

transitarlo. 

Baqueano, a; adj. ► Como adjetivo se utiliza para señalar que 

una persona es muy experimentada en una cierta tarea “Sara 

es muy baqueana como dibujante”. 

Batir ► Denunciar a una persona; decir, revelar algo que no debería 

contarse y en este sentido traicionar a alguien. “Teníamos 

todo bien organizado pero nos batieron antes de que pudiéra-

mos hacerlo”. Derivado: batidor, ortiba. 
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 Batir la justa ► Decir la verdad. “Dale, no me mientas. Batime 

la justa”. 

Batuque, m. ► Ruido, alboroto, confusión. La voz probablemente es 

de origen africano. “Hay mucho batuque hoy”. 

Bellaco, ca, adj. ► Dícese del caballo que es muy difícil de controlar y 

que se encabrita con frecuencia. Por extensión, dícese de la 

persona que no acepta fácilmente que le hagan imposiciones. 

“Se puso muy bellaco y no quiere salir de casa”. Voz verbal: 

bellaquear. 

Berreta. ► Falso o cosa de mala calidad. “Todavía conservo algunas 

cosas, pero son todas muy berretas las que me quedan”. 

 Derivada: Berretez. “Me vine porque estaban diciendo un 

montón de berreteces”. 

Berretín ► Capricho, deseo, y también dedicación muy especial a 

algo, sin que el uso del vocablo implique un juicio de valor 

sobre tal actitud, aunque sí se vea quizás como una actitud 

más bien pasional y transitoria. “Tiene el berretín de la 

historia”. 

Bichar. ► Espiar, observar a escondidas lo que pasa en un sitio 

cualquiera. Seguir los pasos y observar los movimientos de 

una expedición o persona, agachándose, serpenteando por 

entre el pasto y ocultándose detrás de las matas, como 

acostumbraban hacerlo los indios. [Daniel Granada. 1889]. 

Interesarse por algo e informarse: “Estuve bichando un poco 

porque me gusta mucho lo que tiene que ver con la 

serigrafía”. 

Bichicome ► De discutida etimología, el bichicome designa al 

indigente y en primer lugar a los indigentes que viven en la 

calle. No hace muchos años a la pobreza de estos indigentes 

se asociaba algún problema psíquico leve o grave. Quizás 

cabía definirlos como los desheredados de la tierra, que 

algunas veces unían a su pobreza discapacidades de todo tipo; 
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eran rengos, mancos o tuertos, era pobre gente que “no 

tenían donde caerse muertos”; eran La armada Brancaleone 

de Mario Monicelli y Vittorio Gassman; eran Ramona y Juanito 

y toda su familia pintados por Antonio Berni. En cada barrio 

encontraban su rinconcito para dormir, inviernos y veranos; 

eran conocidos por un nombre o un apodo, y las personas más 

ancianas muchas veces narraban a los jóvenes algo de la 

biografía del bichicome del barrio. De chicos no nos preguntá-

bamos cómo hacían para sobrevivir, para comer y vestirse, 

porque de chicos no se sabe hacer cuentas tampoco en la 

propia casa. Pero de chico nunca oí que se agarrara a patadas 

o que se prendiera fuego a una persona por su sola condición 

de bichicome. 

 Pichi. Al cambio en las relaciones sociales corresponde un 

cambio en la acepción de la palabra bichicome, que hoy se 

carga de un tono despectivo, evidente sobretodo en el empleo 

de “pichi”, con el que se designa al muy pobre e indigente, 

que vive en la calle o en los cantegriles, “asentamientos”, 

“barrios carenciados”. villas miseria, El término encierra hoy 

una cercanía: de pichi a delincuente hay un paso; en la 

palabra, la pobreza y la indigencia pasan a ser delito en sí 

mismas y no delito de la opulencia y el despilfarro. Hace muy 

poco en la Ciudad Vieja de Montevideo se le prendió fuego a 

un bichicome, a un pichi que vivía en la calle. Una vecina logró 

salvar al perrito por el que el pichi estaba preocupado. Meses, 

más de un año antes, un día caminando por la Ciudad Vieja 

una señora me dijo que habría que ocultar a los pichis que 

andaban por ahí porque afeaban el barrio. Es la estética de la 

barbarie, donde los nadies valen menos que la bala que los 

mata, en el decir de Eduardo Galeano. 
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Bobo ► En la expresión “el bobo”, significa el corazón. “Guiarnos 

por lo que nos dice el bobo” significa actuar en base a 

nuestros sentimientos, a nuestro corazón. 

Bocho ► 1) Cabeza. “Decime, ¿qué tenés en el bocho?” 

 ► 2) Persona capaz e inteligente. “Es un bocho en matemá-

ticas”. 

Bocha ► Cabeza, especialmente si es calva. 

Bodrio ► 1) Aburrido, a. “No vayas a verla esa película, es muy 

bodrio, no termina nunca”. 

 ► 2) Feo, a. Mal hecho, a. Desagradable, mamarracho, de mal 

gusto. “Leí su último libro, pero me pareció un bodrio”. 

Bola 1) Apócope de bolada, rumor ► Embuste, mentira; rumor 

falso; chisme, noticia; cuento. Muy frecuente el empleo del 

aumentativo: “Luis se pasa diciendo bolazos”. 

 2) Bolas ► Testículos. Véase “boludo”. 

 3) Bolas tristes ► Tonto, poco inteligente. 

 4) En bolas (en pelotas) ► Desnudo. 

 5) Ni bola ► Desatender totalmente. “Les hablé, pero ni bola 

me dieron”. 

 (°) Andar como bola sin manija ► Desorientarse. No encontrar 

la manera de actuar con un cierto criterio o una cierta lógica. 

“Desde que enviudó anda como bola sin manija”. 

 (°) Dar bola ► Prestar atención. “No le dés bola, se está 

haciendo el vivo”. 

 (°) Desbolarse (despelotarse) ► Desnudarse. 

 (°) Hacer correr la bola ► Estimular para que se dé una 

determinada información o versión de los hechos. Difundir 

falsas noticias. “Hicieron correr la bola de que iba a llover, 

para que la gente no viniera”. 

 (°) No dar pie con bola ► Desorientarse al hablar o al actuar. 

“Traté de explicarles, pero me entreveré y no di pie con bola”. 
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 (°) Quedar en bolas (en pelotas) ► Quedar desnudos. Quedar 

sin nada, perder todo. “Cuando María perdió el trabajo se 

quedaron en bolas”. 

 (°) Desbole (despelote, relajo, kilombo) ► Desorden, Lío / El 

tal desbole (...) ► Lío (grande). “Cuando renunció Ernesto, en 

el trabajo se armó el tal desbole”. 

 (°) Embolarse, ► Entorpecerse al hablar o al actuar. “Tendría 

que haberles respondido, pero me embolé y no supe que 

decirles”. 

Boliche  ► 1) bar, despacho de bebidas. En particular hace 

referencia a un bar donde, entre trago y trago, se conversa 

con los parroquianos. 

 2) Pequeño almacén o establecimiento comercial de poca 

importancia, especialmente el que se dedica al despacho y 

consumo de bebidas y comestibles. “Juan tiene un bolichito 

allá en mi barrio”. 

 bolichero, a. ► 1) Persona que se ocupa de un boliche. 

 ► 2) Persona que frecuenta los boliches, en especial para 

tomar. “Siempre fue muy bolichero (de boliche)”. 

Boludo ► Refiriéndose a personas, se utiliza para adjetivarlas de 

distintas maneras: despreocupada, lenta, inerte y sin 

capacidad de reacción. Un boludo es el que “se deja estar”, es 

la persona que no actúa o es lenta para hacerlo. Aunque con 

una musicalidad distinta a la porteña, como “bondi” es uno de 

los vocablos que ha cobrado gran difusión en Montevideo, 

aunque no ha sustituido totalmente al tradicional “pelotudo”, 

pero casi; quizás no ha habido una sustitución total porque 

“pelotudo” encierra matices no comprendidos totalmente en 

“boludo”, ya que “pelotudo” indica por ejemplo no sólo al que 

no se preocupa con su actitud cansina de algo por lo que 

debería interesarse, sino que a su vez es alguien que ni 

siquiera percibe ese algo por el cual debería interesarse, es 
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decir, se alude a la ineptitud de la persona para enfrentar un 

tema. En ambos casos, “boludo” y “pelotudo” hacen referencia 

a los testículos (“bolas” o “pelotas”), atribución masculina, 

aunque se usen las expresiones “boluda” y “pelotuda” con las 

mismas acepciones dichas con anterioridad. La terminación 

“udo” es la forma acrecitiva para los adjetivos, de ahí que cabe 

preguntarse el por qué se asocia el acrecitivo, en este caso 

con el tener “más testículos” o tenerlos más grandes. En 

realidad no es propiamente tener más, porque el tener más 

testículos se expresa con “tener huevos”, con una acepción 

distinta (véase huevos). Boludo y pelotudo quizás son 

expresiones más cercanas a otras jergales como “huevón” por 

ejemplo, o como el italiano “coglione” traducible exactamente 

como “boludo” o “pelotudo”. Sobre los por qué finales del uso 

de tales vocablos, con esa explícita desinencia aumentativa 

cabe la discusión, sobre todo en presencia de adjetivaciones 

como “huevón”, donde el acrecitivo es bien explícito. Quizás 

nos duela a los hombres, pero el hablar lunfardo parece 

equiparar los mayores testículos a una mayor estupidez. 

Bongo, m. ► Los bongos son un instrumento de percusión afrocubano 

que consiste en un par de pequeños tambores de diferentes 

tamaños, cubiertos en la parte superior por un parche de 

cuero tensado, y de fondo abierto. 

Bosta, f. ► Excremento del ganado vacuno y yeguarizo. 

 Bostear; forma verbal, úsase como sinónimo de cagar. 

Brasilero, era. ►  voz portuguesa brasileiro, brasileño. 

Brete, m. ► En las estancias y mataderos, sitio cercado con fuertes 

maderos, para marcar, medicar animales, y también para 

matarlos. Como formas derivadas se utiliza por ejemplo: estar 

embretado, como sinónimo de estar acorralado, para indicar 

que la persona se encuentra sin alternativas, obligado a 
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moverse en una cierta dirección: “Cuando le hicieron esa 

pregunta lo embretaron, no supo qué responder”. 

Botón ► 1) ( por los botones metálicos que caracterizan los 

uniformes militares). Policía o militar. En cuanto policía es 

sinónimo de cana. 

 ► 2) Persona que actúa con prepotencia y arrogancia. De ahí 

también la voz “botonear”: “Hace rato que el jefe de sección 

nos viene botoneando”. 

 3) Para muestra basta un botón. ► Evidencia; con los elemen-

tos disponibles ya se puede tener la convicción sobre algo. 

“Para muestra basta un botón, con lo que hizo hoy alcanza”. 

 4) Al santo (santísimo) botón. ► Inútil, inútilmente. “Es al 

santo botón que vayas, ya se hizo muy tarde y cerraron”. 

Cachafaz ► Atrevido, bribón, descarado, desvergonzado, insolente; 

desfachatado; pillo, pícaro. “No te fíes de lo que dice, es muy 

cachafaz”. 

Cacharpas (quechua, kacharpa) ► Prendas, objetos y pertenencias 

de poco valor. “Agarró sus cacharpas y se fue manso cami-

nando hasta la estación”. 

Cachilo ► Auto, en especial el auto viejo. “Me llevó mi tío en su 

cachilo”. 

Cacho, cachito. ( gallego, cacho, vasija rota, pedazo quebrado de 

una vasija;  lat. vulg., *caccŭlus,  lat., caccăbus, olla) ► 

1) Pedazo, trozo; lapso de tiempo. “Me comí un cacho grande 

de torta”; “Esperame un cachito que enseguida vuelvo”. 

 ► 2) Racimo de bananas. 

 ► 3) Sobrenombre masculino de uso frecuente, que no está 

referido a un nombre determinado. 

 Cachar ► Hacer saltar la pintura, esmalte, etc. que cubre un 

objeto. “Con el uso se me han cachado casi todas las tazas”. 
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Calentarse ► Enojarse. Tener caliente: “Me tiene caliente lo que pasó 

hoy en el trabajo”. Estar caliente: “No estés caliente, ya sabés 

como son”. 

 Calentarse el mate ► Estar preocupado. 

 Calentón ► Enojadizo. 

Cana ► 1) Policía. “Estuvo la cana revisando todo”. Sinónimos de 

“cana” como policía: botón (militar/policía), tira (policía/policía 

de investigaciones), yuta (policía). 

 ► 2) Cárcel, prisión, comisaría; todo lugar que sirve de 

prisión. “No se sabe bien por qué lo metieron en cana”. 

Sinónimos de “cana” como prisión: gayola (cárcel), jaula 

(calabozo, cárcel), leonera (calabozo, cárcel). 

 ► 3) Voz de alarma para indicar la aproximación de la policía, 

para huir o ponerse en guardia. “Atenti la cana”. 

 Chupar (-se) una cana ► Tiempo que se pasa en prisión. “Se 

chupó (se comió, se manyó) cinco años en cana”. La expresión 

“se comió” está ligada a “se comió un garrón” con la que se 

refiere de haber sufrido detención por una condena injusta; 

como también lo indica la locución “una cana de arriba”. 

 Fletar en cana ► Llevar detenido. “La semana pasada lo 

fletaron en cana”. De uso similar es “poner (meter) en 

gayola”. 

 Mandar en cana ► 1) Enviar a alguien a la cárcel. “Tanto hizo 

que al final lo mandaron en cana”. 2) Delatar o poner en 

evidencia a una persona. “A Manuel, cuando la situación se 

hizo insostenible, Felipe terminó mandándolo en cana”. 

Cagar ► 1) Errar, equivocarse en el decir o el hacer. “La cagaste con 

eso que dijiste”. 

 2) Cagar ► Estafar. “Lo cagaron con un cuento del tío”. 

 3) Cagar a golpes ► Golpear a alguien con fuerza, dar una 

golpiza. Se puede presentar también bajo la forma “a patadas, 
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a piñazos, a trompadas“. “Lo agarraron entre tres y lo cagaron 

a piñazos”. 

 4) Cagar a pedos ► Criticar, reprender con decisión a una 

persona. “Cuando les dije que no iba, me cagaron a pedos”. 

 5) Cagar fuego ► Fracasar en un intento, no obtener un 

objetivo. “Hice lo que pude pero cagué fuego, son muy 

exigentes”. En la expresión “sacar (echar) cagando fuego” 

indica expulsar de manera rápida y decidida: “Vinieron con 

prepo y los sacamos cagando fuego” 

 6) Cagar (-se, imp.) ► Destruir, echar a perder. “Con esta 

lluvia se cagó la cosecha”. 

 7) Cagar (-se, refl.) ► Ensuciar (-se). “Comiendo la torta (me) 

cagué toda la camisa”. 

 8) Cagarse (refl.) ► Asustarse, tener miedo. “Me cagué todo 

cuando oí los gritos”. 

 9) Cagarse de risa ► Reír con gusto y sin poder contenerse. 

“Me hizo cagar de la risa cuando te imitaba”. 

Cancha (quechua, kancha, recinto, cercado) ► Campo de juego. 

Para la cancha de fútbol antiguamente se usaba también 

“field”, voz de origen inglés. 

 Abrir cancha ► Dejar libre el paso. “¡Abran cancha por favor!”. 

 Dar cancha abierta ► Permitir que se hable o se actúe sin 

poner límites o restricciones. “Me gusta trabajar con ella 

porque te da cancha abierta”. 

 Embarrar la cancha; ensuciar el partido ► En un debate o 

actividad colectiva introducir elementos que dificultan el 

normal desarrollo, procediendo con deslealtad. “Es imposible 

continuar la charla en estos términos, se está embarrando la 

cancha”. 

 En la cancha se ven los pingos ► Expresión con la que se 

señala que solamente en la acción se demuestran las virtudes. 
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 Flechar la cancha ► Darle una dirección, parcializar una 

charla, un debate, una discusión; opinar considerando sólo 

algunos aspectos del tema. “La de hoy fue una charla con 

cancha flechada”. 

 Tener cancha. Ser canchero ► Ser conocedor y tener habilidad 

para resolver las situaciones. Actuar con sabia desenvoltura y 

experiencia. Con la expresión “tiene mucha cancha”, similar a 

la locución “tiene mucha yeca”, se siginifica tiene mucha 

experiencia, subrayando el buen modo con el que se hace o se 

habla. Las mismas acepciones son las presentes en las 

locuciones: “Le falta calle”, “No tiene ninguna cancha”. “Tener 

carpeta” es una expresión sinónima, aunque con ella se 

subraye más bien la habilidad para sortear las dificultades, en 

particular en el trato con las personas. 

Canilla / Canillita ► Vendedor de diarios. Originalmente “Canillita” fue 

el apodo de un vendedor de diarios amigo de Florencio 

Sánchez, quien con ese nombre escribirá una obra de teatro. 

Caño ► Arma de fuego, revólver. 

 Meter el caño ► Usar un arma de fuego. 

 Pasar entre los caños. ► En el léxico del fútbol, jugada que 

consiste en hacer pasar la pelota entre las piernas del 

adversario. 

 Salir de caño ► Salir a robar armados con armas de fuego. “Si 

la situación sigue así, vamos a tener que salir de caño para 

conseguir un kilo de pan”. 

 Dar con un caño ► Sancionar o criticar con dureza. “La gente 

le dio con un caño al gobernador porque no hay trenes 

suficientes y muchos problemas con el servicio”. 

Capo (de lengua itálica) ► Jefe, de un grupo o en las relaciones de 

trabajo. “El capo hoy no quiere saber de nada” (El jefe hoy no 

entiende razones). 

Carnero ► Obrero que no se adhiere a una huelga. 
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 Crumiro ► Rompehuelgas (crumiro  ár., jumayr, nombre de 

una tribu tunecina, de los confines con Argelia; quizás por la 

fama de ladrones que tenían los miembros de esa tribu, el 

término tiene en la lengua popular ese uso figurado). 

Carolo adj., m. ► Hombre homosexual. 

Carpa (quechua, karpa) ► Tienda de campaña, de playa o simple-

mente tienda incluso de grandes dimensiones, como la de un 

circo o la que se monta para albergar muestras, exposiciones 

o bien para alojar a un gran número de personas bajo techo y 

poder así llevar a cabo alguna actividad. “Para la semana del 

teatro, la municipalidad montó una hermosa carpa en la 

plaza”. 

Carretera ► Como interjección se usa como orden para que alguien 

se retire enseguida de un lugar. “¡Carretera pibe!” 

Castigarse ► Verbo reflexivo irónico, que indica precisamente lo 

contrario a su acepción natural. En efecto, expresa que una 

persona se está permitiendo un placer especial, como puede 

ser una comida, un espectáculo y en general todo lo que 

pueda ser considerado como disfrutar de una situación 

placentera. Sinónimo: “maltratarse”, con el mismo uso. “Los 

domingos muchas veces nos castigamos con un asadito”. 

Catinga ( guaraní, catinga) ► Olor fuerte y desagradable que 

despide una persona o cosa. / Catingudo, a, adj. ► Que 

despide un olor desagradable. “Esa ropa te la tenés que 

cambiar, está muy catinguda”. 

Cazar. tr.  ► Entender, comprender. “No cazar una”, “no cazar un 

tubo” (No entender nada). 

Changa ( español familiar, negocio de poca importancia) ► Trabajo 

ocasional, ocupación transitoria. “Hace tiempo que estoy sin 

trabajo fijo, tengo sólo algunas changas”. 

Chanta (de lengua itálica) ► Persona poco confiable. 

 Chantapufi ► Fanfarrón, que se jacta de lo que no es. 
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 Chantún ►Aumentativo de chanta. 

Chante, m. ► Golpe. En el juego de la bolita, golpe de una bolita 

contra otra; en este juego se trata precisamente de chantar la 

bolita del adversario. 

 Chantar. En el juego de la bolita, golpear de frente (bochar) a 

la bolita del contrincante. 

Chapar ► Tomar, agarrar algo, y también lograr entender algo. Voz 

derivada del italiano “chiappare”, tomar, agarrar. “Me lo 

explicó, pero la verdad que no chapé nada”. 

Chata ► Como adjetivo: plana, aplastada; también en sentido figu-

rado referido a una persona que entiende poco y sin muchos 

intereses. 

 ► Como sustantitvo, chalana, embarcación de perfil plano, en 

general usada para transportes de ciertos objetos (como 

vehículos) o materiales (como arena) y también usada para el 

transporte de personas y cosas en casos en los que no haya 

puentes que permitan atravesar ríos y arroyos. 

 ► También como sustantitvo, en la expresión “chata de 

rulemanes” alude al juego construido de forma muy simple 

mediante una base de madera apoyada sobre ejes con 

rueditas, hechas con rulemanes, usado para el deslizamiento 

sobre superficies en pendiente que permitían acelerar la chata, 

cuya conducción se hacía normalmente por unas también 

simples especie de riendas. 

Che ► Interjección que normalmente acompaña el nombre de una 

persona a la que se quiere llamar o interpelar por alguna 

razón. En algunos casos sustituye el nombre de la persona, 

porque se desconoce el mismo o porque simplemente se 

simplifica y se generaliza el hablar: “¡Cuidado Che cuando 

patean fuerte la pelota, porque hay niños chicos”. 

 Es una expresión rioplatense tan característica que se 

transformó en la forma de llamar a Ernesto Guevara, el Che, el 
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Guerrillero heroico, nacido en Rosario argentina, adoptado por 

la cubana Santa Clara, muerto en Bolivia y ciudadano del 

mundo. 

Cheto. Referido a una ropa, un corte de pelo, un lugar, etc. De moda. 

“Se compró una carterita muy cheta (re cheta) para el viaje”. 

Chiche (étimo en investigación) ► 1. Juguete. “Para su cumpleaños 

tuvo muchos chiches de regalo”. 

 2. Cosa agraciada y bonita. “Pintada así, tu pieza quedó que 

es un chiche”. 

 3. interj. ¡bárbaro! “Ya está, ¡chiche!”. Sinónimo de ¡dale!; 

¡impecable!; ¡lujo!; ¡macanudo!; ¡ta! 

 4. (locución adverbial) “bien de bien”, lo que está bien hecho: 

“Es un chiche como te ha quedado este trabajo”. 

 5 (locución adjetival) “con todos los chiches”, algo que se ha 

hecho cuidando todos los detalles y con un cierto lujo: “Todo 

lo que hace ella es un chiche de cariño y sensibilidad”. 

Chim pum fuera ► Expresión usada para dar por conluida una cosa. 

Originalmente usada en un juego infantil y luego transformada 

en la canción “Al botón de la botonera chim pum fuera” por 

“Canciones para dormir la siesta”. 

Chino ► Así llamado porque es chiquito y de ojos pequeños y 

vivarachos (véase “japonés”). 

Chiva, f. ► Barba, especialmente la barbita en el solo mentón. “Se 

está dejando crecer la chiva”. 

Chivo, m. ► Olor desagradable de la transpiración. 

 (largar el chivo [italiano, cibo, comida; la grafía con -v- se 

debe a la equivalencia fonética castellana v = b]) ► Vomitar. 

Choclo, m. ( transformación de chogllo, antigua voz usada en 

Quito) ► Mazorca de maíz tierno ó todavía en leche. Cfr. 

Lauria, Daniela (2010). 

Choto ► Tonto, pusilánime; gil. 
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 Viejo choto ► Persona ya caduca moralmente. “No le des bola, 

es un viejo choto”. 

Concha ► Vagina de la mujer. 

  Conchuda, o. ► Persona tonta y despreciable en la que no 

se puede confiar. 

Cotorra ► 1) Charlatán, tana. “No hay quien lo pare, es una cotorra 

hablando”. 

 ► 2) Vagina de la mujer. 

  Cotorruda, o. ► Como “conchuda”, persona tonta y despre-

ciable en la que no se puede confiar. 

Cotorro ► Habitación para encuentros amorosos. Vivienda, hogar de 

familia. “A ver cuando te aparecés de visita por el cotorro. Te 

esperamos”. 

Dar por ► En las formas verbales reflexivas “me da por”, “te da por”, 

etc., en particular de presente y de pretérito, con el significado 

de concentrar el hablar o el hacer en algo que demuestra un 

interés parcial o focal. En el hablar sería un sinónimo de 

repetirse, decir las mismas palabras: “le da por llamarla 

abuela”; en el hacer sería un repetir un cierto tipo de 

acciones: “le da por comer dulces”. 

De rompe y raja ► Cuando lo que se hace se organiza con una simple 

dureza en donde se destaca la destreza de quien participa. 

Defender el honor ► Hacer notar el valor de una persona o 

institución, en particular defender ante el agravio a esa 

persona o institución. 

Dequerusa. adv. m. Disimuladamente. “Hablaban dequerusa, sin 

levantar la perdiz”. 

Desbolado, da. adj. Desordenado. Despistado, olvidadizo. “No te 

invito a casa porque tengo todo muy desbolado”. 

Deschavar ► Confesar, revelar. Es unánime el acuerdo para hacer 

proceder esta forma del genovés. Lo que varían son las formas 

originales que se proponen. Cfr. Casas, Javier Simón (1991). 
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Desfachatado ( des, partícula negativa; it., faccia, pronunciado 

facha, cara) ► Descarado, desvergonzado. 

Escabio ► Bebida alcólica. 

Escabiar ► Beber alcohol. 

Fainá ► ( genovés, fainá,  italiano, farinata, masa horneada de 

harina). Masa horneada muy delgada a base de harina de 

garbanzos, agua y aceite. // fainá de queso. Masa horneada a 

base de harina, queso y aceite. 

Falopa ► (de lengua itálica). Droga, cosa de mala calidad. 

 Falopearse ► Drogarse. 

 Falopero ► Consumidor habitual de drogas. 

Fangote ► Gran cantidad, mucho. Sinónimos: Montón, Pila, Toco. 

Vagón. “Hicimos una fiesta y vino un fangote de gente”. 

Fiaca ► Cansancio, desgano, pereza; falta de voluntad, haraganería. 

Estar con, tener fiaca ( italiano, fiacca, desgano, cansancio, 

lentitud natural o estudiada;  italiano, fiaccare, verbo tr., 

cansar, privar de fuerzas o energías;  latín, flaccus, débil, sin 

vigor). “Tengo mucha fiaca para ir hasta allá arriba”. 

Fútbol ► En el Río de la Plata el juego del “fútbol” (del inglés «foot», 

pie, y «ball», pelota), se afincó en el sentir popular de 

argentinos y uruguayos, Se afincó el juego y la palabra que lo 

denominaba (no la académica balompié), Junto con el fútbol 

como juego, los ingleses también llevaron sus palabras al Río 

de la Plata para explicar cómo se jugaba y cuáles eran las 

reglas: 

 Back ► Deriva del inglés «back», espalda, atrás. En el fútbol y 

otros juegos de pelota define al defensor, a los jugadores que 

ocupan la última línea de defensa y respaldo del equipo antes 

del arquero. 

 Corner ► Deriva del inglés «corner», esquina. En el fútbol se 

usa para indicar que la pelota atravesó la línea final del campo 

de juego, tocada por última vez por un jugador del equipo que 
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tiene su arco sobre esa línea. El hecho implica que el juego se 

continúe “tirando un corner”, es decir, efectuando un tiro 

desde la esquina del campo ubicada sobre el lado de la línea 

por donde salió la pelota. 

 Centrofóbal ► Deriva del inglés «centre forward», delantero 

central. Llevaba la camiseta con el número 9 y era una de las 

figuras de mucho prestigio dentro del equipo. 

 Chutear ► Deriva del inglés «shoot», disparar: Normalmente 

“chut, chutear” se usa para definir la acción de tirar la pelota 

con fuerza hacia el arco; o para “despejar” el campo haciendo 

un tiro muy potente que aleje la pelota de la zona de peligro 

para el propio equipo. 

 Coach ► Deriva del inglés «coach», entrenador, director téc-

nico en una de sus principales acepciones. 

 Cra, Crack ► Deriva del inglés «crack», cuya principal acep-

ción es grieta. En varios juegos, como el fútbol, designa a un 

jugador muy hábil y de grandes méritos. 

 Dribling ► Deriva del inglés «dribbling», dribling; y originaria-

mente por el uso figurado del verbo inglés «to dribble», 

gotear, aplicado primero al rugby y luego al fútbol; en este 

juego driblear y dribling, como verbo y como sustantivo, 

pasaron a definir el movimiento hábil del cuerpo que hace un 

jugador para poder superar la oposición del contrario sin 

perder la pelota en la jugada. 

 Field ► Deriva del inglés «field», campo, y hablando de fútbol 

se usa aplicando el término al campo de juego, que en el 

hablar rioplatense se denomina “cancha”, derivada del 

quechua, «kancha», recinto, cercado. 

 Faul ► Deriva del inglés «fault», que en el deporte significa 

falta, error. En fútbol se aplica para indicar una infracción a las 

reglas del juego. 

 Gol ► Deriva del inglés «goal», objetivo, meta, y también el 
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arco y el gol si se habla de fútbol. 

 Golkíper ► Deriva del inglés «goalkeeper», pronunciuado 

aprox. golkíper, arquero, golero, guardameta, portero. 

 Jan, Hand ► Deriva del inglés «hand», mano. Se usaba para 

indicar la falta por toque de mano. 

 Jas ► Deriva del inglés «half», medio; en fútbol se usa para 

designar a los jugadores que ocupan la zona media del equipo, 

los mediocampistas. Una de las figuras muy apreciadas en el 

equipo era la del “centrojás”, por la gran responsabilidad que 

tenía tanto en términos de defensa como de organización del 

ataque. 

 Laiman ► Deriva del inglés «lineman», hombre en la línea; 

define al juez que cumple su función en el fútbol desplazán-

dose a lo largo de la línea lateral del campo. 

 Mach, Match ► Deriva del inglés «match», partido o encuentro 

deportivo. 

 Obol ► Deriva del inglés «out», fuera y «ball», pelota. Indica 

que la pelota ha salido del campo de juego por las líneas 

laterales. 

 Orsay ► Deriva del inglés «offside», pronunciado aprox. 

“ofsaid”. Define la falta en el fútbol que en la actualidad se 

denomina posición adelantada. 

 Referí ► Deriva del inglés «referee», árbitro o juez deportivo. 

 Scor ► Deriva del inglés «score», que en el ámbito deportivo 

significa punto, puntaje; de ahí que la expresión “abrir el scor” 

indique que fue marcado el primer gol. 

 Tim ► Deriva del inglés «team», pronunciado aprox. tim, 

equipo. 

 Y en el Río de la Plata también se agregaron palabras autóc-

tonas para suplantar innecesarias importaciones y a su vez 

apropiarse y aportar nuevas figuras, y de esa manera se 

incluyeron por ejemplo: 
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 Centro a la olla ► Tiro de altura donde la pelota se dirige hacia 

la zona de ataque al arco contrario. 

 Chilena ► Tiro hacia atrás con la pelota, que el jugador hace 

estando en el aire de espaldas hacia el suelo y levantando una 

pierna para darle impulso a la pelota por encima de su cabeza. 

Es muy festejado el buen pase o gol hechos de chilena. Para 

algunos es una jugada que por primera vez se dio en Chile, en 

la ciudad de Talcahuano, aunque para otros la vez primera fue 

en Perú, en el puerto de Callao, de ahí que “la chilena”, en 

algunos ámbitos, sea también conocida como “la chalaca”. 

 De cachetada ► Tiro con la pelota efectuado con la parte 

interior del zapato. 

 De punta ► Tiro con la pelota efectuado con la punta del 

zapato. 

 De mondoguillo ► Se le pega a la pelota hacia arriba, con los 

dos tacos mientras se levantan las dos piernas. 

 El cuero ► Hace referencia al cuero, material con el que se 

fabricaban las pelotas para el fútbol. 

 Entreala ► Cuando la formación del equipo se concebía con 

una línea ofensiva compuesta por cinco jugadores, las alas 

eran las formadas por los dos jugadores laterales, el más 

externo era el “puntero” y el más interno era el “entreala”; de 

allí que se hablara de puntero y entreala, izquierdo o derecho, 

y un “centrofóbal”. 

 Gambeta ► Jugada de habilidad para poder superar la 

marcación defensiva que intenta el adversario. 

 Paloma ► En la expresión “tirarse una paloma” alude al vuelo 

hecho con el cuerpo para, en el caso del golero por ejemplo, 

poder atajar la pelota, o bien, es también una intervención 

muy aplaudida la del jugador que hace ese vuelo para efectuar 

un cabezazo. 
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 Pase entre los caños ► Jugada de habilidad mediante la cual 

un jugador logra pasar la pelota entre las piernas del 

contrincante para poder seguir avanzando. 

 Patadura ► Se refiere al jugador que se juzga como sin 

capacidades de juego; como si tuviera las “patas” duras para 

un juego que exige destreza corporal. 

 Rastrera ► Indica que la pelota se hace correr a ras de tierra. 

Forma parte de la serie de vocablos con los que se define el 

modo de efectuar los tiros o pases con la pelota: “a la 

bartola”, sin dirección precisa; “de primera”, volverla a pasar 

apenas se recibe; “de taquito”, pase que se efectúa con el taco 

del zapato; “de volea”, tiro fuerte y de mediana altura; “por 

altura”, cuando la pelota se juega con pase alto, de pie o de 

cabeza; ... 

Generala ► Juego de dados con algunas de sus figuras tomadas del 

póker. 

Gil ► Imbécil, infeliz, estúpido; persona tonta que se deja embau-

car fácilmente; víctima de un cuento del tío; persona que no 

tiene iniciativas propias; falto de espíritu, torpe, sin viveza; 

persona extremadamente cándida e ingenua. Sinónimos, 

bobo, choto, otario, sonso, tonto, vejiga. 

 Gil a cuadros ► Persona muy tonta. 

 Hacerse el gil (otario, sota) ► Hacerse el desentendido, que 

no tiene que ver con algo. “Se hizo el gil, como que no había 

escuchado, y se fue sin decir nada”. 

Hacer muela ► Comer alguna cosita, de entrada antes de un 

almuerzo o cena, o bien conversando en rueda de amigos. 

Hacer pata ancha ► Ganar prestigio y apoyo en un lugar o con una 

manera de ver. “Apenas llegó al barrio, con su manera de ser 

hizo pata ancha”. 

Huevos ► En expresiones como “romper los huevos” o “no me llenes 

los huevos” o “no llenen los huevos” hacen referencia a los 
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testículos del hombre, indicando, en el caso del uso con el 

verbo romper, que hay algo en la manera de hablar o de 

actuar que no se soporta, precisamente de que ya ha llegado a 

una especie de límite que es la de “romper los huevos”; 

mientras que en el uso con el verbo llenar, se indica una 

situación que todavía no es de ruptura, pero que ya está casi 

desbordando la soportable. Cabe destacar esa asociación entre 

la no soportación y el romper los testículos; no se alude a una 

ruptura física sino a ese algo que está desbordando nuestras 

posibilidades anímicas de seguir escuchando o tolerando 

ciertas actitudes; es curioso también que tal asociaión se haga 

en la expresión italiana “non rompere i coglioni” de igual 

traducción y sentido de la rioplatense. Véase “boludo”. 

 ► La expresión “tener huevos” indica que se enfrenta con 

claridad y fuerte decisión un decir o un acontecer. “No tener 

huevos” define en cambio un actuar pusilánime. Como puede 

verse se asocia la decisión clara y fuerte con la masculinidad 

representada por el hecho de tener testículos; de ahí que 

quienes se van sumando a formas más inclusivas y menos 

patriarcales en el uso del lenguaje, tiendan a evitar el uso de 

expresiones que incluyen tanto el vocablo “huevos” como los 

vocablos “bolas” y “pelotas”, aunque las expresiones “no 

romper las bolas (pelotas)” tienen tanto arraigo que todavía 

resisten con fuerza en el lenguaje jergal rioplatense. 

 ► En las expresiones “costar un huevo”, “costar un huevo y la 

mitad del otro”, donde también huevo es sinónimo de 

testículo, se indica que algo es caro (costar un huevo), o muy 

caro (...y la mitad del otro ), o es muy costoso desde un punto 

de vista de la dificultad para lograrlo. “Pudimos hacer ese 

largo camino, pero nos costó un huevo y la mitad del otro”. 

Japonés ► Así llamado porque es chiquito y de ojos pequeños y 

vivarachos (véase “chino”). 
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Jurguillear (Uru.) ► De jurguillo. Dícese de quien curiosea insaciable 

con mirada niña y en particular de quien con su acción tenaz 

intenta apropiarse de las bellezas de la vida para luego 

cantarlas. 

Jurguillo ► Palabra que solía usarse en el castellano del Uruguay. 

Masculino y de uso familiar. Sustantivo adjetivante que indica 

el niño o la niña con inquietud o curiosidad insaciable o que 

designa niños o animales pequeños y muy movedizos. 

 Deriva de hurguillas, persona bulliciosa e inquieta. De hurgar 

con su abanico de acepciones: menear, escarbar, fisgar, tocar 

apenas deslizando los dedos sobre algo, incitar, recordar, decir 

con insistencia, roer, escrutar profundamente, escudriñar. 

Probablemente del latín vulgar *furicare, de fur, furis, ladrón, 

vocablo al que debería corresponder la forma verbal *furere, 

robar, del que sobrevive el participio pasivo furtum, hurto. 

Conexiones y origen de hurto y hurtar (ver furto, furare del 

denominativo verbal furari). 

 Cfr. jurguillo, en Academia Nacional de Letras del Uruguay 

(1998). 

Kilombo, quilombo ( voz africana; la palabra proviene del 

kimbundu, una de las lenguas más habladas de Angola; “en 

Brasil se llamaban quilombos a los lugares donde se iban a 

refugiar los esclavos que huían de las plantaciones, entonces 

formaban como aldeas de esclavos escapados, fugitivos” 

(Conde, 2011); la palabra pasó al Río de la Plata primero con 

sentido de prostíbulo y luego como lío, desorden.) ► 1) 

Prostíbulo. “En la Ciudad Vieja antes había unos cuantos 

quilombos”. 

 ► 2) Alboroto, barullo, desorden, gresca, lío. En este sentido 

se emplea como sinónimo de relajo. “Los vecinos se quejaron 

porque con los festejos se estaba haciendo mucho quilombo”. 
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Laburo ► Junto con la forma verbal “laburar”, expresan respectiva-

mente trabajo y trabajar. Derivan de las voces “lavoro, 

lavorare” con las que en italiano se significan tales conceptos. 

A su vez dichos términos derivan del latín “labor”, fatiga, que 

otorga al verbo “laborare” el carácter de hacer con fatiga; 

“labor” a su vez deriva de la raíz indoeuropea labh- (rabh- en 

sus orígenes, o su trasposición arbh-) presente en varias 

lenguas, que indicaba aferrar y también, en sentido figurado, 

orientar el deseo y la acción a obtener un cierto fin. 

Laucha, f. ( araucano, laucha, llaucha) ► Ratón pequeño muy 

común, campestre y casero. Cfr. Lauria, Daniela (2010). 

Le chifla el moño ► Sinónimo de la locución “le falta un tornillo” con 

la que se alude a la falta de racionalidad de una persona en su 

hablar o su actuar. 

Le falta un tornillo ► Normalmente se emplea acompañando la 

locución con el gesto del dedo índice apoyándose en la sien y 

haciendo giros como tornillando, para indicar con gesto y 

palabra que una persona habla o actúa con poca o ninguna 

cordura, que hay algo en su cabeza que está desajustado. 

Lehmeyún ► (Uru.) No pertenece al hablar jergal sino al lenguaje 

típico del área montevideana y con el vocablo se denomina 

una comida de origen armenio, totalmente incorporada a las 

ofertas gastronómicas aún en los bares barriales. Los 

emigrantes trajeron sus culturas, enriqueciendo la rioplatense, 

y en esas culturas, casi como un basamento de la propia 

identidad, estaban la memoria de los sabores y las comidas. 

La amalgama cultural llevará luego a que determinadas formas 

importadas de bebida y alimentación pasen a sentirse como 

propias. Si hoy vamos a la casa de una familia de origen 

armenio seguramente nos ofrecerán el café hecho según su 

tradición, así como tortitas o postres de sus antiguas usanzas, 

aunque hayan pasado decenas de años desde su llegada al Río 
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de la Plata, y muchos jóvenes montevideanos harán una 

picadita con lehmeyún mientras conversan con sus amigos, 

con esa rica comida que sigue narrando la historia de la 

diáspora, persecución y genocidio del pueblo armenio. En ese 

diccionario de las tradiciones culinarias rioplatenses hay que 

incluir junto al lehmeyún una amplia lista de comestibles que 

incluye copetines, entradas, platos principales y postres, y por 

suuesto toda esa amplia gama de formas rituales para celebrar 

fiestas o acoger huéspedes mediante una determinada bebida 

o comida. Ofrecer un mate, un café o un licor de limón junto a 

bizcochitos de los más distintos orígenes se transformará así 

en otra parte esencial del hablar de un pueblo, y cualquier 

discusión sobre la receta y manera de elaboración de las 

comidas se cerrará con una proposición contundente: recuerdo 

que en casa, mis abuelos primero, y luego mis padres, hacían 

así. 

Mago ► Quien tiene mucha habilidad (hablando o en lo que hace). 

 ► “El Mago”, se dice refiriéndose a Carlos Gardel. 

Mandado ► Lo que se hace por encargo de otra persona. En particu-

lar se refiere a los encargos para compras que se hacen entre 

los componentes de la familia. 

Mango ► Peso. Según el “Novísimo Diccionario Lunfardo”, un mango 

significa peso, unidad monetaria. Los autores también prestan 

atención a la forma de vesre (gomán) (Gobello y Oliveri, 

2004). 

 Al mango, locución adverbial ► Al máximo, muy fuerte. “Esa 

música está al mango”. “Para venir hasta aquí al auto lo 

trajimos al mango”. 

Manija: ► 1)Mango, puño. 

 ► 2)Tener el mando. 
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 adj. ► 3. Ansioso, enganchado, con ganas de más: “El final 

del episodio te deja remanija”. “Me leí los dos primeros libros y 

quedé remanija por el tercero”. 

Metejón ► “Tener un metejón”, apegarse, en particular a una per-

sona, pero también sostener empecinadamente una manera 

de ver. 

Milanesa ► Alimento que como el lehmeyún hay que incorporar a la 

larga lista de sabores y comidas que trajeron consigo los 

inmigrantes al Río de la Plata. Como todas las comidas, por 

supuesto que en tal inmigración de alguna manera se tiñó de 

los lugares donde llegó a hospedarse. Si se consulta el 

Vocabolario Italiano Devoto/Oli, allí se verá por ejemplo que 

definiendo la milanesa indica que la fritura se hace en 

manteca. En el Río de la Plata, en los años de migración de la 

milanesa, y también hoy, e incluso en los propios lugares de 

proveniencia, habría sido imposible cumplir con esa parte de la 

receta. La milanesa aprendió a vivir en la pobreza, aunque 

seguramente ya lo había hecho hace tiempo junto a quienes 

luego la transportaron consigo. Los aceites en aquellas épocas 

muchas veces se compraban “suelto”, es decir no embotellado 

en la fábrica, sino comprado por medida en el almacén del 

barrio; y por supuesto que tampoco existía la producción de 

aceites de oliva locales, cuyos primeros intentos de producción 

deberían ubicarse con posterioridad a 1935. Se dice incluso 

que la “milanesa a la napolitana” no proviene de la ciudad 

italiana de Nápoles, sino de la rioplatense Buenos Aires, donde 

por primera vez la elaboró el Sr. Nápoli. Como se ve entonces, 

cada sabor encierra la historia de un pueblo. 

 La verdad de la milanesa ► La expresión antecede o cierra la 

explicación de un hecho, brindándola como auténtica exposi-

ción de lo acontecido. 
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Morfar ► Comer; y la forma sustantivada derivada “morfe”, comida. 

Sobre el origen etimológico del vocablo hay varias hipótesis. 

Cfr. Casas, Javier Simón (1991). 

 ► 1) Comer. “Morfa todo el día”. 

 ► 2) Eliminar una pieza en el juego de Damas o de Ajedrez. 

“Me morfó la reina y perdí el partido”. 

 ► 3) No darse cuenta de algo, no notar un error. “Se morfó lo 

principal, decir que queríamos buscar una solución”. 

 Morfe o morfi ► Comida. 

 Morfón ► 1) Comilón, que come mucho. “Está en la etapa 

adolescente y es un morfón”. 

 2) Que juega sin compartir. 

Nana, f. ( quechua, nanai, enfermedad) ► Herida, enfermedad o 

dolor de pequeña entidad. “Tengo algunas nanas, pero en 

general ando bien”. Cfr. Lauria, Daniela (2010). 

¡Pa! ► Exclamación de estupor, como para destacar la grandeza de 

lo que se está oyendo o viendo. “¡Pa!. ¡Qué alegrón verte!” 

Paganini ( Nicolás Paganini, 1782-1840; músico italiano) ► Quien 

paga los gastos o, en la locución “quedar paganini”, se indica 

el cargar con las consecuencias negativas de una acción. En 

realidad se sustituye la voz pagador con el vocablo paganini, y 

la locución “quedar pagando” con la expresión “quedar 

paganini”. “Cuando vieron lo que estaba pasando la gente se 

fue toda y lo dejaron paganini por lo mal que se portó”. 

 La paronomasia es un proceso de creación de palabras que 

implica asociar la estructura fonética de una palabra con el 

significado de otra con un efecto lúdico. Como en el caso de 

“paganini”, a veces las bases léxicas son nombres propios que 

corresponden a apellidos conocidos (por ejemplo, italianos, 

como Paganini o Locatelli). Otros casos de paronomasia son 

los de fernando (< fernet), champú (< champán), matienzo (< 

mate). Cfr. Col, Magdalena, y Resnik, Gabriela (2018). 
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Paja. Hacerse la paja ► Masturbarse. 

 Pajero ► 1) Quien se masturba con frecuencia. 2) Estúpido 

mentiroso, mentecato, necio (porque dice y hace pajerías). 

 Pajería ► Estupidez, mentira, tontería; cosa de poca 

importancia. 

 Tener cola de paja ► No hablar de algunos temas porque se 

tiene algo que ocultar sobre ellos. “Cuando le pregunté por el 

viaje enseguida cambió de tema porque tiene cola de paja”. 

También en italiano se dice “avere coda di paglia”, tener cola 

de paja, con la misma acepción. 

 Limpio de polvo y paja ► Objeto cuyo valor se presenta libre 

de todo otro cargo; en sentido figurado: totalmente libre de 

adornos. 

Palo ► 1)Entre sus múltiples acepciones destacamos la que significa 

un millón de pesos. Véase bajo “Plata”. 

 ► 2) “los de afuera son de palo”. Se indica que los que no 

forman parte de un determinado grupo, no tienen derecho a 

intervenir o decidir sobre las decisiones de dicho grupo. 

 ► 3) “hacer de palo”. Indica la persona que participa de una 

acción, también de tipo delictivo, cuya participación específica 

consiste en controlar la presencia de factores que pueden 

poner en peligro la realización de la acción misma. 

 ► 4) “dar palos”. En sentido figurado significa atacar o criticar 

a una persona o lo que dice esta persona. “Curtir a palos”. 

Literalmente alude al golpear fuertemente con los puños o con 

objetos; en sentido figurado significa argumentar con fuerza y 

con multiplicidad de elementos contundentes dirigiéndose a 

una persona. 

 ► 5) “del mismo palo”. En sentido figurado designa a personas 

que pertenecen a un mismo grupo o piensan de manera 

similar; sentido figurado con el que se alude a las cartas que, 

en los juegos, pertenecen precisamente a un mismo palo. 
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 ► 6) Palo. Ni a palos. loc. adv. m. De ninguna manera. “Ahí no 

voy ni a palos”. 

Pantalones ► 1) “ponerse los pantalones” tomar una decisión y 

responder ante algo dicho o enfrentando un accionar. Al decir 

“se puso los pantalones” se está no sólo narrando algo que 

ocurrió en el pasado, sino que de hecho se está aprobando 

que se haya actuado con esa decisión. 

 ► 2) “bajarse los pantalones”. Define una actitud exactamente 

contraria a la descripta con el “ponerse los pantalones”, por lo 

tanto ceder, someterse sin protesta. “No podemos bajarnos los 

pantalones con todo esto que está pasando”. 

 Tanto el ponerse como el bajarse los pantalones revelan el 

contexto patriarcal en que se desarrolla este lenguaje, 

contexto en el cual es el hombre el que toma las decisiones. 

Parar ► Frecuentar un lugar. “En general paramos en un bar que hay 

en la esquina”. 

 Parar el carro ► Impedir que una persona continúe con un 

hablar o actuar arrogante. 

Papal ► (Uru.) Del club Bella Vista, por los colores amarillo y blanco 

de su bandera. 

Papeles con letras ► Diarios o periódicos. 

Parla ► En la expresión “mucha parla” significa hablar mucho, tener 

facilidad de palabra y también, en sentido despectivo, hablar 

mucho pero hacer poco. La forma “parla” deriva del verbo 

italiano “parlare”, hablar. Para otros derivados en el lunfardo 

rioplatense, cfr. Meo-Zilio, Giovanni (1965). 

Pata ► 1) Pie. 2) Pierna, sinónimo de “gamba”. 

 Dormir a pata suelta ► dormir mucho y serenamente. 

 Meter la pata ► Equivocarse al decir o al hacer algo. “Era 

mejor que sobre eso no dijera nada, porque seguramente iba 

a meter la pata”. 
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 Mala pata ► Mala suerte. “Con ese trabajo tuvo mucha mala 

pata”. 

 Estirar la pata ► Morir. “Hace tiempo que estiró la pata”. 

 Pata de bolsa (de lana), m. ► El amante, que llega 

subrepticiamente y sin hacer oír sus pisadas. Personaje muy 

temido, especialmente por los soldados en sus fantasías 

durante las ausencias hogareñas. 

 Ver las patas a la sota ► Poner a la luz o prever los 

verdaderos fines de algo que se dice o se hace. Comenzar a 

recibir el producto de una actividad. “En la reunión de hoy se 

le vieron las patas a la sota”. 

 Patadura ► En general se dice de quien no tiene buena 

movilidad con sus piernas y por lo tanto no juega bien, en 

particular no es un buen jugador de fútbol. 

Pelotudo ► Adjetivación para personas. Véase “boludo”. 

Pichi ► Persona pobre, indigente. Véase bajo “bichicome”, vocablo 

del que se hace derivar “pichi”. 

Pichí ► Orina, pis. 

 Hacer pichí ► Orinar. Se emplea en particular para hablar con 

los niños. Quizás derive de la voz onomatopéyica «pish» para 

indicar el acto de orinar. En italiano, por ejemplo, se dice «fare 

la pipi», hacer la “pipí”, con el mismo sentido y uso que la 

locución rioplatense. 

Pichicata ► Droga. Dosis de droga. 

 ► Inyección de estimulantes a un caballo de carrera. “Ese 

caballo corrió pichicateado”. 

 Pichicatero ► Drogadicto. 

 Darse la pichicata ► Drogarse. Sinónimo de “pichicatearse”. 

Pifia ► 1) Error, desacierto. “Perdón, lo de hoy fue una pifia de mi 

parte”. 

 ► 2) Desafinado de la voz. “Quiso hacer un falsete, pero le 

salió una pifia”. 
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 ► 3) En el juego de billar, golpe falso dado con el taco a la 

bola. En el fútbol, con el pie pegarle mal a la pelota fracasando 

una buena jugada. 

 Pifiar: cometer una pifia. “Lástima que la pifió mismo frente al 

arco”. 

Pija ( de la voz onomatopéyica pish, para indicar el acto de orinar; 

a través del árabe hispánico píšš[a], pene) ► Pene, miembro 

viril. 

Pinta, y sus derivados “pintón”, “pintún” ► De buena apariencia o 

que pretende aparentar. 

 Hacer pinta ► Aparentar, exhibirse, referida tanto a la manera 

de vestir por ejemplo, como al exhibir objetos que se poseen y 

al enumerar estudios hechos o virtudes que se cree tener. 

Pistola ( quizás de la voz onomatopéyica pish, para indicar el acto 

de orinar) ► Pene, miembro viril. Se emplea en particular para 

hablar con los niños: “Después de hacer pichí, guardá la 

pistola y cerrate los pantalones”. 

Pito ( de la voz onomatopéyica pit, por el sonido que hace el 

instrumento) ► Pene, miembro viril. 

 Costar un negro con pito y todo ► Tener un costo demasiado 

alto; ser sumamente caro, Como la locución “Costar un 

huevo”. “Hacer ese viaje nos costaría un negro con pito y 

todo”. 

 Dar por el pito más que lo que el pito vale ► Atribuir a un 

hecho más importancia que la que tiene, sobrevalorar algo. 

“Es verdad que no hay acuerdos, pero creo que estamos 

dando por la cuestión más que lo que el pito vale”. 

 Importar un pito ► No importar nada. Como “Importar un 

bledo”, “Me importa un pito de lo que piensen”. 

 No tocar pito ► Se dice de la persona o las personas cuya 

palabra o cuyas acciones se consideran ajenas al tema que se 

está tratando. Como “No tener vela en el entierro”. “En este 
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asunto tus amigos no tocan pito”. Por la afirmativa, “tocar 

pito”, está en correspondencia significando que una persona o 

ciertas personas son las que cuentan para tomar decisiones: 

“Blanca y Fabián son los que realmente tocan pito en este 

asunto”. 

 No saber que pito tocar ► Sentirse desconcertado. “Me 

invitaron al cumple, pero no sabía que pito tocaba en ese 

ambiente”. 

 No valer un pito ► No importar nada; “no importar un pito”. 

Referido a personas: ser inútil, no ser reconocido. “Es un tipo 

muy bien, pero para quienes trabajan con él no vale un pito”. 

 Tocar un pito a la vela ► Hacer algo inútilmente, o sin 

trascendencia alguna. “Si querés decíselo, pero seguramente 

vos no tocás un pito a la vela”. 

Plata ► Sinónimo de dinero por la abundancia que había de este 

metal y de su uso como moneda en tierras latinoamericanas. 

 Cobre ► Sinónimo de dinero. “No tener un cobre” se usa para 

indicar que no se tiene dinero, como en las locuciones “No 

tengo un mango”, “No tengo un peso”. 

 Biyuya, f. ► Dinero. Fortuna. Riqueza. Sinónimo de: Tela, f.; 

Vento, m. 

 Cash, m. ( ing., cash, dinero en efectivo) ► Al contado, pago 

en efectivo. Disponibilidad de dinero efectivo. “Para finalizar 

las obras nos falta cash”. 

 Guita, f. ► Sinónimo de dinero. “Traje poca guita pero me 

alcanza”. 

 Fangote de guita ► Locución sinónima a “toco de guita”. 

 Toco de guita ► Gran cantidad, mucho dinero. “Por el alquiler 

nos pedían un toco de guita”. 

 Vagón de guita ► Locución sinónima a “toco de guita”. 
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 Aflojar la guita ► Dar dinero. Pagar. Locución sinónima a 

“Aflojar la plata”, “Largar la guita (plata)”. “No nos querían 

pagar lo que debían pero al final largaron la guita”. 

 Estar podrido en guita ► Ser muy rico. Locución sinónima a 

“estar podrido en plata”. 

 La guita llama a la guita ► Locución con la que se indica que 

la avidez por el dinero se alimenta a sí misma y no tiene fin. 

 La plata llama a la plata ► Locución sinónima a “la guita llama 

a la guita”. 

 Tener la guita loca ► Ser muy rico. Tener mucho dinero y en 

general muchos bienes. 

 Mosca, f. ► Dinero. Bienes. “Vamos a cosas serias, lo que 

importa es la mosca que está en juego”. 

 Mango ► Sinónimo de peso. “Ando en la llaga, si pudieras 

prestarme unos mangos por unos días te agradezco”. 

 Gamba ► Cien pesos. La palabra gamba ( it., gamba, 

pierna) también se usa en el lunfardo rioplatense para indicar 

las piernas (“Hoy me duelen mucho las gambas”), y hay 

quienes piensan que la acepción referida a los cien pesos, se 

deba precisamente a ese primitivo significado de pierna, en 

tanto que necesitamos de las piernas como de esos cien pesos 

para movernos. En algunas zonas de Italia, como en Milán, 

“una gamba” hacía referencia a cien mil liras y media gamba, 

consecuentemente a cincuenta mil liras. Las diferencias como 

acepción en cuanto a cifra, y a su vez en cuanto al valor 

adquisitivo de los importes a los que se alude, hacen pensar 

que sea casual el uso de la misma voz para designar una 

cantidad de dinero, en esa jerga italiana y la rioplatense 

 Luca ► Mil pesos. 

 Palo ► Significa un millón de pesos, si se dice simplemente 

“un palo”, mientras que si se especifica “palos verdes” se 

refiere a millones de dólares. 
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 Los antiguos “vintén”, “medio” y “real”expresaban: 

 Vintén ► Dos centésimos de peso “No vale dos vintenes”, es 

algo de muy poco valor. 

 Medio ► Moneda de cinco centésimos de peso. A esta moneda 

se refiere José Carbajal, “el Sabalero”, cuando en su canción 

“Chiquillada” dice “bochón de a medio”. Bochón, en referencia 

a la bolita grande del juego a la bolita, que cada niño 

conservaba como una de sus bolitas muy preciadas y con la 

que no “se pagaba” cuando se perdía. 

 Real ► Diez centésimos de peso. 

Polenta ► Fuerza, referida tanto al hablar como al hacer. 

Porongo ( quechua, purunju, que es la calabaza con la que 

generalmente se fabrican los mates) ► Recipiente para tomar 

mate. 

 Poronga ► Pene, miembro viril. 

Porrón ► Dícese de envases, en particular los de cerámica en los que 

se vendía por ejemplo la ginebra «Bols» (de origen holandés). 

La cerámica “gres” que los caracterizaba permitía, entre otras 

virtudes, una muy buena conservación de la temperatura; de 

ahí que tales porrones fueran usados también como muy 

buenos sustitutos de las bolsas de agua caliente. 

Posta ► Objeto auténtico y de buena calidad, en oposición al “trucho” 

o “berreta”. Noticia cierta, información confiable. “Te canto la 

posta, no vayas a ver esa película porque es un bodrio”. 

Puntos cardinales. El uso de los vocablos Norte y Sur, Este y Oeste, 

con las acepciones analizadas, no es privativo del lenguaje 

rioplatense, pero su uso en el Río de la Plata ha colaborado 

para que se creara una gran desinformación y desorientación 

sobre el lugar que ocupa el área rioplatense tanto a nivel 

mundial como latinoamericano. Los puntos cardinales, los 

paralelos y meridianos, los hemisferios, no se prestan para 

agrupar situaciones socioculturales y económicas como las que 
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se quieren definir, ya que por ejemplo el Norte, como 

hemisferio y como riqueza, incluye a Japón, pero a su vez 

Japón no podría ser incluido entre los civilizados y cristianos 

países del Oeste, porque es el Imperio del Sol Naciente, en el 

extremo Este, y en todo caso su civilización es oriental y no 

cristiana. 

 Norte ► En especial se usa refiriéndose a los países ricos y 

colonizadores del Norte del planeta, en oposición a los países 

pobres y colonizados del Sur. 

 Sur ► En especial se usa refiriéndose a los países pobres y 

colonizados del Sur del planeta, en oposición a los países 

colonizadores y ricos del Norte. 

 Este ► Se empleaba en particular para referirse a los “Países 

del Este”. 

 Oeste ► En especial se usa refiriéndose a los países ubicados 

al Oeste del planeta, agrupados como los países de 

“Civilización Occidental y Cristiana”. Así pues la occidentalidad 

refiere más bien a la oposición de algunos países con los 

países orientales, del Este, en particular con los antiguos 

países “detrás de la Cortina de Hierro”, es decir, el área 

europea de los “países socialistas”, y fundamentalmente la 

Urss, como europea del este y como oriental asiática, y 

también la asiática y oriental China. La occidentalidad se 

transformaba así de hecho en la zona geográfica que incluía a 

los países “libres y democráticos” aunque fueran tan orientales 

como Japón e Indonesia, y donde entre los fervorosos aliados 

de los ricos norteños se incluyeran Taiwán y la sureña 

Australia, la República Arabe Saudita y Marruecos, donde la 

libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos 

brillan por su ausencia. La desaparicuión de la Urss y de la 

“Cortina de Hierro” ha obligado a abandonar el uso de estos 

términos bastante impropios que vinculan situaciones 
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geográficas, culturales y religiosas, con las realidades socio-

culturales y económicas que se viven en esos países. 

Quesos ► Pies. “Es difícil que encuentre el talle, tiene tremendos 

quesos”. 

 Olor a queso ► Mal olor de los pies. “¡Qué olor a queso, habría 

que darse un bañito, no?” 

Re ► Prefijo que indica una forma adjetival superlativa, Se utiliza 

tanto en lugar del adverbio muy, como en sustitución de la 

desinencia -ísimo. Re bueno (muy bueno, buenísimo), re 

tanquilo (muy tranquilo, tranquilísimo), “es una persona re 

amable” (muy amable, amabilísima). 

Salado ► 1) Caro, costoso, de precio exagerado. “Mejor no entrar, 

aquí venden todo a precios muy salados”. 

 2) En las expresiones con es o está “muy salado” significa que 

algo es o está muy bien dicho o muy bien hecho. “Estuvo muy 

salada su exposición”. 

Sarpado ► Participio del verbo “sarpar”, derivado de sarpa, pasar al 

revés; por lo tanto “sarpado” o expresiones del verbo “sarpar” 

conjugado, incluso en formas reflexivas como “te sarpaste”, 

indican que se ha superado un límite natural y se elogia que se 

haya logrado superar (o superarse en) tales límites. En 

algunos casos puede indicar no un comentario elogioso sino 

todo lo contrario, cuando se quiere señalar que alguien ha 

superado los límites éticos con su acción. 

Suiza (Uru.) ► La expresión “Suiza de América” se repetía con orgullo 

por uruguayos de mediados del siglo XX. Orgullo que no sabía 

bien a cuáles virtudes de Suiza se estaba haciendo referencia. 

Algunos quizás interpretaban que era por el bienestar econó-

mico; otros en cambio pensaban en supuestas virtudes 

democráticas del país de los relojes y los bancos. De todas 

maneras, en la expresión estaba ya más que latente ese 

complejo de enanismo que encierra el “Como Uruguay no 
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hay”; era necesario subrayar que Uruguay tenía algo que no 

tenían los demás países latinoamericanos, subrayar que 

teníamos mucho parecido, no se sabe cuál, con países no sólo 

del primer mundo, sino tan nombrados como Suiza. 

 Perlas suizas, de ese país al que queríamos igualarnos: 

 El secreto bancario, recién en estos años ha comenzado a dar 

alguna luz. Hasta hoy en los bancos suizos los mayores 

estafadores del mundo entero tenían derecho a esconder su 

dinero, con garantías de que ninguna intervención judicial 

tendría derecho a tocar esos malhaberes. 

 El voto femenino fue introducido en Suiza recién en 1971. Fue 

sólo trece años más tarde que una mujer estuvo representada 

en el gobierno; Elisabeth Kopp en 1984. Desde la creación del 

Estado federal en 1848, hasta las elecciones de fines de 2018, 

Suiza solamente ha tenido nueve consejeras federales, 

mientras que el número de ministros elegidos en ese mismo 

período asciende a 110. 

Tacho ► ( port., tacho, y éste quizá metátesis de chato 'chato'  

lat., plattus, llano, por tratarse de una vasija plana). 

 1) Vasija de ,metal de fondo redondeado y con asas. 

 2) Recipiente en general metálico (latón, hojalata), pero 

también de plástico,para distintos usos. “En el tacho para 

lavar la ropa puse una camisa en remojo”; “Habría que tirar 

unos tachos de agua en ese piso que está muy sucio”; “Las 

plantitas que me regalaste las puse en unos tachitos con tierra 

que tenía en casa”. 

 3) Recipiente para la basura. “El tacho de basura está en la 

cocina”. 

 4) Irse al tacho. loc. verb. Fracasar, alguien o algo. “Con la 

inundación todo nuestro trabajo se fue al tacho”. “Mandar al 

tacho” significa entonces hacer fracasar, incluyendo el perder 
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o ser bochado en un examen: “en el examen de historia me fui 

(me mandaron) al tacho”. 

 5) Reloj pulsera o de bolsillo. “Para su cumple le regalaron un 

tacho muy lindo”. De esta acepción deriva “tachero”, 

conductor de taxi, ya que el taxi cuenta con un mecanismo 

también de relojería para calcular el costo del viaje. Deriva 

también la antigua voz “tachero” con la que se designa al 

cronometrista. 

Tamango ► Zapato, de hombre y, en general, dícese cuando el 

zapato ya está muy usado. 

Tano, a ► Italiano, a. “Mi abuela era tana, de un pueblito de la 

provincia de Nápoles”. 

Tranco ► El paso, la manera de caminar. “De tranco rápido”, de andar 

ligero. Al tranco, mod. adv. ► Hablando de caballerías, 

significa á paso un poco extendido que parece ser lo que 

denomina la Acad. paso castellano, «paso largo y sentado». 

Cfr. Granada, D. Daniel (1889). 

Vejiga ► Bobo, tonto; choto, gil, otario, sonso. 

Verga (latín, virga, palo, rama). Mástil, asta, palo, rama ► Pene, de 

los mamíferos y en particular del hombre. “La fusta era de 

verga de toro”. 

 María Moliner, en su “Diccionario de uso del español”, entre las 

acepciones de verga como pene, incluye solamente el “pene 

de las reses” con la indicación de uso “entre campesinos”. 

 Bergamota ► Pene, miembro viril. En esta acepción quizás 

derive, por paronomasia, de verga, pene). 

Vesre. ► Forma de expresarse en el lunfardo rioplatense, mediante la 

cual se usan vocablos dichos al revés silábico, como lo es la 

propia expresión “vesre”, para decir “revés”. En algunos casos 

tal expresión silábica al revés, puede ser apocopada o no ser 

estrictamente regular. No necesariamente la acepción o las 

acepciones del vocablo original coinciden con las acepciones de 
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la expresión final obtenida mediante el vesre, pero 

ciertamente el nuevo vocaablo entrará a formar parte del 

léxico típico rioplatense. Cabe también observar que algunos 

términos frutos del vesre quedan incorporados a locuciones 

rioplatenses que enriquecen y ornamentan el hablar en tales 

territorios. 

 Vesre rioplatense ► castellano; ejemplos de tal manera de 

expresión con el vesre son los siguientes vocablos: 

 Feca ► Vesre de café. Café. “¿Te tomás un feca?” 

 Gotán ► Vesre de tango. Tango. En este caso el uso del vesre 

refuerza la identidad cultural rioplatense de ese baile y del 

género musical. 

 Grone ► Vesre de negro. De piel negra, afrodescendiente. 

 Jermu ► Vesre de mujer. Normalmente empleado en el 

sentido de esposa: “A la jermu de Matías no le gusta que él 

ande boludeando”. 

 Lonpa ► Vesre apocopado de pa(n)(ta)lón. Pantalón (el 

lompa), pantalones (los lompa). “Me estrené unos lonpa que 

me regalaron”. 

 Mionca ► Vesre de camión. Camión. “Hasta aquí vinimos en 

un mionca”. 

 Ortiba ► Vesre irregular de batidor (regular “dortiba”). Espía. 

 Rioba ► Vesre de barrio. Barrio. 

 Tordo ► Vesre fonético de do(c)tor. Doctor. 

 Yeca ► Vesre de calle. Calle. Obsérvese que la transcripción al 

vesre, de “lle” se hace mediante “ye”, respetando así la típica 

fonética rioplatense que asimila los sonidos consonánticos de 

la “ll” y de la “y”. Con la expresión “Tiene mucha yeca”, se 

siginifica tiene mucha experiencia; similar a la locución “tiene 

mucha cancha” en la que se subraya el buen modo con el que 

se hace o se habla. Los mismas acepciones son las presentes 

en la locución: “Le falta calle”. 
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 Zabeca ► Vesre de cabeza. Cabeza, parte del cuerpo, y 

también en el sentido figurado de inteligencia: “Tiene una 

zabeca bárbara”. 

Yapa (llapa, ñapa), f. ( quechua, yapana) ► Pequeño donativo que 

en el momento de la compra, hace el vendedor a quien acaba 

de comprar algo. “En las verdulerías montevideanas era típico 

que te dieran un poquito de perejil como yapa, envuelto en 

papel de diario”. Cfr. Lauria, Daniela (2010). 

Yeta ( it., iettatura, mala suerte provocada por maleficio) ► Mala 

suerte. Condición natural fatídica atribuída a ciertas personas. 

Familia de derivados: enyetar, yetar, yetado, yetadura, 

yetatura, yetatore, jetatore (que tiene como sinónimo “mufa”, 

persona que trae mala suerte). 

 También se dice que determinados hechos fortuitos o acciones 

pueden provocar mala suerte o traer yeta. Así por ejemplo 

puede provocarla el cruce de un gato negro, que se nos asocie 

con el número 13 o abrir un paraguas bajo techo. “Cada vez 

que voy ahí me pasa algo, ese lugar me trae yeta”. 

Yirar ( siciliano, girári, pronunciado aprox. yirari, girar.) ► 1) Paseo 

que hace la prostituta para conseguir cliente. De ahi la voz 

“yira”, prostituta. 

 ► 2) Paseo o caminata sin rumbo fijo. 

Zurda ► Sentimientos, en referencia a que el corazón se encuentra 

en la parte izquierda (véase “bobo”). Dícese también de una 

manera de pensar de izquierda. 

«««»»» 
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Ejercicios de diálogo 

Rioplatense / Castellano 
Háganse notar los matices descriptivos 

según las formas lingüísticas empleadas: 

- El loco vino agrandado, ¿viste? ¿Has puesto atención? Vino con 

  mucha arrogancia. 

- Sí, pero le paré el carro Sí, pero lo contuve. 

- Se quería hacer el sota Quería aparentar que no entendía. 

- Y trabajarme de pechera Y dominarme con su arrogancia. 

- Al final se aguantó en el molde Finalmente entendió y se tranqui- 

  lizó. 

- Sí, ya lo tengo junado Sí, ya lo conozco bien. 

«» 

Castellano / Rioplatense 

Con igual destaque de matices: 

-¿Has puesto atención? Vino con mucha arrogancia. 

  ¿Viste? Vino tirándoselas de 

  campeón. 

- Sí, pero lo contuve. Sí, pero conmigo se garca. 

- Quería aparentar que no entendía. Quería hacerse el gil 

   (el otario). 

- Y dominarme con su arrogancia. Como pa’ meterme bajo el yugo. 

- Finalmente entendió y se tranquilizó. Pero no masca vidrio 

   y se la bancó. 

- Sí, ya lo conozco bien. Sí, lo tengo más que calado. 

«««»»» 

Perfil 

Quizás, poco a poco, hablando con la gente 

y mirando a nuestros alrededores, 

vamos logrando un perfil del oriental: 

El mate y la guitarra 

Los ríos de nombres guaraníes 

Los cerros y los cerritos 
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El Olimar, el Río Negro y el Río de los Pájaros 

Las costas del Este 

La rambla montevideana 

El teru tero y el hornero 

El folklore y el tango 

La murga y el candombe 

La pizza con los amigos 

La milanesa con papas fritas 

Un buen asado 

El barrio 

Filosofar de todo 

El sol y el cielo 

El moño azul y la escuela pública 

Los postres bien dulces 

El fútbol 

La melancolía y el respeto 

La Vieja y el Viejo 

Don José 

y los gurises correteando en las plazas. 

«««»»» 
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En lengua guaraní, ñe'ê significa “palabra” 

y también significa “alma”. 

Creen los indios guaraníes que 

quienes mienten la palabra, o la dilapidan, 

son traidores del alma. 

Eduardo Galeano, Las palabras andantes, 
Ventana sobre la palabra (III) 

«««°»»» 

 

«LOS PUEBLOS UNIDOS JAMAS SERAN VENCIDOS» 

Solidaridad sin fronteras. Chilenos y uruguayos 
Frente a la embajada de Chile, Montevideo (foto 2019) 
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