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Acentuaciones dudosas 6 err6neas 

en algunos nombres proplOS 

Circulan no pocas palabras de acentuaci6n varia, incierta 6 lasti
mosamente deseuidada; mas, cuando se trata de nombre!F comunes, 
siempre se puede acudir al Diccionario de la Academia, donde cons· 
tan casi todos, y atenerse a su dictamen para dilucidar tales dudas 6 
dificultades pros6dicas, aun cuando diste este j y buen trecho! de 
ser tan acertado como fuera de desear, y como bien se puede exigir 
a una autoridad que, segun Sll propio lema, esta encargada de fijar, 
pu lir y dar esplendor al idioma. 

Y resulta que ni este recurso se tiene a mana cuando se trata de 
nombres propios, asi sean de personas, geograficos 6 de otro 
oliden. De agu! que anden ellos con su prosodia a tan mal traer, 
en 10 que se llevan buena parte de culpa los mismos profesores de 
historia, geografia 6 literatura que poco 6 nada se perc at an de la 
correcci6n pros6dica cuando han de citarlos en clase. 

Nuestros mas eruditos fil610gos, Bello), Cuervo, y con ellos 
Caro, Conto, Isaza, Toro y G6mez y otros de nuestros gramaticos 
eminentes, se muestran mas partidario!F de la acentuaci6n etimol6gica 
en ciertos nombres propios que de la popular. 

Asi, pues, sera para muchos motivo de extraneza a l saber que 
estos autores piden que se pronuncie Aristides, Arquimedes, Mitri
dates, Sardanapalo; as!, con acento grave, de acuerclo con su eti
mologia. 

Dificil, muy dificil sera poder Ilegar a imponer estas acentuacio
nes, por mas que auto res de tanta valia den en reclamarlas y aun 
cuando las hayan puesto en uso algunos de nuestros escritores cla
sicos de mas renombre. Y cuentese que no obra en esta divergen
cia pros6dica la inseguridad con que se ha venido empleando el 
acento ortografico; pues, como hem os tenido ocasi6n de probarlo 
en nuestro estudio sobre la EvoluciOn del Acento, el tilde que co
menzo a adoptarse con mas nniformidad es, precisamente, el que 
corresponde a las palabras esdrujulas. 

Y la mayor dificultad para que se abra camino esta acentuaci6n 
erudita esta, a mi ver, en el hecho de que la mayoria de las obras 
de historia, geografia 6 literatura que caen en manos de nuestra 



30 ARCHIVOS DE PEDAOOOtA 

juventud estudiosa, sea como obras de texto 6 de consulta, y aun 
los mismos lexicos, raramente la contienen. 

Es mas, antes que consentirla, no pocos auto res han dado en 
burlarse de ella ... y hasta en verso, que tal intenci6n, poco plau
sible por cierto, puede advertirse en estas estrofas del poeta cu
banD Juan J. de Armas: 

« Diras aneroides, romboides, 
«Arteriola, igida, jwesago, 
« Mi'tr£dates, Eufrates, Aristides, 

« Sardanapalo, ambrosia, orgia, farrago ... 
« i eLI an bella es la pros6dica monserga 
« Que arroba el alma con tan dulce halago ! l 

(Contra los malos cri#cos) 

Indudable es que la imposicion del acento etimologico tiene sus 
ventajas, mayormente cuando viene a conceder uniformidad y faci
lidades en el empleo del acento j 10 pide la misma evolucion de la 
lengua j pero, si en los nombres comunes sufre no pocas desvia
ciones, consentidas muchas de elias caprichosamente por la Acade
mia como hemos tenido ocasion de mostrarlo en el articulo que 
sobre trasgresiottes pros6dicas publicamos en la Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, no es raro que los nombres pro
pios las soporten mayores, ya que estos ruedan comunmente sin 
sujetarse a norma alguna. 

Cuando el uso por ser vario no puede indicar cual es la acen
tuacion que merece preferencia, bien puede concederse primacia 
a la que trae la palabra desde sus origenes j 0 sera, al men os, caso 
en que convenga atlmitir la doble prosodia. 

Examinemos, siquiera sea someramente, el uso que ha correspon
dido a las voces que acabamos de mentar. 

Si bien, como 10 prueba Cuervo (ApzmtacioftesJ pag. 23), leese 
Aristides en Argensola y en Lope de Vega j tienese, en cambio, 
ocasion de hallar este nombre como esdrujulo en poesias del mis
mo Lope, de Lista, de Breton de los Herreros, en la Filosofia de 
la elocuencia por Capmani, en el Diccio1tario etimolOgico por R. 
Barcia, en el Diccionario Universal por Serrano, en el Dic. de 
HistoriaJ BiografiaJ etc. de L. Gregoire (traducido al castellano 
por una sociedad de escritores), en el Dic. castellano de Rodri
guez Navas (Madrid, 1906), en el Compmdio de fa Historia Uni
versal de C. Cantu vertido al cast. por Juan B. Ensei'iat (pag_ 64), 
en la traduccion de esta misma Historia por J. Garcia Bravo, en 
la Historia de Grecia por el abate Drioux y en la de Juan de la 
G. Artero, uno de los textos mas usados en la ensenanza secundaria 
y normal j y, como en estas, en todas 0 casi todas las Historias 
Universales, 0 en las que tratan particularmente de Grecia Antigua. 
Cumplenos agregar que como Aristides hemos conocido y oido 
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nombrar a muchas personas pOI' estas tierras, y a ninguna, al menos 
de nuestra epoca, como Aristides; Valera, en su Historia de Es
pana, que es continuacion de la de Lafuente, cita a ArEstides AI'
tiilano, bistoriador distinguido; y podriamos dar otros ejemplos 
que prueban que el acento esdnljulo predomina tam bien en la ma
dre patria, 

Argensola (B. L. de), Esquilacbe, Tirso cit: Molina, Lope de 
Vega y otras respetables autoridades escribieron A1-quimedes, tal 
como 10 piden los insignes prosodistas ut supra nombrados, vinien
dose a uniformar el acento de este nombre con el que corresponde 
a Diomedes, Ganimedes, Nieomedes, Palamedes y otros ' nombres 
griegos terminados en medes; y asi, con igual prosodia, aparece en 
el Die. Et. de Barcia y en el Die. de Gregoire. Can todo, no deja 
de haber motivos sobrados para seguir usando tambien la acen
tuacion esdnljula desde que la emplea Maury en sus poesias, la trae 
el Die. de la Aead. al definir la voz rosea y consta en el Die. de 
Rodriguez Navas, en las Historias de Greeia pOI' Artero y pOI' 
Drioux, en las traducciones ya citadas de la Hist. Universal de 
Cantu, en la Historia de la Literatura pOl' Pompeyo GeneI' (pag. 
190) y en otras obras, asi antiguas como modernas, que largo se
ria enumerar. 

En poesias de Jauregui, Lope de Vega, F. de Herrera, y N. F. 
de Moradn puede leerse el Mitridates que piden Bello, Cuervo, 
Conto, Isaza, Caro, Toro y Gomez y algun otro prosista 0 gra
matico j pero no se anda tan desamparado el esdrujulo Mitridates, 
que puede verse en obras de Rivadeneyra, Hermosilla y Monlau, asi 
esta estampaclo nada menos que en los Dies. de Barcia, Dominguez, 
Gregoire y Rodriguez Navas, asi consta en las Vidas Paralelas 
de Plutarco (traduccion de Ranz Romanilos), en la Historia Anti
gua de Guillemon (trad. de Urrabieta, en las Historias de Roma 
pOl' Drioux y pOl' Artero, en la Hist. Uttiversal de C. Cantu 
(trad. de Garcia Bravo, tomo 10, pag, 81), en e1 Compmdio de 
esta misma Hist. pOl' J. B. Enseiiat (pags. 199, 180 y 181) Y en 
otras obras, 

Sardattapalo, que tan mal nos suena dado 10 habituados que 
estamos a citar como esdrujulo este rey asirio modelo de glotone
ria y molicie. esta abonado pOl' clasicas autoridades, entre elias 
Cervantes, Gongora, Valbuena, Villaviciosa, CastillF.jo, Moreto y 
Forner. Aparece Sardamipalo en los Dies. de Barcia, Gregoire, 
Rodriguez Navas, y en la mayoria cle los trataclos de historia an
tigua. 

Bien estara, como se ve, el concecler a los nombl-es apuntados 
cloble prosodia, tal como 10 reclama para estas como para otras 
voces Rivodo ( Voces Nuevas, pag. 227) j asi quedara siempre al 
arbitrio de cada cual e1 escoger la que mejor Ie parezca, la mas 
eruclita, la etimologica, 0 la esdrujula que es, indiscutiblemente, la 
mas popular. 

* 



32 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

He aqu! una serie de nombres perteneciente~ a la Historia Anti
gua 0 a la Mitologia que andan pOl' ah! con su acento revuelto y 
que hall' de tenerse como vO'ces esdrujulas si Se' quiere eRtar al 
tanto con 10 escrito par las principales autoridades en materia de 
bien dedI': Artaximenes, A1ztigono, Antioeo Aristo/anes, Caiimaeo, 
Calfope, Caiistenes, Climaeo, Danae, Dalila, Demdstenes, Empedo
des, EPimenides, Erdstrato, Espcirtaeo, Euridiee, Euripides, Hicate, 
H elada, Herddoto, Hesiodo, Hipderates, MeljJdmene, Nemesis, Pas>i-

Jae, Pilades, Pisistrato, Prcixedes, Praxiteles, Priam:o, Sibaris, 
Sisifo, S%des y Telemaeo. 

Si bien, en la compulsa realizada para fijar su acento a las vo
ces precedentes, hemo'S dado pl'eferenda al mayor uso y al mas 
erudito a la vez, concediendo primaeia al que traen Barcia, Bello, 
Cuervo, Benot, Isaza, Taro y Gomez, los dasicos y demas lexico
grafos y prosodistas, aparecen al'gunas que pudieran tener bien dis
culpada su doble prosodia, dandose en adm'itirlas tam bien con 
acentuaci6n grave. 

As! Dalila, que tiene amparado su acento esdrujulo pOI' Cuervo 
(ApuntaeioTteS, pag. 79, edic. de 1907), pOI· Robles Degano (Or
tologia Clcisiea, pag. 202), con citas de Duenas y Carrillo, y por 
Amunategui Reyes (Aeentuaciones Viciosas, pag. 131), con ci tas 
del P. Seio, de Cervantes y de Capmany, circula i y no poco! con 
acento grave; y as! puede verse en el Die. de Barcia, en e l de 
Gregoire y en algunos otros. 

Esparlaeo, que tiene a su favor la muy erudita autoridad de 
Cuervo (ApU1tt.) a quien apoyan Rivodo (Voces Nuevas), Conto 
e Isaza (Die. Ortografieo) y Toro y Gomez ( Dieeionarios), apa
rece como grave en el Die. de Barcia y en el de Gregoire, en la 
Historia de Roma por Artero, en traducciones de la Historia Uni
versal de Cantu y de la de Roma por Drioux, y en otras obras. 

Herddoto, que como digoo padre de la historta, debi6 merecer 
mejor atenci6n. esta asi, con acento esdrujulo. en el Die. de Bar
cia, en obras del P. Isla, de Gomez Hermosilla, de Bello, de Ri
vod6, de Menendez Pelayo, en la Historia de Artero, etc., 10 que 
no impide que se muestre como grave eo obras de Calderon, de Cap· 
many, de Monlau, de Burgos, de Lafuente. de Ranz Romanillos 
(traducci6n de Vidas Paraletas de Plutarco), de F errer del Rio 
( Historia Universal de C. Cant1t, Introducci6n), de J. B. Ensenat 
( Compendio de fa H. U. de Canil.t). .;:n los tratados de Literatura 
por Gil y Zarate. y por M. de la Revilla. en I .. Historia de fa Li~ 
teratura por Pompeyo Gener. en los Die7. de Toro y Gomez y de 
Gregoire, etc. Con razon pide Robles Degano (Ort%gia Cla
sica) que se admitan las dos acentuaciones. 

Hesiodo, a quien podriamos Hamar el padre de la poesia didae
tiea. no se anda mas afortunado con su prosodia que el padre de /a 
historia: Bello y Cuervo Ie dan como esdrujulo, y as! puede leerse 
en la Filosofia de /a Eloeuencia por Capmany, asi Ie qu iere Robles 
Deg-ano (Ort%gia Clcisiea, pag. 204), Y asi consta en el Die. Or
togra/ieo de Conto e Isaza r en el Die. Toro y Gomez; pero vese 
sin tilde algnno, como voz grave, en el Die. Gregoire, en el Arte 
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de Hablar por G6mez HermosilIa, en Vidas Paralelas (trad. de 
Ranz Romanillos), en la Literatura de M. de la Revilla, en la His
toria de La Literatura por P . Gener, en la Historia de Grecia por 
J. de la G. Artero y en otras obras. 

Bello, en su tratado de Ortologia (2a parte, § IV, regIa V), 
acentua Pasifoe, y condicen con taL prosodia, Con to e Isaza (Die. 
Ort.) y Amumitegui Reyes (Acent. Vic.), quien aporta en com pro
baci6n una cita de la Galatea. En cambio, Sicilia, en sus Leccio· 
nes Elem. de Ortologia (2a parte, 9a Lecci6n), sostiene que es voz 
grave; y como tal la traen, desde que suprimen el tilde, Burgos, 
Ranz Romanillos y E. de Ochoa, segun puede verse en citas que 
trascribe el mismo Amunategui, y est a es la acentuaci6n que se 
tiene en los Dies. de Barcia, Gregoire y Toro y G6mez. 

Y a estos esd rujulos que andan tambien como graves, pod em os 
agregar el socorrido Damocles, ya que es tan mentado. Robles 
Degano (Ortog. CMs., pag. 202) encuentra mas correcta la pro
nunciacion esdrujula que es consona con la de otros nombres grie
gos, Empidocles, S%cles, etc.; mas hemos de convenir en que 
tiene mayor circulacion el acento grave, que consta en los Die. de 
Barcia, Gregoire y Toro y Gomez. 

Aun ,cuando Bello, consecuente con la acentuacion etimologica, 
dijo Esqui/o, es innegable que ha prevalecido el acento grave 
(Esqui/o). Y otro tanto ocurre con Leonidas, que priva con acen
tuaci6n grave desde que as! 10 anotan Barcia, Cuervo, Rivodo, Con to 
e Isaza, desde que as! 10 quiere Robles Degano (Ort%gia Clasica) 
fundandose en ejemplos dejados por Melendez, Cienfuegos y Lista, 
y desde que as! se estila, al menos por estos mundos ; con todo, 
hay que reconocer que no deja de andar por algunas historias y 
diccionarios, entre estos el Enciclopidico de Toro y Gomez. el 
acento esd rujulo que esta de acuerdo con la prosodia que tenia 
este Ilombre en griego y en latin, ni falta, aun hoy dia, quien de 
en nombrarse Leonidas. 

Como graves han de nombrarse tambien Amilcar, Asdrttbal, Cds
tor, Catu/o (I) (Quevedo escribi6 Cdtulo), Oscar y Tibulo (Jove
llanos dijo Tibu/o, y as! est:!. en el Diccionario Dominguez). En la 
misma condicion prosodica esta Priapo, que tal Lo piden Cuervo 
( Apunt.), Con to e Isaza (Dic. Ort.), Robles Degano (Orlol. Cld
sica) y otros autores, aunque consta como esdrujulo en Castellano, 
Jauregui y otros clasicos, y en los diccionarios de Barcia, Domin
guez, Gregoire y Toro y Gomez. 

No pocos son los textos de Historia que olvidan el tilde que en 
la i ha de cargar Da1'.io, y muchas son las Eloisas (antes H eloisa) 
que omiten el que requiere su i para estar al tanto con la pronun
ciacion que r eclaman los mas eminentes prosodistas. Para estar 

(I) Advierte Be llo en su Orlol. (2a parte) que ( debe decirse Cal",. grave, cuando 
se hab la del poeta i Y Ctit1ilo esdrujulo, cuando se designa algun jndividuo de la gente 
Lutacia, como el celebre vencedor de los cimbros" Y quiere el insigne maestro que 
Luculo sea consooa de Catu/o grave; pero bien esta el acento esd rujulo. aunque disienta 
con la prosodia latina i Y si (altara la san cio n del uso en pro de Luculo - que afortunada~ 
mente no falta - vend ria a imponerse como eufemismo. 
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segun 10 pide el habla mas correcta, desatan tambien el diptongo 
que pudieran formar Jas dos vocaJes ultimas, con eJ tilde que debe 
lIevar la vocal debi l, los nombres siguientes: Abig-ail, Adonai, Efraim, 
Esat;, Rata, Saz;l, etc. 

CAIN dicen muchos, pero ha de tenersc buen cuidado en separar 
las vocales adyacentes- dando su acento a la i, como puede verse 
en estos versos: 

«Se extremeci6 Cain y despertando 
A su familia del dormir rehacio, 
Cual siniestros fantasmas del espacio, 
Retorriaron a huir i suerte cruel!» 

(LaConciencia, R. Palma); 

« i Alarma I dicen; la oprobiosa llama 
Que consumi6 a Cain, la torpe envidia 
Contra nosotros su picar inflama ~ . 

(Contra los malos criticos, Juan J. de Armas). 

Muchos de los textos de literatura que and an en manos de nuestra 
juventud estudiosa (Gil y Zarate, Soldevilla, M. de la Revilla, etc.) y 
con ell os Barcia (Dic. Etim.) (I) Y otros auto res distinguidos anotan 
como grave la IUADA, que en cambia verase escrita como esdrujula 
por Iriarte, M. de la Rosa, Burgos, V. de los Rios, G6mez Hermo
silla, Bello, Cuervo y otros cscritores y fil610gos. Pompeyo Gener 
en la Historia de fa Literatura dice Iliada y en 1a misma obra se lee 
LUISJADAS j 10 mismo ocurre en la Literahtra de Call y Vehi, donde 
se tiene Iliada y a la vez LUISIADAS, AUSTRIADA, CRISTIADA, EN
RJADA, MESIADA (pags. 278 y 280): no hay raz6n para tal inconse
cuencia, que todas las voces de origen griego terminadas en iada, 
en su mayoria nombres de poemas epicos, esdrujulas han de ser, se
gun 10 piden BeIJo, (2 ) Cuervo, Canto, Isaza y otros fil61ogos y 
gramaticos. Dirase, por tanto, Altstriada, Cristiada, E1triada, 
lliada, Luisiadas (y mas propio sera Los Luisiadas que Las Lui
siadas), Mesiada, etc. 

En la misma condici6n estan los nombres griegos terminados en 
iades que aparecen con tan variada prosodia en las historias j asi, 
en la de Artero, por ej., dice MILCIADES y A!cibiades. Podran si
qlliera los senores profesores de historia uniformar 1a acentuaci6n 
de est as palabras, dando la etimol6gica, que es sin dllda alguna 1a 

( J) Estoy por creer que la omision del tild e en el Die. obedece simplemente a un 
error de imprenta, pues en la FO'Y'11zacion de fa Len.gua Espanola, pag. 69, escribe el 
mismo Barcia. II/ada. 

(2 ) En la Or/ologia (28 parte, Cap. V, ed. de 1890, Madrid)' est a escrito 1LIAOA i 
pero poco mas adelante se lee 1a regia qu e pide el acento sobre la antepenultima silaba 
de los nombres en ada, ide, ida, cuyo nominativo griego es en as 0 eo is (triada, dria
da, etc.) j yes d.e creer que no tendria motivo el gran ma~stro para hacer excepci6n con 
las voces que citamos. 
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mas correcta y la piden Bello, Cuervo y otros autores de nota; 
dirase, por tanto: Alcibiades, Euribiades, Melq1tiades, Mifcia
des, etc. 

* 
Para terminar estas ligeras notas veamos algunos nombres geo

graficos de acento ambulante. 
{Como se dira, DNiEPER 0 DNIEPER? , . La R. Academia, que en 

materia de acentuacion muestra admirable inconsecuencia, trae 
DNiEPER en la definici6n de «ostrogodo», y DuMper en «·oisigodo" 
(ediciones 12a y 13a del Lexico). Amumitegui Reyes se pliega a 
esta ultima, y a fe qlle es la mas conveniente como que resulta la 
mas facil de pronunciar, es la que anota Toro y Gomez en sus 
Dieeionarios y la que se lee en la Geografia U7tiversal de E. Re
clus (1 er tomo), ultima edici6n traducida por el eminente litera to 
espanol V. Blasco Ibanez. En los Dieeionarios de Dominguez y Gre
goire, en la Historia de Espana por M. Lafuente, en la Geografia 
Cortamber y en varias otras obras hemos vista esta voz sin tilde 
alguno, caso en que corresponderia cargar la pronunciaci6n sobre la 
ultima silaba; y no es raro qlle exista tal uisparidad prosodica en 
el nombre de este gran rio desde que suele a las veces perder la 
consonante inicial 6 la ultima vocal (Niiper 6 Dniepr) __ y 10 mis
mo ocurre con el vecino rio Dniister. 

Hasta su 12a ed. traia el Die. Ae. Etiopia al definir la voz« etio
pe» y Etiopia, en «troglodita >. En los Die. Etim. de Barcia y 
de Monlau; en las Apuntaciones de Cuervo, en las Aeentuaciones 
vzetosas de Amunategui Reyes, en las Voees mtevas de Rivod6 se 
registra este nombre sin tilde en la i 6 concediendo decidicla pre
ferencia a la pronunciaci6n EliOpia __ Robles Degano (Ortof. Clasi
ea) viene en apoyo de esta manera de acentllar fundandose en 
ejemplos de Montesinos, Castellanos, Lope, Hojeda, Luis Ribera, 
Villaviciosa, Tirso, Alarcon, P. Cespedes, Rojas y otras alltorida
des fehacientes. Pero la Real Acad., en la 13a edic. de su Dic., 
viene a echar pOl' tierra esta alltorizada prosodia; pues, tanto al 
definir la voz « etiope", como en «etiOpieo», como en «trogfodita > 
escribe Eliopia __ igllalmente anota Toro y Gomez (Die.) __ y estaba 
Hamada a primar esta acentuacion desde que consta en poemas del 
M. de Santillana, de Valbuena, en Salazar y Torres, en traduccio
nes del C. de Cheste y de Baraibar segtin 10 anota el mismo Amu
nategui, yademas en poesias de G6ngora, Calderon y Maury. De 
la Pena, en su notable Gramatiea, pide doble prosodia para esta 
voz, y a fe que con acierto. 

Sorprendidos quedaran muchos si advertimos que es mas propio 
y correcto decir Eufrates (grave) que EUFRATES (esdrujulo). 
Vese la primera acentuaci6n, que es la etimologica, en el Die. de 
fa Ae. en la definicion de la voz «nabates », en los Diecionarios 
de Toro y Gomez y de Gregoire, y adem as en e1 Dieeionario Geo
grafteo que esta al final de la Bibfia del P. Sdo, en poesias de 
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Jauregui, Calderon, Mora, V. de la Vega, F . de Herrera, y de este 
aquel verso tan mentado como ejemplo de sinalefa con cuatro 
vocales: 

«Del Nilo a Eufrates fertil, e Istro frio ». (I) 

Es este el acento reclamado por Bello, Cuervo, de la Pl'na y 
otros de los mas ins ignes prosodistas; consta en el Compo de His· 
toria Universal de Cantu por J. B. Ensenat (pag. 79) Y en varias 
otras obras de geografia e historia. Con todo, cumplenos recono
cer que mucho ha cundido el esdrujulo EUFRATES, que tal se lee 
en poes!as de Lope de Vega, en La Araueana de Ercilla, en la 
Geografia Cortambert y en algunos otros textos, y es tam bien la 
acentuacion que consta en el Die. de Dominguez y en el de Rodri
guez-Navas. 

La primer isla de America que vio Colon anda ' aun con acento 
inseguro i unos dicen GUANAHANI y otros Gt.tanaharti. Amunategui 
Reyes, mediante nutrido acopio de citas, concluye decidiendose por 
la acentuacion aguda. Cuervo (Apunt., pag. 28) pi de e l mismo 
acento agudo para Misisipi y Hait" fundandose en autoridades fe
hacientes; y bien puede ponerse en la misma cuenta a Misouri, ya 
que la mas correcta prosodia exige tilde en la i final de todos estos 
nombres, y as! los registra Toro y Gomez en su Diecioltario. 

Rivodo (Voces N.) incluye entre las voces que pueden tener doble 
prosodia a Guipuseoa. Si bien es cierto que algunos dicen GUlPUS
COA, el acento en la u es de rigor para quien pretend a ser bien 
hablado; tal 10 pide Cuervo en sus Apurd., y asi esta en el Dicciona
rio Ac. en la definicion de Guipuseoano y en Toro y Gomez. 

No pocos son los que hablan de nuestra gran victoria, obtenida 
en 1827 sobre los brasilenos, de nuestra bellisima marcha oficial, del 
departamento correntino y de su capital, nombrando hUZAINGO, y 
esta misma acentuacion grave consta en el Compo de Historia Ar
gentina por N. Larrain (pag. 155) y en algunas otras obras. Si no 
bastare el titulo del inspirado poema de J. C. Varela, A la victoria 
de Ituzaingo, don de siempre se ha repetido Ituzaingo y no ITUZAIN
GO, para venir en conocimiento del acento agudo que cOITesponde a 
este nombre tan digno de recordacion para los argentinos, tomese 
nota de 10 que dicen estos versos : 

« I Ituzaing6! . .. Senor de las batallas, 
i Oh, Dios de Sabahot omnipotente!» 

( La L eyenda Patria, J. Zorrilla de San Martin); 

( I) Tanto este verso como este olro de Bello: 

«Del helado Danubio a Eu./rates fertil >, 

donde se tiene un ejemp lo de sinalefa con cinco vQcales, son citapos por el mismo Bello 
e n ~u. 01"'101., y se encue~tran trascriptos, dando Eufrates y no EUFRATES, en la 01"'/01. 
ClasICa de Robles D. (pag. 88) Y en los Elemmlos de Lileralura por C. Oyuela (pa· 
gina 256 ), texto muy usado en nuestra ensenanza secundaria y normal. 
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y cuentese que esta es la acentuacion que se repite en el Die. Geo
g-r4fieo, Estadistieo Arg-. por M. F. Paz Soldan (pag. 289), en el 
Die. de Toro y Gomez, en la Historia Arg-. por Pelliza (tomo III, 
pags. 215, 218, 221 y 222), en la de M. Garcia Merou (tomo II, 
pag. 285) y en otras obras de importancia. 

{Donde carga el acento Jujuy, so bre la u 0 sobre la y? ... Los 
portenos 10 lIevamos generalmente a la :y; pero los pocos juje
nos que he tenido ocasion de tratar 10 mar caban sobre la u, emitian 
como diptongo las concurrentes 1.ty ( Ju·/uy j, y ellos estan en condi
ciones de saber mejor que nosotl'OS como ha de decirse este nombre 
autoctono. La ocasionadora de tal disparidad prosodica es lay, 
que si dieramos en escribir como Bello, Amumltegui Reyes y otros 
chilenos, y como nuestro Sarmiento, no existiria la dificultad desde 
que la bubiera salvado la presencia 6 la falta de tilde. Mi rebusca 
para dilucidar el punto ha sido afortunado: ha caldo en mis manos 
la Historia Civil de Jztjld pOI' el Dr. Joaquin Carrillo, donde se dice 
o historia todo cuanto puede mentarse sobre esta provincia y donde, 
gracias ala ortografia suig-eneris empleada por el ilustrado autor, 
se adquiere el convencimiento de que ba de decirse Jujui y no 
JuJU!' 

Mientase como agudo el rio que cruza la capital de los perua
nos y la da frescura y .verdor, y Rimae se lee en el Die. de Gre
goire, en la monumental Geog-ra.fia de este mismo autor traducida 
por el espanol N. Estevanez, en la gran Geog-. de Malte·Brun, en 
la novisima version castellana de la Geog-rafEa Reclus debida a 
Blasco Ibanez (tomo V), en la Geog-. de Cortambert, en la de 
America por Cincinato Bello, en otras obras y textos, y en estos 
versos de Breton de los Herreros: 

6 Teiiisle, como al Jauto un dla en Troya, 
Al Niagara, al Rimae y al Orinoco?» 

(El Comercio). 

Estaria por creer que esta vez, como cuando se trato de Jujzty, 
el acento ba podido ser trasladado de una letra a otra pOI' quie
nes mal pueden dar fe de la genu ina prosodia, como que oyen y 
ven desde lejos; mas ad vierto en las Tradicio1tes jeruattas del 
festivo Palma (tomo I, pag. 98, 159, etc.) que este esclarecido ha
blisla y escritor, dice tambien Rimae. Con todo, me permito afir
mar que la etimologia pid e Rimae, ya que esta demostrado que el 
nombre de la capital peruana no es mas que una corrupcion del 
nombre del rio sobre que est;\. asentad a (I l, Y del agudo Rimae mal 
pudo resultar la grave Lima. Y vienen a confirmarme en tal pa
recer, estos versos: 

« Bebiendo, Ie adormeces 
Del Rimae en las margenes floridas D. 

( A la Estatua del Libertador Miguel A. Caro); 
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¢ Que al Magdalena y al Rimae bullicioso 
Ya sabe el Tiber y el Eurotas ama· ~. 

(La Vz'ctoria de .1unin, J. J. de Olmedo). 

Y en la misma condicion prosodica anda el torrentoso Apuri
mac; y es Olmedo otra vez quien se encarga de damos la acen
tuacion que creemos mas propia, acentuacion que anota el erudito 
Toro y Gomez en su Die. Encic/opedieo. He aqui los ejemplos 
de Olmedo: 

¢ Y las brillantes !infas de Ajurimac 
Y las fugaces !infas de Ucayale 
Se unen ... . .. " .. ... .. . . ... ................ . 

{ Que en la fragosa margen de Ajurimae 
Con palmas os espera la Victoria D. 

(La Vz'ctoria de .1unin). 

Y como en estas ligeras notas venimos siguiendo el orden alfa
betico, pondremos abora en la cuenta, aunque larga sea la distan
cia a reco rrer, al celeb re monte Sinai que tiene un acento muy 
andariego: algunos dicen u escribieron SiNAI, de acuerdo con la 
pronunciacion hebraica j para otros es SINAI 0 Si7iti; pero ha de 
primar Sirtai, como se pronuncio en latin y como 10 reclama hoy 
e l bien decir. Tal 'Ie han usado por nuestra America, y asi se ve 
en estas citas: 

«EI abrazado Sinai parecia 
Altisima pir:l.mide de lumbre ~ 

( El Monte Sinai, M. Carpio) i 

« Del nuevo Sinai sobra la espalda, 
Como leon que sacude la melena ». 

(La Leyenda Fatria, J. Zorrilla de San Martin). 

TOI"o y Gomez, en amable carta que acabo de recibir, me lla
ma la atencion sobre el hecho de que la Acad. escriba en su L e
xico Tibet al definir la voz « Tibetano» y TiBET en «Lamaismo ) . 
Quedamos con testes en que esta ultima acentuacion es una de las 
tantas erratas de la tan docta como falible corporaciun. 

Y, para dar fin a estas !ineas, seanos permitido advertir a los 
que nombran VALPARAISO i que no son pocos!, que Valparaiso ha 
de decirsej que es de rigor el tilde en la i, como 10 es en paraiso, 
y que mlly decididamente asi los r eclama el distinguido filologo chi
leno Amunitegui R eyes, en sus Aeent. vieiosas (pag. 464). 

Dolores, Novi embre de 1908 
JUAN B. SELVA. 

(I) Vease la HistoritJ de la conquista del Per •• por Prescott (ed. de Gaspar y Roig, 
Madrid, 1853, p ag. 134) 0 las obras de Garcilaso de la Vega, Herrera, etc. 


