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IntroduccMn 

Es hie11 sabido que el llamado Diccionario de autoridades (1726-1739) supo- 
ne un hito importantisimo en la lexicografia espafiola. Tanto es asi que este dic- 
cionario actualmente, al cabo de casi tres siglos, a h  sigue siendo util tanto para 
el eshidio del Mxico sincronico como diacronico. Huelga recordar que es el padre 
de la numerosa constelaci6n de diccionarios academicos y, como tal, es posible 
encontrar hoy, en la vigesimosegunda edition (2001), las huellas de su egregio 
antecesor. Cabria cuestionarse, e incluso valorar, la utilidad o conveniencia de 
gran cantidad de palabras o acepciones que ingresaron en el siglo XVIII y que 
todavia permanecen en la macroestructura del ultimo diccionario acadkmico. Sin 
embargo, ahora no es esta la cuestion que me interesa, ni tampoco los meritos 
-que son muchos  de este portento de la voluntad humana. Si interesa, en cam- 
bio, un aspect0 pocas veces mencionado de 10s diccionarios; me refiero a las 
voces o acepciones que en un momento determinado del periplo academic0 entra- 
ron a formar parte de su diccionario 'ilegitimamente' y se establecieron en 61 por 
tiempo indeterminado. 

El trabajo que present0 versa sobre las voces o acepciones que reciben su 
'vida' solo de las paginas de 10s diccionarios que las albergan, bien por una mala 
lectura o interpretacion del texto espigado por el lexicografo, bien por el uso de 
un texto deturpado. Estas voces, cuyo uso real no es demostrable cientificamen- 
te o, muy al contrario, cuyn empleo puede demostrarse que no ha existido, son las 
denominadas en lexicografia voces fantasma'. 

1. Palabras fantasma 

No soy el primer0 en llamar la atenci6n sobre este sorprendente fenomeno 
lexicogrifico. ~ l v a r e z  de Miranda (1984: 135.142) secalaba en un articulo ejem- 

bilvarez de Miranda (2000: 55-56) seiiala que <<parece que fue un lexic6grafo ingles, 
Walter Skeat, o tal vez sn amigo y colega el gran James Mmay,  quienes pusieron nombre 
(haciendo uso, precisamente, de aquel derecho) a los muy peculiares "ncologismos" de que aqui 
voy a ocnparme. Los llamaron ghost-words, y la denominacidn, tan expresiva, ha sido adopta- 
da por otras lenguas: mot-fantdme, palabra fantasma, etc.,,. Cf. la nota 3 del mismo articulo. 



plar para el asunto que aqui nos interesa (y que cobra especial actualidad en el 
aiio de celebration cervantina que cone) la presencia de una voz fantasma nada 
menos que en El Quijote. La palabra en cuestion era el sustantivo amarrazdn, 
incluida por vez primera en el Diccionano de autoridades, presente a h  en su 
segunda edicion (1770) y perpetuada, ya sin texto que la avalara, en el dicciona- 
rio acadt-mico llamado ctcomun)). La historia preacademica de este fantasma lbxi- 
co es la siguiente. En el capitulo 29 de la Segunda parte del Qu]ote, pasaje que 
relata ccla famosa aventura del barco encantado)), se lee en la edici6n principe: 

-Ya estan atados -replicb Sanchc-. iQu6 hemos de hazer ahora? 
iQuC? -respondi6 don Quijote-. Santiguamos y levar ferro; quiero dezir, 
embarcarnos y cortar la amarra con que este barco esta atado. 

(Cervantes, 161 5a, fol. I l I?) 

El caso es que en la edicion del Qul~ote de 1655 aparecia por vez primera una 
lechira errada: cty cortar la amarraqon que este barco esta atadon El error se repi- 
ti6 en sucesivas ediciones, la de 1662, 1668 y 1674; hasta que el impresor de la 
edici6n de 1706, tratando de enmendar el texto que aparentemente contenia una 
incoherencia sintactica, afiadia de su cosecha la preposition con, de manera que 
quedaha el texto como sigue: ccy cortar la amarraqon con que este barco esta 
atado)). A partir de ese momento el campo del lexic6grafo estaba abonado para la 
aparicion del fantasma lixico; entonces Autoridades, a la vista de esta edicion o 
alguna posterior tambien errada (1714, 1723), recogia el inaudito articulo: 

AMARRAz~N. s.f. Termino nantico. Las cuerdas, cables y giunenas con que se 
ath,  afman y asseguran las embarcaciones en 10s Puertos. Lat. Funes. Rudeotes. 
CERV. Quix. tom. 1, cap. 46. Y cortar la amanazon con que este barco esta atado2. 

Tambien ha sido el profesor ~ l v a r e z  de Miranda (1988: 13-24)3 el encargado 
de advertir la presencia de otra palabra fantasma tanto en su primer registrador, 
la inconclusa segunda edici6n de Autoridades (1770), como en sus sucesores 
hasta la vigesima edicion (1984); ademb de en numerosos diccionarios que han 
seguido al de la Academia. Se trata del adjetivo aznenoso, definido como a10 
mismo que ameno)) y avalado con un texto perteneciente a Lope de Vega, El 
duque de Viseo: (ty mmb 10s que 10s cbspedes que baiia I del caudaloso Betis la 
corriente I pacen en las dehesas amenosas)). Efectivamente, asi se lee en el texto 
del que se sirvio Autoridades: la edicion de 1616 de la Sexta parte de las come- 
dias del Fknix. Sin embargo, si uno acude a la primera edicion, aparecida un afio 
antes, se encuentra con otra lectura: (cy mas 10s que 10s cespedes que baiia I del 
caudaloso Betis la corriente I pazen en las dehessas gamenosas),. Es esto, sin 

Este fantasma Iixico pennanece en el diccionario acadi-mica hasta la vigisima edici6n 
(1984); ademas de extenderse, entre otros repertonos, al de Terreros, Zerolo, Pages, Maria 
Moliner, e incluso a vocabularios especializados de nautica como el Dlcclonario maritlmo 
espaEo1, 1831. Cf Alvarez de Miranda (1984). 

Tambiin, resumido, en Aivarer de Miranda (2000: 59-60). 



duda, tdas dehessas gamenosas), y no ctamenosasn, lo que escrihio Lope. De 
becho, aparece en su obra la palabra gamenosa otras seis veces, aludiendo siem- 
pre a unas dehesas de Cordoba . 

Antes de referirme a la entrada consiliario, y volviendo a Cervantes, mencio- 
nark un caso considerado por muchos un fantasma lkxicos. En esta ocasihn se 
trata del verbo almodonear, cuya unica autoridad se basa en el parlamento de un 
personaje de El juez de 10s divorcios; dice asi: 

-Por amor de Dios, Manana, que no almodonees tanto tu negocio; habla passo, por 
la passion que Dios pass6; mira que tienes atronada a toda la vezindad con tus gritos. 

(Ocho comedias y ocho entremeses nuevos ... ; Cervantes: 1615h, fol. 220c). 

Este verbo entrh a formar patie del diccionario acadkmico en la decimoquin- 
ta edici6n (1925), definido como ctrevolver mucho un asunto; hablar demasiado 
de 61)) y ha permanecido en 61 hasta la edici6n de 1947 (17.36. Probablemente, 
Cervantes, en lugar de utilizar el supuesto almodonear us6 el verbo almonedear, 
cuyo parecido grafico pudo confundir a1 cajista. Lo cierto es que Autoridades, 
acaso consciente del error, conigio el texto cervantino y en la segunda acepcion 
de almonedear definio asi: cthablar a gritos alguna persona las cosas que debiera 
hablar en tono mui baxo, y con esto queremos decir que las publica para que 
todos las oigan, como se hace en las almonedasj). Pese a que en la siguiente edi- 
cion, la de 1770, se suprimi6 esta acepcion, muy posiblemente Autoridades habia 
acetiado enmendando la plana a Cervantes. Esto ha llevado a que editores actua- 
les de la obra del conspicuo escritor, aunque no todos7, a1 enfrentarse a dicho 
entremes lean: cc-Por amor de Dios, Mariana, que no almonedees tanto tu nego- 
cio: habla paso, por la pasion qne Dios pas6j)a. 

Cf. ~ l v a r e z  de Miranda (1988: 13-24), donde se explica por menudo la aparicion de este 
fantasma 18xic0, asi como la recogida *a resultas de una curiosa caramholau del adjetivo gamo- 
noso 'lo que ahunda en gamones' en la cuarta edici6n del diccionario academic0 (1803). Al 
final de este alticulo se llama la atencion sobre el llamativo hecho de que tanto amenoso como 
garnonoso sean incluidos en el repe~torio de la Academia y, en cambio, la palahra de la que 
tenemos ocho textos s i e t e  lopescos y uno de Vkler de Guevara- (gamenoso) no se recoja. 

~ l v a r e z  de Miranda (2000: 61) recuerda que <(varies eruditos se han pronunciado a favor 
de la consideration de almodonear como palabra fantasma, inelinindose por la lectura "almo- 
nedees": Salva, Cotarelo, Garcia Ghmer, Lazaro Carretern. Para la referencia, considtense las 
notas 18, 19, 20 y 21 del misino articulo. Cf tamhien Lizaro Cmeter (1954: 3a y b) y el &I- 
culo almodonear en el Diccjonario histdnco de la lengua esp;uiola, aqui entre corchetes angu- 
lares, sefial de que se trata de un error. 

Aunque continuo en el Dicciona~o manual e ilustrado de la lengua espasola en las edi- 
ciones de 10s afios 1950, 1983 y 1989. ' Uno dc estos, por ejemplo, es Eugenia Asensio (1993: 61) en su edicion de 10s entreme- 
ses eelvantinos. 

Sevilla Arroyo (1999: 1123). 



Como vemos, la causa primera que otorga 'vida' a una palabra fantasma con- 
siste siempre en un desafortunado error, si bien la tipologia de errores es muy 
variada. Puede ser fruto de las prisas de un agobiado tipbgrafo, o de un volunta- 
rioso editor que trata de enmendar lo que considera errado, o incluso de una mala 
interpretacion del texto leido por el lexicbgrafo. Lo cierto es que, una vez recogi- 
do el error en las redes del diccionario, si no se advierte a tiempo, puede dar lugar 
a una propagaci6n del mismo cada vez mayor. Este hecho hace necesaria una 
revision critica de la informacibn contenida en el diccionario, especialmente -por 
su larga hegemonia en la lexicografia espafiola- del diccionario de la Academia. 
Esta minuciosa revision, ademb de otros cometidos, fue uno de los objetivos per- 
seguidos por el Diccionario hist6rico9, empresa ciclopea que ya lleva demasiados 
afios detenida. El conocimiento de la causa por la cual una voz o acepci6n fueron 
incluidas en el diccionario resulta, pues, imprescindible; de ahi que sea necesario 
acudir a la(s) fuente(s) de la(s) que se sirvi6 el lexicografo, aunque en muchos 
casos las huellas que conducen a ellas se hayau borrado o, como veremos a con- 
tinuacion, se encuentren en lejanos antecesores. 

2.  El caso de consiliario 

Hemos hablado hasta aqui de palabras fantasma, pero tambien puede darse 
este fen6meno en una acepci611, como ocurre en el caso de la voz consiliario. En 
la ultima edicion del diccionario acad6mico (2001), si uno consulta la entrada 
consiliano, se encuentra con las siguientes acepciones: 

m. y f consejero (Ilpersona que aconseja o s h e  para aconsejar). 
2. m, y f. En algunas corporaciones y sociedades, persona elegida para asistir con 
su consejo a1 superior que las gobiema, o tomar parte con el en ciertas decisiones. 
3. m, y f ant. Persona que se aconseja con otra. 

En balde gastara sus fuerzas el consultante de este diccionario que, ante esta 
ultima acepci6n ('persona que se aconseja con otra'), trate de buscar texto algu- 
no que la avale, pues no hay tal. Esto nos lleva a hablar de un motivo por el cual 
puede surgir de la nada una acepcion fantasma: la mala lectura de una fuente lexl- 
cografica'o. 

Del que solo tenemos completos dos tomos y tres fasciculos. Vbanse las palabras que 
contienen y 10s afios de pnblicaci6n en las referencias bibliogrificas. 

l o  Tambiin pnede ser causa de una acepcion fantasma la atribuci6n err6nea de un sentido 
a una palabra a la qne no le corresponde durante la copia a iwaciado,) de un repertono en otro. 
Este hecho se presenta entre voces que se encuentran en contiguidad o cercania. Otro motivo 
puede ser la ofuscacion de nn lexicografo ante la interpretacion de una voz, concedibndole a 
esta un sentido qne no le es propio; vtase, pe., el caso de andamio en Alvarez de Miranda 
(2000: 63-64). 



El termino consiliario se registra temprano en la lexicografia espafiola. Uno 
de los primeros repertonos que lo recogen es el Vocabulano de 1as dos lenguas 
toscana y castellana (1570) de Cristobal de las Casas, quien ofrece el lema espa- 
Bol consiliario y define en italiano ciconsigliere)). Asimismo, unos afios mas tarde 
aparece incluido en el Tesoro de las tres lenguas francesa, italiana y espafiola de 
Vitton (1609). Este ofrece tambien como equivalencia el termino consejero: 
((conseiller, consegliero)). Vemos, pues, que cada uno de 10s repertorios utiliza 
como enunciado definidor el termino romance resultante de la evolucihn del sus- 
tantivo latino consili2nus, -(i)i. Del mismo modo otros lexicografos posteriores 
(Rosa1 1611, Minsheu 1617, Stevens 1706) se valen de la definicihn 'consejero' 
(cada uno en su lengua) para definir el cultismo que nos incumbe. 

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en estos diccionanos, encontra- 
mos, primero en el Tesoro de la lengua castellana o espafiola (1611) de 
Covairubias y luego en el Vocabolario espaEol-italiano (1 620) de Franciosini, un 
procedimiento nuevo para la definicion de esta voz, procedimiento que podria- 
mos llamar perifrbtico; en lugar de explicarla simplemente como venia hacien- 
dose, el canonigo de Cuenca decide defi~llrla del siguiente modo: 

CONSILTARIO, aquel con quien otro se aconseja. En las Vniuersidades vsan este 
ttrmino, y llaman assi los que se juntan con el Retor y hazen vu cuerpo, Retor y 
Consilianos, como Dean y Cabildo (Covarrubias, 161 1). 

Como puede observarse, Covambias, ademis de dar entrada a lo que mas 
adelante sera una nueva acepcion independiente en el diccionario acadimico, 
define de un mod0 un tanto enrevesado: utiliza un pronombre seguido de una ora- 
cion de relativo (((aquel con quien otro se aconsejan). Esta forma de definir es la 
que mas adelante traeri de cabeza a mas de un academic0 de la venerable insti- 
tucion. Antes de continua conviene mencionar que tambien utiliza esta defini- 
ci6n perifrastica Franciosini, en cuyo diccionario leemos tras el lema: (tconsiglie- 
re. colui con chi vno si consiglia)), y seguidamente c(e termino che s'vsa ne gli 
studi publici)). No es fruto del azar, ni mucho menos, que Franciosini utilice, en 
italiano, la misma formula para definir consiliario; ello se debe a que este lexico- 
grafo componia su Vocabolario con el Tesoro de Covambias delante, adcmas de 
otros repertonos, coma el de Cristobal de las Casas". 

Llegamos asi al Diccionario de autoridades. Es de todos conocido que este 
diccionario, ademas de servirse de ciertos modelos europeos como el diccionario 
italiano de la Accademia della Crusca o el de la Acadkmie Franqaise, nutrio su 
macroestructura de repertonos anteriores como el de Nebrija, el de Juan Hidalgo 

l1 Alvar Ezquerra (2002: 54) seiiala que auna obra como el Vocabolario de Lorenzo 
Franciosini no surge hera del context0 que la rodea [...I.  No hay la menor duda de que 
Loremo Franciosini compuso el Vocabolario trabajando, al menos, con 10s repertorios de 
Cristhbal de las Casas y de Covarmbias)). En este misrno articulo se menciona de q u t  mod0 se 
siwc Franciosini del Tesoro (cf ,  sobre todo, 54-57). 



o el de Covarmbias. La presencia de este ultimo suele manifestarse en ocasiones 
con la cita de la fuente lexicografica utilizada. Pues bien, precisamente esto (citar 
la fuente que copia) es lo que hace el encargado de la letra C, Andres Gonzalez 
de Barcia, en una de las acepciones de con~i l ia r io~~.  A continuaci6n kanscribo 
solo la acepci6n de consiliano que nos interesa: 

CONSILIARIO. Aquel que con otros se aconseja. Thahe esta voz en este sentido 
Covarr.[ubias] en su Thesoro; pero no tiene ya uso. 

Como vemos, contrariamente a1 principio importantisirno de la documenta- 
ci6n emprendido por Autoridades, no se nos ofrece texto alguno que autorice esta 
acepcih; jcomo iba a ofrecerlo si no se trataba mhs que de una mala lectura de 
la fuente utilizada? Si comparamos la definicion de Covarrubias (tcaquel con 
quien otro se aconseja))) con la estampada en Autondades (ccaquel que con otros 
se aconseja))), advertireinos rapidamente el error y, por lo tanto, observaremos 
cuil fue la causa que dio lugar a una acepcion espuria que llcga ya hasta la vige- 
simosegunda edicion del diccionario acadkmico. El lexicografo que ley6 inco- 
rrectamente aquel enunciado, extrafiado ante una acepci6n que tenia noci6n pasi- 
va, es decir, que se referia a1 'aconsejado', dio como primer sentido la acepcion 
activa (tambien aqui de forma perifrhstica): ctel que da consejo a otros y, pregun- 
tando, les dice y aconseja lo que deben hacer))'3 y como segundo sentido la que 
(ctraian Covambias. N6tese que se trata simplemente de una mala lectura, fmto 
de la inversion de preposition y relativo (con quien por que con14), la cual lleva 
a1 ofuscado academic0 a asegurar que ctno tiene ya uson. 

Esta fue la primera vez que la acepcion fantasma de consiliario aparecio en el 
diccionario acad6mico. Digo ctla primera vezn porque parece ser que 10s acadb 
micos, en la edicion de 1780, aquella cuyo titulo rezaba ccreducido a nn tom0 para 
su mas facil u s o ~  y que era la primera de la larga serie de diccionarios academi- 
cos, acaso conscientes del error deslizado en Autondades kataron de subsanarlo 
volviendo a la fuente, es decir a Covarrubias, y copiaron correctamente su defi- 
nicion perifristicalj. Ello supuso en cierto mod0 la desaparicion momentanea de 

l 2  Para 1,s vicisitudes del primer diccionario de la Academia, cf Lazaro Carreter (1972), 
donde se dice cual h e  el cometido de ccaauel hAroe de la voluntad iretiriindose a Barcialn v . , 
c6mo lo desempeii6. 

l3  Tarnbien rccoei6. en terccr luear. la aceoci6n aue va habia sefialado Covarrubias. ahora - .  - .  . . 
mas por extenso: t en  las Universidades, Colegios, Congregaciones, Hermandades y otras 
Juntas, dan este nombre a 10s que por cierto tiempo eligen y nombran para que asistan como 
Consejeros a1 que es Xefe o Superior en ellas,). 

14 El cambio de orden de vreuosici6n v relativo (tambien cambia de numero otro vor 

. . 
otra forma, que el enunciado definidor primero se retiera a1 'consejero' o 'aconsejador' y el 
segundo a1 'aconsejado' 

l5 A partir de entonces aparecera siempre csta acepci6n con la marca ant. [=anticuada o 
antigua] (?). 
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la acepci6n fantasma, pero, a su vez, acarreo la recogida de dos enunciados defi- 
nidores equivalentes, pues, a1 incluir tanto la acepcion activa (ahora en forma de 
remisi6n a consejero) como la acepci6n de Covarmbias, estahan repitiendo lo 
mismo dicho de dos maneras distintas. 

Pues bien, eso no es todo. La acepci6n fantasma parece ser que estaha desti- 
nada a reaparecer entre las columnas del listado academico. Esto tuvo lugar en la 
duodecima edicibn (1 884), ahora mediante la definicibn ((el que se aconseja con 
otro)). No se sabe muy bien por que se volvi6 a esta definici6n. iSe darian cuen- 
ta del solapamiento semintico de acepciones'?; y si fue asi, ipor que volvieron a 
la definition, aunque no igual formalmente si semhnticamente, de Autondade$ 
sin comprohar aquello de cctrahe esta voz en este sentido Covarr.[uhias] en su 
Thesoro)), es decir, la fuente lexicografica utilizada? El caso es que resurge y se 
acomoda en el diccionario usual de la Academia hasta -como sefialaba a1 comien- 
zo- la edici6n actual (2001)16. 

Sefialare -ya para terminar- lo que Manuel Seco llama henignamente ((inter- 
textualidad)) en la lexicografia". Me estoy refiriendo a la repercusi6n que tiene 
la lexicografia academica sobre la extraacademica. Tanto la acepci6n espuria de 
que vengo hablando como las voces fantasma referidas antes, a raiz de la inclu- 
sion en el lexico academico, fueron recogidas en otros diccionarios. En el caso de 
la acepcion fantasma de consiliario, la tomaron ccprestada)) Zerolo (1 899,  Pages 
(1904), Alemany y Bolufer (1917), M. Alonso (1958), etc. Es decir, diccionarios 
posteriores a la duodecima edicion del academico (1 884), en la que vuelve a reco- 
gerse la acepci6n fantarna. En camhio, no incurrieron en el error 10s diccionarios 
aparecidos entre los afios en que desaparecio esta acepci6n de la Academia, como 
el de Terreros (1786), Nufiez de Taboada (1825), Salva (1846), Dominguez 
( I  846), Castro y Rossi (1852) o Gaspar y Roig (1 853). 

Las palabras de las que hablaha a1 principio (amarrazon, amenoso y almodo- 
near) son voces que no debieron entrar en el diccionario y que hoy, hahida cuen- 
ta de la rigurosa demostraci6n de su inexistencia, ya no aparecen en 81. La acep- 
ci6n de consiliario traida aqui a colaci6n no puede ni debe correr distinta suerte; 
por lo que este trabajo no tiene mas que una forma de terminar, yes  pidiendo que 
esta acepcion, alhergada ilegitimamente durante ya mucho tiempo en el dicciona- 
ria de la Academia, sea suprimida. 

l 6  En la edicihn decimoquinta (1925) se introducen nuevos cambios. Ademas de recoger- 
se en el lema la forma femenina (hasta ahora ausente), se cambia de nuevo la definicihn, de nel 
que se aconseja con otron se pasa a ((persona que se aconseja con otra;;. Esta hltima sera la que 
permanezca hasta la 22." ed. 

j 7  Manuel Seco (2003: 32a) seiiala sobre este punto: <<en cuanto a 10s diccionaIios, tam- 
bibn hay que hablar de intertextualidad, aunque no exactamente en el mismo sentido, sino en 
el eufemistico, hoy bastante vivo, de copia y plagio. En la etapa arcaica del gbnero, la de 10s 
elosarios. era frecuente aue uno nuevo se nutriese sin comvleios de 10s matenales reunidos por " . . 
otro u otros. A estos efectos, la etapa arcaica aun no ha caducado: la intertextualidad en su face- 
ta m b  desahoeada es una de las notas mas habituales en el pinero diccionario)>. Vid tambikn - 
Seco (2004). 
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