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.0.00
0PRÓLOGO

El libro que presentamos a continuación es una versión abreviada, pero sobre todo 
corregida y actualizada, de la tesis doctoral del autor, titulada originalmente La visión 
del gitano en la lexicografía española, defendida en la Universidad Palacký de Olomouc en 
junio de 2004. 

La tesis fue dirigida por el Prof. Dr. Jiří Černý, Catedrático en Lenguas Románicas de 
dicha universidad, y en el año académico 2002-2003, durante la estancia de investigación 
del autor en la Universidad de Granada, por el Prof. Dr. Miguel Calderón Campos, Pro-
fesor Titular de Lengua Española de ésta. La estancia fue posibilitada gracias a una beca 
de investigación de MAEC-AECI.

Mis agradecimientos más sinceros pertenecen a mis directores, al profesor Jiří Černý 
y al profesor Miguel Calderón Campos, por sus sabios consejos, apoyo constante y, sobre 
todo, por la confi anza que han depositado en mí.

No obstante, no puedo terminar estos párrafos de introducción sin dar las gracias 
reiteradamente a todo personal del Centro Socio-Cultural Gitano-Andaluz en Granada, 
a su directora Sra. Dª. Francisca Fernández Fernández, y a los bibliotecarios, Sra. Dª. 
Carmen Araceli Morales Baena y Sr. D. Joaquín Antonio Cara Bonilla, porque me atrevo 
a afi rmar que sin sus sugerencias, consejos, comentarios, y risa y amistad, este trabajo 
no se hubiera llevado a cabo. 

Con la publicación de la versión actualizada del trabajo pretendemos divulgar nues-
tros modestos conocimientos sobre el tema y abrir un nuevo panel del debate científi co 
sobre un área tan poco cultivada como son los estudios del gitano-español y su repercu-
sión en la lengua española. Confesamos estar abiertos a todo tipo de crítica, correccio-
nes y sugerencias de parte de otros investigadores y estudiosos del tema. 

En Olomouc, 14 de enero de 2010

Ivo Buzek
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1BREVE HISTORIA DE LOS GITANOS EN ESPAÑA

Los pioneros de los estudios gitanos en Europa, los fi lólogos austríacos Pott y Miclosich, 
llegaron ya en el siglo XIX, mediante la comparación de los distintos dialectos del gitano 
moderno y las lenguas actualmente habladas en la India nororiental, a la conclusión de 
que los antecesores de los gitanos europeos abandonaron aquellas tierras en los siglos 
VIII o IX de nuestra era y emprendieron su largo viaje hacia Europa.

Las primeras documentaciones sobre los gitanos en la Península Ibérica datan del 
siglo XV. El primero de estos documentos es del año 1425, y es un salvoconducto fi rma-
do por el rey Alfonso V de Aragón a favor de Juan de Egipto Menor y sus gentes. Otro 
documento, fi rmado por el mismo monarca, y del mismo año, nos habla sobre un tal 
Tomás de Egipto, quien fue víctima de un robo en la villa de Alagón.

La acogida fue en principio positiva, ya que los gitanos llegaban con una supuestas bu-
las papales diciendo que eran peregrinos que iban purgando de esta manera los pecados 
cometidos por sus antecesores egipcianos1.

No obstante, eran demasiado “diferentes” como para estar bienvenidos —o por lo 
menos tolerados— a largo plazo. Gracias a su cultura, su manera de vivir y escala de va-
lores diferentes fueron pronto víctimas de muchos prejuicios y malentendidos por parte 
de la sociedad mayoritaria. Su vida peregrina y poco respeto a las leyes y obligaciones 
impuestas les granjearon la mala fama de maleantes, ladrones y malhechores en general, 
y su lengua comúnmente se confundía e identifi caba con la jerga de los delincuentes. 
No tardaron en aparecer postulados como aquellas famosas líneas de La gitanilla de 
Cervantes:

Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones; nacen 
de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones, y fi nalmente, salen con 
ser ladrones corrientes y molientes.2

En cuanto a la actitud del estado hacia los gitanos, la edad dorada en la que vivían 
en el siglo XV terminó con los Reyes Católicos. En 1499 salió la primera sanción contra 
los gitanos, la Pragmática de Medina de Campo, y otros documentos poco favorables 
con esta etnia no tardaron en llegar. Las pragmáticas reales y otros edictos venideros les 
prohibieron usar su traje típico, dedicarse a sus ocupaciones tradicionales, y sobre todo, 

1  Los gitanos afi rmaban que eran oriundos de Egipto e incluso descendientes de los faraones. Curiosamente, 
la idea sigue viva hasta hoy día en ciertos sectores de la población gitana andaluza.

2  Citamos por Ropero Núñez (2007: 18).

imagen_2010.indd   Odd1:13imagen_2010.indd   Odd1:13 17.5.2010   10:25:3617.5.2010   10:25:36



14

1.1.1 BREVE HISTORIA DE LOS GITANOS EN ESPAÑA

14

se les prohibió, y se castigaba severamente, el uso público de su lengua. Abundaban do-
cumentos como el siguiente extracto de una Pragmática Real de Felipe V (1717)3:

Que los que se dizen Gitanos avenzidados, no pueden habitar en barrios separados de los 
otros vezinos, ni usar de trage diverso del que usan comunmente todos, ni hablar la lengua 
quellos llaman gerigonza, so pena a los hombres de seis años de galeras, y a las mugeres de 
cien azotes, y destierro del Reyno.

Pero lo peor estaba todavía por venir, y la culpa la tenía la “ciencia”. 
La naturaleza ladronesca de los gitanos fue “científi camente corroborada” mediante 

escritos de diversos “estudiosos”, como la Espulsion de los Gitanos, de autoría del Dr. San-
cho de Moncada4, que tuvo la horrible y desastrosa consecuencia en la organización de 
la Gran Redada de Gitanos en 1749, el primer intento de exterminio del colectivo gita-
no. Afortunadamente, su objetivo llegó a resultar demasiado costoso como para llevarlo 
a cabo tal como había sido planeado5.

La dura legislación contra los gitanos no se alivió hasta 1783, cuando Carlos III anun-
ciaba en un decreto real que los gitanos no eran de naturaleza nociva, i.e. no eran 
delincuentes natos como se sostenía antes, podían elegir libremente sus ocupaciones 
y podían asociarse en cofradías de artesanos6.

Pero la imagen del “gitano-ladrón” ya estaba fuertemente enraizada en la conciencia 
de los hispanohablantes. Los testimonios lingüísticos de aquellos prejuicios culturales 
los hallamos bien documentados en las primeras obras lexicográfi cas del español. Véan-
se las defi niciones de gitano, na en el Tesoro de Sebastián de Covarrubias (1611): 

GITANO, quasi egitano, de Egipto: esta es vna gente perdida y vagamunda, inquieta, en-
gañadora, embustidora […]

o en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1726-1739):

GITANO, NA. s.m. y f. Cierta classe de gentes, que afectando de ser de Egipto, en ninguna 
parte tienen domicilio, y andan siempre vagueando. Engañan à los incautos, diciendoles 
la buena ventúra por las rayas de manos y la phisonomia del rostro, haciendoles creer mil 
patrañas y embustes. Su trato es vender y trocar borricos y otras béstias, y à vueltas de todo 
esto hurtar con gran arte y sutileza […]7

De lo que hemos presentado hasta ahora se ve que la marginación de los gitanos fue 
muy temprana; empezó ya a fi nales del siglo XV y siguió creciendo en los siglos XVI 

3  En cuanto a la legislación contra los gitanos, véanse los capítulos correspondientes de las tesis doctorales de 
Torrione (1988) o Gómez Alfaro (1992).

4  En Romances de Germanía (1779); citamos por la versión electrónica del libro, publicada en Google Books.
5  Para detalles, véase el libro de Gómez Alfaro (1993).
6  Para más información sobre la historia de los gitanos en el territorio español, aparte de las publicaciones de 

Gómez Alfaro y Torrione, véase también Gutiérrez López (1996) y Rizo López (2005), entre otros. Hay una 
abundante bibliografía secundaria en Rizo López (2005).

7  En ambos casos citamos por el Nuevo Tesoro Lexicográfi co de la Lengua Española (NTLLE), la edición elec-
trónica en DVD, publicado por la Real Academia Española en 2001.
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y XVII. No sorprende, pues, que también la lengua gitana se identifi case pronto con 
la jerga críptica de la germanía, llamada, entre otros nombres, la jerigonza. Véase cómo 
defi nía la voz, por ejemplo, Covarrubias:

GERIGONZA, vn cierto lenguage particular de que vsan los ciegos con que se entienden 
entre si. Lo mesmo tienen los Gitanos, y tambien forman lengua los rufi anes, y los ladrones 
que llaman Germania […]

Lo mismo afi rmaba también la Real Academia en su Diccionario de Autoridades:

GERIGONZA, s.f. El dialecto ò modo de hablas que usan los Gitános, ladrónes y rufi ánes, 
para no ser entendidos, adaptando las voces comunes à sus conceptos particulares, è intro-
duciendo muchas voluntárias […]

En resumidas cuentas, la lengua independente de los gitanos, por ser incomprensible 
a la sociedad mayoritaria, quedó pronto identifi cada con el sociolecto delincuencial 
áureo8.

8  Para más información sobre el origen y percepción de este lenguaje especial, la jerigonza, véanse también 
los trabajos de Alonso Hernández (1987 y 1990).
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2LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DEL GITANO ESPAÑOL

Como es bien sabido, de la lengua original de los gitanos españoles se han logrado con-
servar hasta nuestros días solamente unos pequeños residuos. Pero antes de comentar 
el estado moribundo del gitano-español contemporáneo, y los posibles motivos de su 
actual agonía, o mejor dicho el estado letal sin posible marcha atrás, creemos convenien-
te explicar aquí algunos términos, ya que su mal uso, o su uso confuso, ha perjudicado 
mucho tanto a los gitanos como su lengua.

Romanó o romaní, caló, germanía, taleguero, cheli2.1 

En torno al gitano español se ha producido una confusión terminológica verdaderamen-
te impresionante, ya que se suelen intercambiar aquí libremente varios términos que, en 
realidad, tienen muy poco en común1.

Romanó o romaní son términos exactos para la lengua original de los gitanos espa-
ñoles. Ésta fue la lengua que hablaban los gitanos en el siglo XV al entrar en el suelo 
de la Península Ibérica. De su sistema gramatical, igual que de su léxico arcaico, se ha 
conservado muy poco. Sin embargo, de estos residuos se puede colegir que se trataba 
de una lengua neosánscrita, de tipología fl ectiva, así que los dialectos modernos del ro-
manó que hablan hoy los gitanos en Europa u otros rincones del mundo son herederos 
directos de aquella lengua india sagrada que fue el sánscrito en su época. Las variantes 
hoy sinónimas romanó y romaní apuntan a la distinción del género gramatical, ya que 
la –ó era la desinencia del nominativo del masculino singular y la –í la desinencia del 
nominativo femenino singular, respectivamente. Como veremos más adelante, existen 
en el español actual varios casos de gitanismos con antiguas desinencias de declinación 
deliberadamente lexicalizados.

El caló, también llamado hispanorromaní, según la terminología de Adiego (2002: 13), 
es producto de la sedentarización forzada de la etnia gitana en España. Como ya hemos 
mencionado, los gitanos fueron obligados a abandonar su vida nómada tradicional y el 
uso público de su lengua se castigaba severamente. La lengua ofi cial, la de administra-
ción y la que tenía también mayor prestigio socioeconómico era el español, y sus va-
riantes regionales (Román Fernández, 1995: 66). Las otras lenguas peninsulares, como 
el catalán, el gallego o el vasco, no eran lenguas ofi ciales de administración pero cierta-
mente poseían un marcado prestigio socioeconómico como lenguas de comercio. Poco 

1  Véase también lo que expusimos en Buzek (2006b).
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a poco, pues, el romanó llegó a ser tan solo la lengua del hogar familiar. Con el paso de 
tiempo cobró también cierta función críptica para señalar la pertenencia al grupo, es 
decir, llegó a cobrar ciertos rasgos de lenguaje especial o sociolecto.

Desde el punto de vista lingüístico, el caló podría caracterizarse como una forma 
de pogadolecto, como un caso extremo de lengua en contacto. El romanó quedó arrin-
conado y aislado en el hogar familiar y no tuvo muchas posibilidades de desarrollo. 
Además, el prestigio socioeconómico y sociocultural estaba claramente en el lado del 
español. Y fi nalmente, los hablantes del romanó se vieron rodeados con muchos objetos 
y situaciones diarias que no tenían nombre en su lengua natal y adoptaban, por tanto, 
numerosos préstamos de la lengua mayoritaria. Luego, a los préstamos léxicos se les su-
maron las interferencias gramaticales, y al fi nal la balanza fue llevada al lado del español 
y no del gitano. Una posible defi nición del caló consensualmente aceptada sería que se 
trata de unos residuos limitados del léxico original gitano, fuertemente contaminados 
con préstamos del español que se apoyan íntegramente en las estructuras gramaticales 
españolas2. 

Germanía es un nombre genérico que se daba en el Siglo de Oro a los gremios del 
crímen organizado, igual que a su jerga. Sin embargo, no era una lengua independiente. 
Se trataba de un sociolecto a base del español áureo con función eminentemente crípti-
ca. El “germano”, es decir, el integrante de uno de los diversos sindicatos, acudía a este 
criptolenguaje para evidenciar su pertenencia al grupo, y también en casos cuando el 
entendimiento de parte de una persona extraña era sumamente indeseable. Este argot 
áureo no tenía nada en común con el gitano, ya que son conceptos totalmente distintos 
confi rmados por varios autores (Ropero Núñez, 1978: 15). 

Es de suponer que la culpa de mezclar el léxico argótico con el gitano la tienen las 
sucesivas generaciones de redactores del Diccionario académico, ya que su primera 
edición, el Diccionario de Autoridades (1726-1739), incluía en su interior también la no-
menclatura del Vocabulario de Germanía de Juan Hidalgo (1609)3, unos de los primeros 
glosarios del argot áureo. De allí se desprendía la tendencia generalizada de marcar 
el léxico argótico, y el léxico de las capas sociales desprestigiadas, como los gitanos, 
con la marca de uso Germ. (Germanía), aunque en realidad no tenía nada que ver con 
el sociolecto delincuencial barroco. Este fallo garrafal se viene enmendando tan solo 
en las últimas ediciones de diccionario académico4, como veremos también a lo largo 
del trabajo.

Como ya hemos mencionado, el caló quedó limitado a ser no solamente el len-
guaje del hogar gitano, sino cobró también la función críptica que protegía a sus 
hablantes de los extraños. Además, dada la tendencia a la marginación y persecución 
ofi cial del pueblo gitano en las tierras de la corona española, este colectivo entraba 
inevitablemente en contacto con las capas más bajas de la sociedad española y con el 
paso de tiempo empezó a producirse el enriquecimiento mutuo. Y en esta situación 

2  En palabras de Ramírez Heredia (1994: 181): “Por desgracia, el kaló podría defi nirse de la siguiente forma: 
habla de los gitanos españoles que usan algunas palabras del romanó y aplican en su integridad la gramática 
española.”

3  En cuanto el Vocabulario de Hidalgo, citamos por la edición incluida en la versión electrónica de Romances de 
Germanía (1779), publicada en Google Books.

4  Véase lo que dice Ropero Núñez (1992: 1313; y 2007: 19 y ss.).
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es luego muy fácil identifi car el lenguaje de una etnia marginada con el sociolecto 
delincuencial5.

Junto con los delincuentes el caló entró también a las prisiones y su léxico enriqueció 
el habla prisionera, el taleguero. El taleguero es una de las etiquetas más usadas para el 
argot carcelario. Igual que la germanía, tiene también función críptica. Sin embargo, 
algunos autores han apuntado (Sanmartín Sáez, 1998b: 111) que últimamente el caló 
va desapareciendo del taleguero, y se mantiene solamente entre los presos de avanzada 
edad. Sanmartín Sáez afi rma que el factor principal de este cambio es la diferente estra-
tifi cación social de la población carcelaria actual, ya que muchos crímenes tienen como 
su motivo principal la droga y los cometen personas originarias de la clase media que 
anteriormente no tenía ningún contacto con las capas bajas, es decir, tampoco con la 
población gitana.

Román Fernández en sus investigaciones sobre el caló vallisoletano se encontró con 
un caso curioso de interferencia entre el léxico argótico y el léxico gitano, ya que sus 
informantes en repetidas ocasiones expresaban fuerte rechazo hacia algunas palabras 
netamente gitanas que ellos, no obstante, percibían como argóticas (Román Fernández, 
1995: 99).

El cheli es también una forma de sociolecto, en este caso diatópicamente limitado a la 
zona de Madrid. En los años 70 y 80 del siglo XX designaba allí el habla de los jóvenes. 
Lo único que tenía en común con el colectivo gitano eran los préstamos del caló. Es 
probable que primero estas unidades léxicas en cuestión hayan pasado al argot criminal 
y de allí entrasen junto con toda su carga emotiva y expresiva al habla de la juventud 
capitalina.

A continuación presentamos un esquema con el que pretendemos ilustrar la paulatina 
desaparición del idioma gitano-español:

ss. XV-XVI    ss. XVII-XIX   ss. XX-XXI
romanó/romaní    caló     —

Otra posible explicación de la desaparición de la lengua gitana sería la conciencia 
tribal del colectivo gitano, ya que según Román Fernández (1995: 68), “el gitano no ter-
mina de identifi carse con el pueblo de adopción con lo que la solidaridad tribal se basa 
más en la sangre que en la lengua, lo que favorecerá su progresiva desaparición”. 

Es decir, es por la conciencia de tribu por la que muchos gitanos no se cansan de afi r-
mar que se sienten capaces de entender con todos los gitanos del mundo. Creen que la 
lengua gitana, en este caso la de los gitanos españoles, no está perdida sino que pervive 
en la memoria colectiva, que está guardada por los mayores6. Así pues, curiosamente, 
el gitano español no parece estar consciente de la pérdida de su lengua y sigue aferrán-
dose a unos restos del léxico como a un conjunto lingüístico. Apunta Román Fernández 
(1995: 77): 

5  Fue una tendencia generalizada a fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX. Véanse por ejemplo los 
trabajos de Salillas (2000 [1896]) o Gil Maestre (1893).

6  Un ideal más que un hecho real, ya que hoy día sería por lo menos una décima generación la que afi rmaría 
una cosa así... 
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Hoy en día, el caló se ha perdido casi en su totalidad. Se conserva un vocabulario reducido, 
adaptado a la estructura morfo-sintáctica del castellano, pero el gitano piensa y construye 
en castellano, y es muy difícil encontrar un miembro de esta comunidad que pueda man-
tener una conversación totalmente en caló.

Esta afi rmación la podemos atestiguar por nuestra propia experiencia, ya que en 
el año académico 2002-2003 asistimos a un curso de caló organizado por el Centro 
Socio-cultural Gitano-Andaluz y la Asociación de Mujeres Gitanas ROMI en Granada. 
Comprobamos allí que el caló tal como se enseñaba en el aula no era más que el voca-
bulario de unos campos léxicos bastante reducidos basado sobre estructuras sintácticas 
españolas. Las infl exiones morfológicas también seguían modelos españoles, como por 
ejemplo en el caso del paradigma verbal. Además, pero esto es una impresión subjetiva 
del autor de estas líneas, ni los alumnos ni el docente, parecían haberse fi jado en estos 
“detalles”7. 

Los intentos de revitalización del gitano-español2.2 

En las últimas dos décadas del siglo XX, igual que en esta primera década del nuevo 
milenio, empieza a brotar otra vez un vivo interés sobre la lengua y la cultura gitanas, 
incluso de parte de los mismos integrantes de este colectivo; cosa poco vista anterior-
mente, dado el tradicional desdén y poca comprensión que los gitanos siempre sentían 
hacia la educación. 

Como ya hemos apuntado, aparte de los estudios y cursos de manisfestaciones cultu-
rales gitanas, como el baile, cante y toque fl amencos, se organizan también cursos de 
lengua gitana. Y es allí donde podemos percibir dos tendencias radicalmente distintas.

Una rama de los estudios de la lengua gitana tiene su sede en Barcelona y su expo-
nente más destacado es el antiguo eurodiputado socialista de origen gitano Juan de Dios 
Ramírez Heredia, autor de varias publicaciones sobre la lengua y cultura gitanas, igual 
que de numerosos artículos de reivindicación lingüística, política y cultural del pueblo 
gitano en España. Junto con sus colaboradores intenta reconstruir a base de los dialectos 
europeos del gitano mejor conservados, y luego sobre todo difundir, el gitano-español 
originario, es decir, el romanó/romaní8.

Otra rama de estudios gitanos vio la luz en Andalucía y apostó por el caló, es decir, 
aquella forma de lengua mixta. Como ejemplo podemos citar los cursos del caló or-

7  Para terminar el párrafo añadimos un par de estos “detalles” para ilustrar lo expuesto. En una comunicación 
personal nos comentaba el docente del curso, Sr. D. Ataúlfo Barroso Jiménez, que en caso de encontrarse 
él con la necesidad de utilizar un término que no se documentaba en caló, se lo inventaba. Citó en aquella 
ocasión el siguente ejemplo: la palabra “girasol” la había formado a base de “gira” + “sol”, en caló “truta” + 
“ocán” – “trutaocán”, siguiendo todos los paradigmas gramaticales del español. Otros ejemplos, y muchos, 
de este “seguidismo lingüístico” o creación léxica sin fundamento etimológico alguno, se pueden documen-
tar en todos los diccionarios de caló que hemos consultado. Un estudio excelente de la creación léxica en 
caló puede verse en Fuentes Cañizares (2005).

8  En la producción ligüística de este autor destaca un manual de romanó (Ramírez Heredia 2001), y una 
gramática del romanó que se publicaba por entregas en la revista I tchatchipen de la asociación Unión Ro-
maní (números 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 12),
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ganizados por el Centro Socio-cultural Gitano-español en Granada que pertenece a la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Fue uno de ellos que frecuentó 
también el autor de estas líneas.

Sin embargo, parece que en los últimos años va cobrando peso cada vez más la ten-
dencia barcelonesa9.

  Algunos rasgos gramaticales conservados 2.3 
         del gitano-español

Si tomamos en consideración los actuales dialectos gitanos hablados en Europa, pode-
mos decir que, con mucha probabilidad, el antiguo romanó español fue también una 
lengua fl exiva con un rico sistema gramatical propio. 

Sin embargo, cuando en el siglo XIX vio la luz uno de los primeros epítomes de gra-
mática gitana (Quindalé 1870), estaba claro que entonces ya se podía hablar solamente 
de unos últimos residuos. 

El sistema verbal era cien por ciento español. Como único rasgo propiamente gitano, 
Quindalé cita el sufi jo intensifi cativo –elar10. 

El sistema nominal logró conservar solamente algunas formas arbitrariamente lexica-
lizadas del género masculino o femenino, como romanó y romaní, como hemos apuntado 
más arriba. Otro ejemplo serían los dobletes caló y calé, donde caló es nominativo singu-
lar y calé nominativo plural, ambos de género masculino. Quindalé cita las desinencias 
del plural –é para género masculino e –í o –iá para el femenino, pero al mismo tiempo 
añade que es mucho más frecuente la desinencia típicamente española –s/–es sin distin-
ción de género.

En cuanto a las demás categorías de palabras, lo único que vale la pena comentar son 
algunos pronombres personales y determinantes como menda ‘el que habla, yo mismo’, 
que fue originalmente el caso del dativo singular, pero que en caló cobró la función del 
nominativo del singular11. Es asimismo interesante que a pesar de hacer referencia a la 
primera persona del singular, se une con verbo en tercera persona del singular. Otra voz 
de algún interés es el demostrativo andoba ‘aquel’, que cobró cierto matiz peyorativo.

Sobre la sintaxis del antiguo romanó español no sabemos absolutamente nada, ya que 
no se ha conservado ningún texto escrito. No es nada sorprendente, ya que el gitano 
siempre fue una lengua oral y no escrita. La sintaxis del caló, tal como se conserva en 
los escritos decimonónicos, es plenamente española.

9  Véanse por ejemplo, los siguientes materiales didácticos: Jiménez González et al. (2004), Plantón García 
(1993 y 2003), o VV.AA. (1998).

10  No obstante, su origen es con mucha probablidad bien diferente, como apunta Adiego (2001); Clavería lo 
comentaba todavía como un elemento de derivación característico gitano, sin más (1948: 373).

11  Vamos a comentas la voz con más detalle en su apartado correspondiente.
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3APUNTES SOBRE ALGUNOS DICCIONARIOS DEL CALÓ 

En este capítulo nos centraremos principalmente en la descripción de aquellos dicciona-
rios del caló que nos sirvieron para crear nuestro corpus de gitanismos. Sin embargo, no 
podemos abordar el tema sin mencionar los antecedentes, es decir, trazar un esquema 
de la historia de la lexicografía gitana en España. Nos apoyaremos principalmente en los 
trabajos de Gómez Alfaro (1997, 1998a y 1998b), igual que en nuestros propios (Buzek 
2007a y 2008a).

Los comienzos de la lexicografía del gitano-español no quedan muy claros. Son glo-
sarios y notas reducidas de procedencia variada. Probablemente el primer vocabulario 
procede del siglo XVI y se le conoce bajo los títulos “Léxico de Scaliger” o “Vocabulario 
de Vulcanius”1. Se trata de un reducido listado bilingüe romaní-latino de setenta y una 
palabras, publicado en 1597 en la obra de Buenaventura Vulcanius De litteris et lingua Ge-
tarum [...]. Se supone que el vocabulario había sido recogido en España pero no parece 
haber un consenso común, incluso en varias obras del mismo autor2.

El siguiente repertorio es también un glosario escueto, titulado “Lengua egipciaca; 
y mas propio: Guirigay de Jitanos”, de sesenta y una palabras, sin fechar. Se le cono-
ce más bien como el “Manuscrito nº 3929 de la Biblioteca Nacional de Madrid”. Fue 
exhumado por Hill (1921: 614-615) quien lo ordenó alfabéticamente por el lema en 
gitano. Originalmente, el vocabulario era español-gitano y no seguía orden alfabético. 
Hill afi rma que el vocabulario es del fi nal del siglo XVII3, mientras otros estudiosos lo 
fechan en la primera mitad del siglo XVIII (Gómez Alfaro, 1997: 5; Adiego 19984).

1  Citamos por la obra inédita de Jesús Gutiérrez López (1996: 59), ya que no disponemos de la edición de 
“Vulcanius’ Romani Vocabulary” (1930), una reimpresión moderna, publicada en el Journal of the Gypsy Lore 
Society, Third Series, IX. 

2  Carlos Clavería (1951: 18 y luego 65-66) se contradice a sí mismo cuando dice primero que “el vocabulario no 
parece haberse recogido en España, como creyó Pott” y luego “si el primer vocabulario gitano conocido en el 
mundo, el que Buenaventura Vulcanius incluyó en su libro De litteris et lingua Getarum (1597), fué recogido, 
como se supone, en España, encontramos en él un antiguo testimonio de esta forma [devel]”.

3  Fecha que se limita a reproducir también Clavería (1951: 17) pero a la vez añade que “queda todavía por 
aclarar la cuestión que Hill sugiere aquí, sin entrar en pormenores, de la incorporación de palabras gitanas 
a la literatura antigua: «For the study of the certain types of Spanish literature of the seventeenth century 
the Gypsy vocabulary furnishes a very reliable help for determining the meaning of some words that did not 
fi nd their way into the ordinary lexicon»”.

4  Adiego, Ignasi-Xavier (1998): “The Spanish Gypsy Vocabulary of Manuscript 3929, Biblioteca Nacional de 
Madrid (18th Century): A Rereading”, JGLS series 5, vol. 8, págs. 1-18; citamos el artículo de Adiego aquí 
porque no disponemos de él y conocemos solamente el dato bibliográfi co.
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En el 2002 se publicó otro vocabulario del siglo XVIII hasta entonces inédito, el del 
Marqués de Sentmenat5, a cargo de Ignasi-Xavier Adiego. Se trata de un vocabulario es-
pañol-gitano, estructurado temáticamente. Contiene unas cien palabras y frases cortas.

Según Gómez Alfaro (1997: 5-6), los demás testimonios del siglo XVIII suelen “salpi-
car” con alguna que otra frase corta o palabra aislada textos costumbristas redactados 
en español añadiéndoles algo de color local.

Pero la lexicografía gitano-española, y los estudios gitanos en España en general, na-
cen con la fi gura del viajero inglés George Borrow. Sobre la vida de Borrow existe una 
extensa bibliografía, así que no pensamos que haga falta entrar aquí en detalles. En 
cuanto a su legado lingüístico relacionado con el gitano-español, viene expuesto detalla-
damente en Torrione (1987 y 1988).

La obra lexicográfi ca pionera borrowiana es un glosario caló-inglés-español de unas 
2500 entradas que fue publicado al fi nal de su obra The Zincali (2002 [1841])6. 

Sin embargo, The Zincali no fue la única aportación de G. Borrow al tema gitano. Ya 
en 1837 Borrow publicó una traducción del evangelio de San Lucas al caló con el título 
Embeo e Majaró Lucas, pero su difusión fue difi cultada por el integrismo católico de la 
época (Gómez Alfaro, 1997: 6). Existe incluso una segunda edición, revisada y publica-
da en Londres bajo el título Criscote e Majaró Lucas, que ha sido utilizada, con algunas 
notas de Francisco Escudero Jiménez, para una edición moderna española7 de carácter 
bilingüe. 

Las obras de Borrow despertaron en España una enorme curiosidad por todo lo gi-
tano, y en especial, un creciente interés por algunos aspectos culturales y fi lológicos de 
este pueblo. Fue a mediados del siglo XIX cuando nació la moda del fl amenco, ya que 
el fl amenco es uno de los aspectos más destacados de la cultura gitana. Nacieron las 
primeras peñas fl amencas, i.e. círculos de afi cionados, y el interés de sus integrantes se 
centró pronto también en el lenguaje de aquella “peculiar raza”8. 

Desgraciadamente, los estudios del gitano en España pronto cayeron en manos de 
afi cionados poco versados en lingüística9 y tampoco tardó en extenderse la metodología 
más favorita de técnica lexicográfi ca en el área de los diccionarios del caló: la piratería. 
La gran mayoría de los diccionarios del caló que se publicaron en los siglos XIX y XX se 
basa en los trabajos de Borrow, con pocas añadiduras y reelaboraciones más. Después 
de realizar unos análisis pormenorizados (Buzek 2007a y Buzek 2008a) nos atrevemos 
a afi rmar que ninguno de los diccionarios del caló publicados en los siglos XIX y XX fue 
fruto de una investigación de campo previa. Todos son recopilaciones, o copias literales, 
de los trabajos anteriores y en general, no aportan nada nuevo. Los crecientes números 

5  Catalogado originalmente como el Manuscrito nº 1185 de la Biblioteca de Catalunya.
6  Existe una traducción española de Manuel Azaña (Madrid, La Nave, 1932; reed. Madrid, Turner, 1979). Des-

graciadamente, se ha suprimido de la edición española la parte del glosario. Sugiere Gómez Alfaro (1997: 6) 
que fue quizás por razones de política comercial. 

7  Valladolid, Autor, 1971.
8  Para otros aspectos de las obras de George Borrow, comentarios de algunos antiguos textos en caló y infor-

mación sobre el parentesco y destino común del gitano-español y gitano-portugués, véanse también algunos 
trabajos de Fuentes Cañizares (2007a, 2007b, 2008b).

9  “Filólogos de pandereta y entrada de sombra”, según Torrione (1993: 147). Los primeros trabajos serios 
sobre el gitano-español datan de los años 40 y 50 del siglo XX; son los estudios de Max Leopold Wagner 
(1941 o 1951) y Carlos Clavería (1951).
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de los artículos en su macroestructura se deben al hecho de incorporar como voces 
gitanas el léxico de la antigua germanía áurea y las voces supuestamente inventadas por 
sus autores o por sus informantes10.

Por ello nos limitamos aquí a dar noticia solamente de aquellos diccionarios del caló 
que nos sirvieron para formar el corpus del que partimos para realizar nuestro estudio. 
Procuramos cubrir toda la época de la lexicografía gitano-española pero hemos vaciado 
solamente las obras más importantes, i.e. las que aportan algo aun mínimamente nove-
doso y original, o las mejor accesibles. 

Orijen, uso y costumbres de los jitanos y diccionario de su 3.1 
         dialecto [...] de Ramón Campuzano (11848; 21851)

Para el diccionario de Campuzano seguiremos muy de cerca lo que expusimos en Buzek 
(2006a) cuando estudiamos toda la producción lexicográfi ca del autor.

Se han conservado muy pocos datos biográfi cos sobre él. Lo único que se sabe es que 
fue escritor y editor español de mediados del siglo XIX establecido en Madrid. 

Campuzano fue probablemente una persona de intereses e inquietudes diversos por-
que en su bibliografía se encuentran publicaciones de muy variados campos. O, dicho 
de otra manera, era un profesional de escritura capaz de escribir según la demanda del 
mercado.

Por una parte, fi gura como autor de varios trabajos de agricultura, entre ellos Astrono-
mía y física, aplicadas a la agricultura (1859) o Tesoro de la cría de gallinas, palomas y pavos 
(1858), y por otra parte, fi rmaba compilaciones léxicas, como Orijen, uso y costumbres de 
los jitanos y diccionario de su dialecto. Con las voces equivalentes del castellano y sus defi nicio-
nes (11848, 21851), Diccionario manual de la lengua castellana, arreglado a la ortografía de la 
Academia Española [...] (1850) o Novísimo diccionario de la lengua castellana arreglado a la 
ortografía de la Academia Española [...] (1857). Pero volvamos a su diccionario gitano.

Existen tres ediciones facsimilares de su diccionario gitano: la de Heliodoro Bibliofi lia 
y Arte (1980), enriquecida con seis grabados de Gustavo Doré, y la de Maxtor (2004) son 
facsímiles de la primera edición de 1848. La edición de Librerías París-Valencia (2004), 
es el facsímil de la segunda edición de 1851. Nosotros manejamos los facsímiles de la 
primera edición de 1848.

Tal como era habitual en este tipo de obras, también Campuzano abre su diccionario 
con un prólogo, titulado “Orijen, usos y costumbres de los jitanos”, donde adopta una 
actitud bastante severa de rechazo y desconfi anza hacia el colectivo gitano (1980 [1848]: 
XXVI):

Los jitanos manifi estan en sus palabras y miradas mucha sinceridad y afecto; pero no hay 
que fi arse de estas apariencias, porque el que las tiene por verdaderas suele ser víctima 
de su credulidad: la tendencia de los jitanos es siempre á engañar; tienen un espíritu vivo 

10  Aparte de los trabajos nuestros citados (Buzek 2007a y 2008a), también estudiamos el tema de manera más 
general y centrándonos en el aspecto de la delincuencia lexicográfi ca en Buzek (2008b).
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y penetrante, y á primera vista conocen el partido que podrán sacar de la persona con 
quien estan hablando.

La obra de Campuzano es unidireccional caló-español. Según nuestros cálculos, inclu-
ye unas 3 800 entradas. 

La microestructura de los artículos es muy sencilla. El lema está separado mediante 
coma de la abreviatura de su correspondiente categoría gramatical. En la misma línea 
viene la defi nición. Generalmente se trata de defi niciones por sinónimos combinadas 
con defi niciones enciclopédicas. El lema no está diferenciado tipográfi camente del resto 
del artículo. Véase el siguiente ejemplo (pág. 27): 

Bayú, adj. Barbado, cubierto con barba
Bea, f. Medida, instrumento para conocer la estension ó cantidad de los cuerpos.
Bear, a. Medir, examinar con instrumentos conducentes la magnitud ó estension de....
Bear, m. Viento, aire ajitado.
Bechuní, f. Hija tierna del toro.

El repertorio de Campuzano parece ser una suma de los trabajos de sus predecesores, 
sobre todo del trabajo de Borrow. Al comparar un par de páginas escogidas al azar en 
el diccionario de Campuzano con las correspondientes en los inventarios de sus prede-
cesores se ve que coinciden en casi el 80% del material léxico. 

El resto de vocabulario son voces de la antigua germanía del Siglo de Oro. El hecho 
salta a la vista si se contrasta con algún repertorio de germanía serio y fi able, como es el 
Tesoro de villanos, de Chamorro (2002):

Campuzano (1980 [1848]) Chamorro (2002)

Altameron, m. Ladron por sitios 
altos.

ALTAMERÓN «Voz de la Germanía, que signifi ca ladrón 
que hurta por parte o lugar alto. Juan Hidalgo en su 
Vocabulario» (Aut.)

Belheces, pl. f. Cosas de casa. BELHECES pl. Cosa[s] de casa (H): ♦ «Arrobiña los belheces 
, / y la Piltra descolgara» (Hill XXIX, 405).

Belitrero, m. Rufi án, alcahuete. BELITRERO 1.Rufi án que estafa pícaros (H). 2. Rufi án que 
estafa a los pícaros o belitres (Aut.). Cfr. beletrero.

Seguimos sin saber de dónde sacó Campuzano todo aquel material. Se puede des-
cartar cualquier aporte original que hubiera implicado una investigación de campo. 
Campuzano fue editor y escritor profesional, más bien un comerciante que un autor-
investigador y no parece en absoluto probable que hubiera hecho una investigación 
de campo entre la población gitana. Gómez Alfaro (1998a: 15) sugiere que su fuente 
callada pudiera ser el libro de Grellmann (1783)11 pero esta hipótesis todavía queda 
sin comprobar. 

11  Grellmann, H. M. G. (1783): Historischer Verbuch über die Zigeuner, Dessau und Leipzig.
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