
EL "QUE" GALICADO 

Miguel A. Piantini . 

• 
ESPECTO del termino "galicado'', he aqul lo que 
dice el insit,rne fil61ogo R. ] . Cuervo en no ta al 
parrafo 460 de sus Apuntaciones Crlticas: "Para 

descargo de mi conciencia y para curarnos en salud, advertimos 
que la aplicacion burlesca del adjetivo galicado - galicoso- quc 
haccmos aqul y acaso en otras ocasiones, es ocurrcncia de 
Moratf n. EI vocab lo sc halla en el diccionario de Salva, y ha sido 
accptado recientemente por la Academia". 

En el mismo parrafo cscribe cl insigne colombiano: 
"Vamos a tratar dcl gran cscollo no solo de los bogotanos sino 
de la mayor parte de los americanos, del "que" galicado por 
excelencia, del "que" contrapuesto mediante el verbo "ser" a 
los adverbios y complcmentos". Adviertase que, segun esta muy 
autorizada opinion, el "que" galicado, tan diflcil de evitar aun 
por autores estimablcs, consiste en la contraposici6n del 
desnudo "que" a adverbios y complementos. Si no existe tal 
contraposicion no cabe hablar de tan nefando galicismo, 
facilmente eludible por los que saben una pizca de gramatica 
caste Ilana. La gramatica de don Andres Bello, ( capltulo sabre 
"construcciones anomalas del verbo ser"), explica el modo de 
evitar tan fca incorreccion. 

Oigamos a don Andres Bello: 
" De lo que hasta aqul hemos visto se sigue quc podemos 

construir de cuatro modos: 
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lro. Segun el orden gramatical comun, que consistc en 
contraponer dos frases stistantivas: "No son dlas de fe los en 
que vivimos". 

2do. Contraponiendo a una expresi6n sustantiva un 
adverbio: "La zona t6rrida es donde ostenta la vegetaci6n toda 
su porn pa y lozanla". 

3ro. Contraponiendo a una expres1on sustantiva un 
sustantivo: "Lo mas a que puede aspirar un escritor es a que una 
obra suya tenga pocas faltas, mas no a que deje de tener 
algunas" (Puigblanch). "Lo primero en que se conoce que un 
autor escribe sin plan es en el t!tulo de la obra" (P. Alvarado). 

4to. Contraponiendo dos complementos o dos adverbios o 
un adverbio a un complemento: "A la libertad de la industria es 
a la que ... " "As( es co mo decaen ... " "A la hora de la adversidad 
es cuando ... "; "De la mayor riqueza que ellos se preciaban era 
de tenerme a ml por hija" (Cervantes). 

Estos cuatro modos de construir son de pura cepa 
castellana; ahora bien, como dice el citado autor "estas 
variedades de construcci6n no son en todos los casos igualmente 
aceptables; ni es posible dar reglas para su elecci6n sin en trar en 
po rmenores prolijos, que la atenta lectura de nuestros escritores 
haria innecesarios". No hay en castellano de buen natlo, 
construcci6n alguna de la ruin laya de la siguiente: "Alll fue que 
·se edific6 la casa"; "Por eso es que"; "En febrero es que sc 
celebra el aniversarjo de nuestra independencia", en las cu ales sc 
contrapone al adverbio de lugar "all!" y a los complementos 
"por eso" y "en febrero", el relativo "que" por s { solo, lo cu al, 
como acabamos de ver por las anteriores citas de Bello, es un 
barbarismo de construcci6n. 

Ya en los tiempos de estc autor era corriente y moliente tal 
barbarismo; sino que en los nuestros se ha extendido de tal 
suerte y sc halla tan amparado por autores de autcntica valla, 
que a pesar de la facilidad de eludirlo, la incuria de los hijos de 
nuestra lcngua haran cada vez menos asequible su extirpaci6n. 

En confirmaci6n de la antigi.iedad de este "que" espurio y 
en apoyo de lo dicho wteriormente, brindo al curioso lector las 
siguien tes primorosas palabras: 
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"De lo quc s{ debe cuidarse mucho es de no imitar el giro 
que en la lengua francesa equivale al d e las construcciones 
an6malas precedentes. Lo que caracteriza al primero es que en 
una de las cxprcsiones contrapuestas se emplea el relative "que" 
por sf solo . Imitandole dirlamos, por ejemplq, "no es en dlas 
de fe quc vivimos", "all! fue que se edific6 la ciudad", "a la 
libertad de la industria es que debe atribuirse ... ", "a la hora de 
la adversidad cs que se conocen .. . " Crudos galicism~s, con que 
se saborean algunos escritores suramericanos". (A. Bello) Y no 
pocos espaii.oles, sobre todo hoy dla, aii.adimos nosotros. 

Cuervo, en SUS "Apuntaciones Crlticas" dedica mas de 11 
paginas a este pcgadizo y barbaro "que", del cual se exprcsa -y 
de los que lo cmplean en lo escrit o y en cl habla-- en los 
siguicntes dcscorazonados tcrminos: 

"No contento co n bizarrcar en los escritos de los 
periodistas , poc tastro s, filosofastros y la innumcra caterva de 
los dcmas corruptores de la lengua castcllana, y aun en los 
autorcs pa r otra partc es timablcs , va cundiendo anchamente en 
el lenguajc familiar y aun en el vulgar. Varias vcces sc ha dado la 
voz de alarma, pcro , scgt'.111 parccc, muy pocos entrc cl comun de 
los lcctorcs haD ca ldo en cl chistc, y, no conocicndo cl famoso 
"quc" , consiguicntemente no sabcn cvit arlo". 

Sq,,>Uidamentc transcribimos algunos de las cjemplos que 
trae Cuervo en el libro citado, paara quc SC vca cuan facil cs de 
rehuir el empleo de es tc tan cx tendido dislate: 

"Ce fut dans le XVe sieclc "que" l'Amerique fut 
decouvcrtc ". 

Traduccion barbara: 
"Fue en el siglo XV que se dcscubri6 la America." 
Como se ve, se ha dcjado el "que" d e! [ranees contrapuesto 

al complemcnto "en el siglo XV"; para escribir buen cas tellano 
es mcneste r poncr en lugar de! "que" solo, un complemento 
analogo al anterior: 

"Fue en el siglo XV en el que se descubri6 America"; o 
poner cl adverbio correspondiente, que, hablandose de tiempo, 

sera "cuando ": " Fue en el siglo XV cuando se descubri6 
America". 
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Todavia tienen cabida otros modos, de conformidad con lo 
que dice don Andres Bello en "construcciones an6malas dcl 
verbo ser", y que hemos citado anteriormen_te: ._ 

"El siglo XV fue en el que se descubri6 America"; "en el si
- glo XV fue cuando se descubri6 America". 

Puede simplificarse quitando el verbo "ser" y el relativo y 
formando de dos frases una: "en el siglo XV se descubri6 
America": Pero con esta simplificaci6n se pierde en ocasiones lo 
enfatico de los anteriores giros. Pueden usarse, si se quiere, otras 
palabras, co mo "precisamen te", "cabalmente": 

"Precisamente en el siglo XV se descubri6 America" . 
lNo es evidente que con tan elegantes y variados modos de 

decir castizamente que la America fue descubierta en el siglo 
XV, merecen pena de azotes los que contraponen 
afrancesadamente el "que", por sl solo, al complemento "en el 
siglo XV? " 

Ejemplos analogos, "mutatis mutandis", arguye el ilustre 
Cuervo cuando se contraponen adverbios; pero los omitirc para 
no alargar demasiado esta nota. Dire, 110 obstante, que dicho 
fil6lo go advierte que "' los gerundios que modifican a un verbo se 
consideran. como adverbios, y por tanto no puede 
contraponerseles el "que": 

"Es practicando la virtud como puede el hombre ser feliz"; 
y todavia mejor : "solo practicando la virtud puede el hombre 
ser f eliz" . 

Lo propio acontece con los participios y demas adjetivos 
que se hallan en cl caso de los gerundios; de modo que es 
incorrec to: 

"Acosado por este remordimiento es que se mat6". Hasta 
aqu! Cuervo. 

Ahora bien, hay no pocos giros en castellano, que algunos 
confunden con el francesismo que venimos reprobando. Veamos 
algunos: 

Aquellas formas, muy comunes, puramente raciocinativas, 
tales como "de aqui es que'', "as! es que," y las que equivalen a 
un adjetivo como: "Era sin duda", "indudable"; "era en vano", 
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"inutil", etc. He aqu{ algunos ejemplos tomados del anteciicho 
Cuervo: 

"El pecado hace al hombre aborrecible a Dios, y nadie 
puede scr aborrecido de el sin grandisimo daiio, de aqu{ es 
que ... " 

"Contra derecho o contra razon es que los hombres 
hagan ... " "Esta gloria es un accidente que se funda sobre el 
sujeto de esta vida; o faltando el sujeto, es por fuerza que -es 
forzoso- han de faltar accidentes". "Es sin duda que -es 
indudable-... " "Era fuera de duda que" -era indudable-. 

C:Conque "es en vano 
que" el hombre al pensamiento 
alcanzase escribiendole a dar vida, 
si desnudo de curso y movimiento 
en letargosa oscuridad se olvida? (Quintana "A la 

invenci6n de la imprenta"). 
Los giros "contra derecho, contra raz6n es que, es en vano 

que y alguna que otra anciloga'', son expresiones que a ojos 
vistas constituyen, respectivamente, un solo concepto 
significativo, ya de orden conjuntivo, ya adjetivo: No hay en 
ninguna manera contraposici6n de adverbio y complemento, sin 
la cual es en vano que se hable del "que" galicado. 

Hay ocasiones en que el verbo "ser" se usa a titulo de 
latinismo en la significaci6n de suceder, verificarse, i:omo en el 
siguiente conocidisimo ejemplo: 

C:Cuando sera que pueda, 
libre de esta prisi6n, volar al cielo? 
C:Cuando sucedera, cuando se verificara? ... No hay, por 

consiguiente, ni vislumbre de! famoso "que". 
Aunque lo dicho me parece sobradisimo para evitar el 

II d I " " 1· d . d - I esco o e que ga ICa o a qu1en e veras se empene en 
escribir y hablar la lengua espaiiola como Dios manda, todavia 
me parece conveniente transcribir lo que dice el fil6logo 
Roberto Restrepo sobre cl particular: 

"El USO y abuso de! "que" es de Jos problemas mas . 
diff cilcs de exponer en gramatica, por lo que se hacen a veces 
Jargas disertaciones que antes lo oscurecen que esclarecen. 
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He tratado de reducir a dos simplisimas reglas las normas 
para evitar su uso incorrecto y poncr en guardia al lec tor contra 
el mas temible de los abusos, cl " que" galicado. 

Es incorrecto el uso del "que": 
1 ro. Siem pre que, usado en frase con el verbo "ser", pueda 

sustituirse por un adverbio, solo o precedido de una preposici6n 
sin que cambie el sentido de la frase: "Alli fue que lo mataron", 
"Donde lo mataron". "Fuc en tiempo de los moros que 
(cu an do) mas progres6 la ciencia en Espana" . "Aman do es que 
(co mo) se aprende a conocer el coraz6n de! ho mbre". "Fue de 
aqul que {de donde) se llev6 la moneda". "De la torre fue que 
(de donde) me vio". "Para Europa es que {para donde) se va". 

2do . Cuando en su lugar puede ponerse "lo que, la que o 
quien", precedidos de una preposici6n: 

"Fue por eso que (por lo quc) la abandone"; "Es por eso 
que (por lo que) te escribo de nuevo"; "es para medico que 
{para lo que) estudia". 

Las dos reglas precedentes son, a mi juicio, pura majaderfa: 
Crea que el unico modo eficaz de evitar cl afrancesado "que", 
es el conocimiento cabal de las construcciones an6mala.s de! 
vcrbo "ser", cosa muy asequiblc para quien quiera conocer 
algun tan to la gramatica ; y lea, por otra parte, con frecuencia 
nuestros buenos escri tores. 

Diga esto porque la buena pcdagogla y la eficacia de la 
ensefi.anza no se fundan 0 no deben r undarse en trucos 0 

triquinuclas nemotccnicas smo en el conocimiento razonado y 
radical de los problemas. 

Para terminar creemos convcnien te transcribir, sin 
comentario, cl siguientc pasaje de "Sintaxis Hispanoamericana", 
de Charles E. Kany: 

"En numerosas construccioncs con "cs" va impllcito el 
llamado "que" galicado, corricntc en la mayorfa de las regioncs. 
Cuervo trata con gTan amplitud scmcjantes expresiones, que el 
considera debidas a inf1uencia franccsa. Sobre todo a traves de 
malas traducciones espafi.olas de! !'ranees. Entre los ejcmplos quc 
da se encuentran estos: "Fuc entonccs que naci6" por 
"entonces fue cuando naci6";" es por esta raz6n que escribo" 
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por "por esta razon escribo" o "por esta raz6n es por la que 
escribo "; "en la paz es que florecen las artes" por "en la paz es 
cuando florecen las artes"; "~de d6nde fue que vino? " por 
"~de d6nde vino? "; "para Europa es que se va" por "para 
Europa es para donde se va"; "manana sera que me voy" por 
" mafl.ana sera cuando me voy"; "es a usted que me dirijo" por 
"es a usted a quien me dirijo"; etc. 

Cuervo admite no solo que semejante USO se halla en los 
peri6dicos, en los escritos de "poetastros, filosofas tros y la 
inn limera caterva de los dcmas corruptores de la lengua 
castellana, y aun en los autores por otra parte estimables", sino 
que ademas csta ganando terreno en el habla familiar y popular. 
Pero, como observ6 Henriquez Urena (RFE. VIII, 358, n. 3), 
dicho fen6meno se halla en el habla popular de regiones en que 
cs poca la gente que lee y en las cuales ha habido muy pocas 
traducciones de! frances. Por tanto, algunos se inclinan a 
considcrar aquella locuci6n, no como debida a influencia 
franccsa, sino mas bien como una simple practica popular. 
Ademas, ocasionalmcnte se encuentra en Ia Iengua antigua desde 
el siglo XIII en adelante, r:ircunstancia que llev6 a Cuervo, con 
su infalible perspicacia, a creer que el origen de la construcci6n 
proven fa de Espana, y que de esta manera se habla preparado el 
camino a SU mas abundante USO moderno galicado. Sin embargo, 
no parece existir motivo para que en algunas regiones no se 
deba en parte a influencia francesa entre los letrados y para que 
en o tras no sea una simple forma popular de expresi6n entre los 
incu ltos, remontandose la ultima al punto de partida de una 
practica genuinamente caracterf stica del castellano. De es ta 
manera, es posible concebir el mismo fenomeno en dos niveles 
sociales distintos, si bien anclado en fuentes diversas." 

131 


