
Aportaciones léxicas y etimológicas 
de la «Biblia Escurialense 6» 

Está reconocido ya el valur que posee este texto del tercer 
cuarto del siglo XIII como documento en la historia lingüística y 

cultural del castellano . En estas páginas me prO)JOngo estudiar 
tmos cuantos vocablos encontrados en el N u evo Testamento que 

merecen un examen más detenido del que se les podrá dedicar 
en el vocabulario completo que espero ha de acompañar a la 

edición del texto. Así, no incluyo muchas voces que, aunque se 
encuentran por primera vez en E6, no hacen más que aumentar 

el número de formas derivadas de bases conocidas por medio de 
sufijos como -miento, -dar, -dero, etc., muy productivos en la 

lengua del códice; ni recOJO ías acepciones arcaicas o documen
taciones nuevas que me parece corroboran detalles o etapas del 

desarrollo de numerosas palabras como alcohol, algo, allend, a.t1t
rar, bolea?', cansacio, cuesta 'cargo', cuyo. que podrán indicarse 

dentro de los confines de un vucauulario comentado. He hecho 
lo posible por no desperdiciar los datos encontrados en este va

lioso texto, y si no siempre doy en el blanco al exponerlos, es
pero por lo menos llamar la atención de los estudiosos sobre las 

materias más útiles. Por el momento no voy a pasar de la le
tra C. 

El vocabulario del Antiguo Testamento según E6 lo viene 
estudiando la doctora Margherita ?IIorreale, que ha recogido en 
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dos artículos una serie de \·ocahlns importantes cxtraídoo. de los 

libros sapienciales (Il. !\ um¡ue. de acuerdo cnn el criterio ya 

enunciado. s igo ttll plan a lgo di stinto del suyo. podrÍ;lll conside

rarse estas línea s como complen1ento de los estml i<>S rea li zados 

por ella . Creo oportuno hacer notar aquí. c"n el fin de adelan

tarme a las confusiones que quizú hayan de producir'-e. c¡ue las 

siglas I.I.6. I-j-6 y las variantes interml'dias designan t<>das tnl 

mismo códice. Teniendo en cuent;t que la segunda letra repre

senta la cifra ''uno" y qm· hace t iempo ya que la i caída (ji nu 

suele emplearse como número romano. preller" adhe r irme a la 
notación con lo i usada pnr Solalincle. /.a rc(l l'uevas y l'vl enén

clez Pida!. 

A,\l'TF 'apto, conrcniente' . . \ \l'T.\R 'hacer c<~nvenic11te' : \ ! .T E

Z:\ 'magnificencia'. Es sabido que la forma (a)a ptr:::a (Berceo. 

Apo!., A!e.r .. . \lfon so ~). cleri\·ada <k (<l) apte, llegó a confun 

dirse con nltez·a. pues ambos Yocahlos pasaron a significar 'ri

queza, cosa preciada'. Se u san c"mo sinónimos en las obras poé

ticas mencionadas; por ejemplo, npte:::a de la versión leonesa riel 

/ llc.L (ms. O) se conv ierte en altesa en la aragonesa ( /' ) . Pero 

cada una de las dos palabra s ha tenido su orig·en propio, y nos 

proponemos ciemostrar a cont inuación que el camhin semántico 

ocurrió independientemente en ambas, no siendo nada sorpren

dente que se produjera una conftt sión fonétic;¡. ya que el grupCJ 

-apt- de los semicultismos se hizo -a ni- (hauti:::ar. ranti7·n ), muy 

parecido a -nlt-. Sin embargo. -apt- nunca ciio -alt- en castellano. 

r Keniston (RFH IV. ()P,¡ no acertó al derivar alte:::as ele aptr
:::as y luego a l deducir que tanto la f> como la 1 en esta posiciÚII 

se pronunciaban como 11. F.J Dirrionario H ist órirn rle r 'lí r tam

bién da altc:::a como vari;mte ele ahlet:a. (r hi s) . Fn f:'ri se ve cnm -

(r) Rcv. Port. d,· 1 il. . . \1, rrg-122, y !1R.,..Jf.., XU I. 2.+5-25 3. 
(1 bis) ·[B/ Dircirmnrin 1-Iistún'ro registra, en efecto, allc.:a romo va

riante de abtc:::a, nf>le:.a: y no podía menos de registrarla s a,;Í, Ya que r n 
los pasajes del Alr.nmdre y en uno de Alfonso de la Torre unos manuscri 

tos ofrecen abtr:::a. af>tc.:n. mientra s otros dan nltr:::a. nlteca. Además, a/tc.:n 
figura con el sentido de 'riquezas' o 'rico!> done,; ' en d .4 pnlonio y en aran 
celes de aduanas del siglo XIII, exacta111entc igual rpw al>tr::;a, nf>lr.~n en 
otros textos. E l Dirrimwrin Tlistórirn admite b posibilidad <~e que en el 
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prol>ada la coex istencia de una y ut ra forma con diferencia de 

sentido. 

Lu ;; ejemplt> ~ ofrecidos por este códice sun Jos siguientes: 

"ningunn que 111etc mano a l aradro e cata a tras no es aapte del 

rcgno de Dios., Le ~-6~. donde la Vulgata pune aptus; ' 'Las 

fablas que sun uanas e 11o aaptc~. esquiua las" 1 Ti -+·7 ineptas; 

·' oblación e ofrenda non que:-; ist. 111as aaptest a llli cuerpo" He 

10.5 aptas ti, glosado "esto es, que 111e di st cuerpu conuenible ' '. 

El que se haya cre ído nccesari11 glosar la palabra, n1Uestra que 

era poco usada. y para corroborarlo se clan estas traducciones de 
aj>tare y a.{'hrs: "nos enderece en tndo bien " He 13.21 aptet 710s 

i11 omni hono; "E por que era alli mal lagar pora yuierno" 
Hch 27. T 2 T:t cu.m a{'lus fortus nm1 cssct ad hrenumdum. A lte:::a 
ocurre en "a el :-;o lo, Dios nuestro Saluaclor ... sea gloria e alteza 

e ,·1nperio e poder . .. " Jnd 2.; . p11r magnificentia. El Diccionario 
Tlistrírico da ha stante 'i ejemplos de a(d )af' ll' 'a propósito. agra

dable ' y variantes . a los r¡ue se pueden agregar cinco recogidos 

por María Rosa Lida de Malkiel ( RPh. XTTI . 1 S). y uno en 

:195b2 del segundo tomo ele la segunda parte de la Grneral Es

torirr. r¡ue ella no alcanzc'¡ ;t estudiar. En Alfonso X suele referir

se el acljetiYo a lugares silvestres amenos. aunr¡ue en un ejemplo 

se tra ,;luce aún mú s fuertemente la acepción latina 'idóneo': 

"cerco muy bien daquellas redezillas el lecho, de guisa que esta

uan muy bien paradas e muy a ahtes pora lo que ell querie" 

( Gra!F.st. II. T. 203a1 2). A ahtc:::a. 'perfección. cosa preciada'. 

con sus variantes . está hien documentado en el mi smo diccionario. 

y Cnrominas da tres ejemplos adicionales ele la Gra!Est. rnCE( 

TV. -t39GI8), donde además es muy común . · Los compiladores 

del DHist. vacilan entre hablar ele una preposición en e abfr y 

una "a. priment" al tratar de a ahtc.~:a . Pnr fin. el DHist. recoge 

a abtamicnto y ahtar 'agradarse' ( ') con la variante aaptar. y se 

halla un caso de dr.mal>tc: " uio companna m u,· entiznada e muy 

ms. () del .·1/,· .mnrfrr la forma a ll e.~a sea leonesismo por abte:::a (cf. leon . 
rfu/da, rfr/da. ro/du < rf1t/>dn . d, ·/•r/a . ,-,,¡,cf,,); [ll'!'!l l'lll'Oiltr(m cfnla (' 11 t ex tO~ 

no leoneses, prefiere ex pli carla como influida por alte::a < a 1 tus . Las 
variantes abteza o aple:m y alteza o alteca para unos mismos pasajes de
muestran que, a pesar del distinto origen, ambas palabras confluyeron. y 
nbtc.~a tomó la 1 de altr.~a . '?'\ota de la Redacción.)] 



fea. e muy mesquinna e muy desa abte de querer la catar nmgu
no luengo tienpo.. (¿'mal dispuesto · ? en una amplificación librC' 
de las ivf etamorphosis ) e; E II, I, 227b27, con estas variantes de 
desa abte: doloriosa e abtc, desal!te, enojosa. 

Reúno tantos ejemplos porque es importante establecer que 
en todos los casos alfonsinos la forma con hiato, aabt-, aparece, 
si no en el códice usado como base de la edición. en una o má ~ 

versiones diYergentes. Es evidente. pues, que se trata de una 
mera variante fonética del adapte del .·lpof. y del Alu.r., ~' que 
las supuestas locuciones prepo sitiva~ que se han transcrito en las 
ediciones de las obras hi storicas, y que han sido reproducidas 
como tales en el Diccionario Histórico, son im<tginarias. La caída 
de la d intervocálica en semiculti smos es normal: comp. am·ar, 

preigar, cuti.ano, etc., y pueden aclucirsc Yarias oraciones en las 
que el empleo de una preposición es inadmisible desde el punto 
de vista de la sintaxis: ya he citado .. redezillas ... muy a abtes"; 
un caso parecido es "auie v lugares muy a autes de muchos can
pos. e de muchos prados ... GralEst. II, I 395b2. Ahora bien. 
el término de una preposición tiene que ser un sustantivo o u11 
adverbio; abtes, en forma plural. no puede ser otra cosa que 
sustantivo o adjetivo. Nadie sugeriría. seguramente, que abtes 

pudiera ser sustantivo en estas oraciones. pues no se encontraría 
sino en la expresión acl j e ti va y sería imposible formula r una 
definición sin recurrir a las mismas expresiones; además, no 
tendría paralelo en la~ otras lenguas romances, mientra~ que 
aabte adj. los tiene en abundancia. Sólo he podido encontrar un 
caso contradictorio, donde a. abte en singular califica un sustan
tivo en plural. en Gm!Est. I, 313a.r8. Solalinde, por razones que 
él explica en la introducción a su edición. registra pocas varian
tes en esta parte, y es bien posible que haya optado por una va
riante que se correspondía con su concepto de aabte como lo
cución adverbial sin apuntarlo. Al llegar a los derivados de !a 
palabra, apenas merece la pena demostrar que no hay ningu
na preposición; ¿cómo funcionaría semejante partícula en fra 
ses como "esta razón dell a abtamiento", "aaptest a mi cuerpo" , 
etcétera:> 

Es especialmente sorprendente la invención por parte de los 
editores de la GralEst. del primer elemento de desa abte. En nin-
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g uno de ll!s ejemplos que he visto del vocablo \' su~ derivados, y 

llegan a casi treinta, puede haber prepooición. 
Es compren sible, sin rmb;n·go, que ~i n reunir nunwro~{)s 

cjrmplos los estudiosos se dejaran engañar por las apariencia~ . 

Ya los maJJtt scritos mú s tardíos c;u11biaban sistemáticamente lapa
labra para quitarle su aspect(¡ a rcaico v tal vez extranjerizante; 

la solucitHl preferida es apto, pero hay otras, como las que hago 
notar al ci tar desa!Jte . Se \'C que aapte desapareció apena s en

trado el siglo X l V, lo qne ayuda a explica r la confusión con al
t, ·.::a. C'ornmina s '(' dio cuenta el e que el hiato era normal en la 

ohr;t alfon ,.; ina. Clll!lO ::;e nota en su s artículos sobre alto y te:; en 

<·1 JJCEC: pero al estudiar apto. por olvido al parecer. trata de 
tWI!il' v adot tc del A !e.r. como dos vocablos de hi storia distinta. 

El Diccionario Histórico da como origen de aahtc un lat. *ad 

arte e¡ u e se compagina con la " preposición,. que ve en la voz 

cast<:>llana . pero qn r aun así no logro explicarme: si este a pte 
es forma adverbial de aptus, no se concibe cómo sería término de 
la preposición. que en todo caso rige el acusativo: no existen lo
cncione~ adverbia les de esta índole en latín. y si se considera 
cnmo locnción del romance ha~' que clilucidar cómo tal expresión 
popular penrivió en forma semiculta (r ter.). A. Castro (RFE 
VIII. r6) menciom el adverbio latino n.-p te. pero no entra al estu

dio de los probletnas que se presentan. Corominas ha mostrado 
cómo adapte fue tomado del occitano antiguo. donde evolucionó a 
n:::nnt ';:¡ rJroit. approprié, joli. etc .' . y sustantivado, 'charme, plaisir' : 

la primitiva forma catalana correspondiente sería adapte, y están 
:-ttestiguados en catalán asalt. asau.t. con el derivado abtesa 'ap
titud'. ah tea 'destreza. robustez' ( ?). El francés antiguo tuvo un 

aates 'fort . agile'. aplicarlo a caballos. Creo que los lexicógrafos 

han form ulado definiciones demasiado e8pecíficas, sobre todo de 

antes y abtea. de los que hav pocos ejemplos: no se perdió la 
acepción primitiva de aptus 'idóneo'. y así se explican las varia
ciones semánticas seg{m se refería a caballos en francés. a aman 

t!"s en provenzal li terario. a lugares sil vestres o riquezas perso-

(r ter.) [La preposición latina a d o stt descendiente española a se unen 
a adverbios en aluefíe. alarde. aluc11go, etc. El carácter semiculto de abte, 
patente para lingÜistas modernos, era imperceptible para los hablantes cas
tellanos del siglo xiir. (Nota de la Rerlacci0n.)l 
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nales en castellano, etc. Aa,j;te y aaptar de E6 se emplean para 
traducir ajJtus y aptare, y recuerdan fielmente su significación. 

Las aabtezas en las obras de A lfonso X eran generalmente 

dádivas suntuosas que se ofrecían a algún personaje ele impor
tancia . Lo que nos hace volver a a1tezas, ele significado igual. 
A. Castro . íbid ., se extrañaba de que alteza hubiera significado 
'riqueza, cosa preciada'. y keniston creyó necesario resolver este 
problema derivando alteza ele aptus . Pero es que en realidad no 

hay problema que resolver: alto es sinón in10 de noble en latín, 
como lo es en español antiguo y moderno ; un ejemplo medieval 
que no deja lugar a eludas está en el Alex.: "todos tenien que 
era muy adapte nobleza / non auien oydo tan noble apteza " 
(1979 cd ele! ms. O); a11teq del m s. !' es sustituida por 11oble::: 
en el O (2), y nobleza valía precisamente 'riqueza, cosa preciada' 
en E6: " Mi yantar esta apareiada. muertos mios toros e mis 
noblezas, e todas las cosas estan aprestadas: uenit a las bodas "' 
:\1t 224, donde nob/e::,as representa a altilia ele la Vulgata (2 bis) . 
E,tc caso análogo muestra que no hay nada de extraño en el uso 
concreto de alte:::a . 

E l origen de antes. a::.:aut es un adattus ( f7EH7;, que en rea
lidad debe mirarse como hipotético, como lo hace el D1ccio11ario 
histórico, pero sin relac ionarlo directamente con las formas es
pañolas. A da ptus no se encuentra sino una vez en un texto co
r rompido francés del siglo \., r (M 1-t. U-" ilmo llt', H¡r), donde pue

de ser latinización de un vocablo romance, o bien un participio 
mal inventado según el modelo de los verbos en -pcre: cap tus. 
ruptus, etc . De todos modos es claro que azaut es una modifica

ción ele aptus bajo el influjo ele adaf-'tarc . como lo indica Coro
minas; hay que considerar la primera sí laba como prefijo, no 

como preposición, tanto en latín como en romance. 

En resumen, pues , hemos observ:1do que aabte es un adjetivo 
corriente en las obras históricas alfonsina s y en otros textos del 
siglo X lll , y que modernamente. al sep:1rar esta voz y sus deriva
dos en dos palabras, se ha producido una expresión que en re:1li -

(2) Otro ejemplo que comprueba la sinonimia, en A. Rey, ed. Libro d f 
los cien capítulos !Bloomington, Indiana, 196ol. XXX\il, 15. 

(2 bis) [ A 1 ti 1 i a 'aves cebadas !ue mal traducido por noblc::as en 
la versión bíblica E 6. (Nota de la Redacción.) l 
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dad nunca existió. i\'ega1110S que (a wbte::.:a. y su sinónimo altc:::a 
se ren1unten a UJJ mi sn111 origen y mantenemos que al d)aptc fue 

tomado (pru iJalilcnJl'llte pnr vía del catalán) del occitano ant iguo, 

idioma en que la voz se había creado por un cruce ele attus con 

adaptare . 

. \cunDo 'im¡wtuosu. precipitado'. y .ICED .IMJE:\TO 'viuicnc ia. 

impettt'. J<:;; nrcesario distinguir entre estas forma~. con e sorda, 

y los derivados de acctmn. CJll<' d io a.:.cdo en castellano antiguo. 

En los ejemplos más antiguos de acedado. todos del En. y a los 

que p;ncn· qu{' hay que atiaclir uno del Califa. salta a la vista 

que este \'u ~·ahlo ll<l e~ sinónimo de a::..C'dado. 

El :-\uevo T estanH.'lll"o ofrece est,,s ejemplos: " E fue llena 

la ciudat ele cofonclimiento. r entraron acedada mientre de un 

cora¡;on a 1111 logar o iudgauan los omhres" Hch ICJ.2<) por et 
im.pctwn fe(('ntnt lUJO animo in thmtrun1; "Mas departieron se 

las yentes de la ciuclat: los unos eran con los iudios e los otro~ 

con los aposto1os. Quando fue el acedamiento de los gentiles e 

de los iudio~ con sos capdiellos contra ellos. por apedrear los e 

e~carnecer lo~. ello~. entendiemlo lo. fuxieron" Hch q._s. domle 

acedaiJiiC'nto corresponde a ímpetus. También se encuentra la 
palabra en el :\nti_(.':uo Testamento. por repentinus en Qui ante-m 
trstis est rrpenfÍ111ts concinnat lin,r¡u(ltlt 111C'ndarii Prov II.H) 

(Torres /\mat: " inconsiderado"). y por festinahtm en Certamen 
fcstinaf11111 inrcndil irmrm Ecli 28. 13 (Torres Amat: "precipita

do"). M. 1\Torrealc. qnc recoge estos dos ejemplos fRRAE .XT.TT. 

:q._s). da la drfinición inexacta 'rápido'. Un tercer casn está re

gistrado en el Diccionario histórico (IQh21 : "Firió en la ciudat 

acedadamientre e fizo y granel astragamiento" r Mac 1.,32. por 

!rr11it Sllf'N civitaiC'771 repente. El DHist. iguala el vocablo a los 

derivados de azedo. M. Morreale reconoció que se trataba de · 

otr:t fam ilia de palabras pero fue inducida por su definición 'rá

pido' a pensar que acedado se hubiera derivado directamente clel 

español cC'do. clesconocido por E6. Su opinión es rlifícilmente 

aceptable en lo semántico. ~' supone aclemás un *acedar inexis 

tente _1' si n paralelos en romance. Compáren se los·acl jetivos alon
gado y u!efado. que no fueron deriYaclos directamente de los 

arlYCrhios correspondientes. ~ino que son participios en su ori-
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gen. Las otras formas parecidas como at'crcado ,. adentrado nu 

han percliclo su caliclacl ele participio~. 

Para encontrar el origen de acedado. creo que ha_~· qnc partir 

de una forma prefijada de t'Íiarc 'excitar, poner en movimiento'. 

y que incitan· es preferil>le a excitar,·. Esta ~eguncla forma sólo 

ha pervivido en el occitano antiguo como esedar 'éveiller' y de

rivados casi sinónimo;:; , mientras que incitare est;'t representado 

por el fr. ant. ene( h )remen! 'instigatinn ' ,. forma s italianas de 

sentido anúlogo. Fl cambio de prefiju 110 t·s nada sorprendente : 

comp. accndrr y acic11So de l o'ó al lacio ele] ctinltllógico I'JI(C'11dcr 

\' s11 participio cncrsn. raros en el mismo texto. 

Es probable que el eje111plo ele a.(cdado que cita el /i ll ist. del 

Ca lila sea otro repre~entante de inci.tarr: "El 111Ú s noble ITC\' 

es aquel que non es rrabinoso nin a':edado." T .os rntnpilaclort·s 

del Diccionario, pen sando Ctl a.c:cdo. han ciad,, la def-inición '<1<·
sahriclo. úspero, de genio o hm11nr agriado'. pero 'impetttl JSI, · 

corresponde hien al ~enticlo ele la frase \ ' swmprc debe tcner~c 

en cuenta la (. 

Acedado llegaría a c1 ,nfundirsl' muy tempratll> con lo s deri 

vados ele accf11111. pero parece haber contrilmido a la serie ele 

acepciones expresadas por éste. S i tal influencia es más bien du

dosa en la acepción 7 ele a(('dar en el nHist., vuelve a aparecer 

en la acep . 2 ele acedia , . sobre todo en la 7 de arcdo: "azl'rln 

coraje" en la Trad . Cr6n T,ucasTe_\' ( 2 ter.). 

A u;L:r 'alguien'. Del lat. aliqnl, o quizú s ele b forma alter

nativa ahquis o de aliqucm; véase Hispanir Re<'. '(::\XIII, .)2-

57· Es hapax legomen:on (2 quater .): " Si uos algui diere a beuer en 

el mio nombre un uaso de agua, ca sodes chri stos. uertlat uns di.go 

que non perdera so gualardnn" l\Tr (J.-JO. El tnatJ\lscrito no deja 

lugar a dudas con respecto a la lectu ra: todas las letras están cla-

(2 ter.) 1 Fn las citadas acepcionc o de actrlar. ac ,•día v ac,·rln só lo son 
seguros los sentidos de 'irri ta r ', ' irritaci1'm' e 'irritado', sin que esté clara 
la idea de celer idad o arrebato. (Nota de la Redacción.) l 

(:z quater.) [Aigui aparece también, tres veces ilOr lo meno,, en el Fuera 
raste!la!IO dr r,,;_;ar, c. 1272 (ed. A :.Jartín Lázaro, \ ladrid, 11)26, rs6, 162 

y 398) : "S j algui echar armas vedadas de alguna c·a,;a"; " Sj n/,qu.i ent ra r 
en casa agena"; "si ... moro firier a al,qni .. peche la callonna". (N ota de 
la RecJ;¡ccifm.)] 



ras . 'l'am¡xxo parece halJer error de copia. Esta forma cu tnpleta 

la. serie de prnnum!n·es ·personales eu -i : qui, 11ndi. urn:. No es 

sorprendente que se perdiera, puesto que las formas m;"ts estre

chamente C'mparentadas, algo y nad1:, también se hicieron raras 

ctl el siglo :-; 1 1 r, siendo sustituida:; po r (alguna) ro su y ninguno 
respectivamente. l )e manera análoga, al_r¡u·i fue reemplazado por 

u.!gu.no. Creo que el descubrimiento ele esta forma corrobora ia 
idea sostenida por Con nni nas (aunque se contradice en !)( EC 

IV, <)I sh..¡.I ss.) de que algnicn es de génesis analógica: vrase el 

artículo citado. 

APRisco. Ha ~ido aceptado co!li<J origen de este vocablo 1111 

,·erho latino * nf'l'rcssirare, que habría dado apriscar, y de ahí 

el sustantivo. Concuerdan en <:'sta opinión la Real i\caclemia. 

Meyer- T ,iibke y Corominas . pero este último hace notar (jtte la 

i de a jJrisro en portugués no puede representar a la e la tina, 

anomalía que resuelve suponiendo a la. voz portuguesa adopción 

ele la castellana. A este obstáculo hay que agregar otro, y com

binados los dos, parecen in superahlr s : Eó. texto en que nunca 

se reducr el diptongo -ie- a - i-. us;:¡ aprisco tres vecr~ (Jn 10. 1 

y dos en Jn 10.16). 

Se podría pensar (jtl e, ~ i endo excepcionalmente complicada 
la sílaba acentuada de * apriesro. se reduciría el diptongo en 

fecha muy temprana , lo f]Ue no es imposible. ya que el cambio 

de -ic- a -i- fue lento. Prro en P6 no hay indecisión a este res

pecto , y dos palahr;:¡s mtty parecidas a la que nos interesa man

t icncn el diptongo : pric~:cs 'plegaria~' H e .~·7· por j'rccrs ele la 

Vulgata (frente al occitanismo prez 'honra') (2c.). y priessa, que 

aparece con frecuenciél. Fl diptongo se encuentra en otras muchas 

palabras, como siefla. aniclfo. nicspera, sin vr1.cilación. ni eren 

que hagan al caso las sustituciones ocasionales. sin duda analó

gicas , del tipo normal ele! pretérito recihies tes por rcrebistes. 

A los dos reparos expue:.;tos dehe añadirse otro, que por cier·· 

to tampoco se ría decisivo de por sí: detrás de s agrupada más 

vocal átona e,; rarn qnr se conserve una consonante sorda en 

castellano : * sc.csirnrr da sosr,r¡nr y ses,r¡nr, * fi.ricarl' da .fisgar. 

(z,) lE! prov. t•rrt·· rlesciC'nde de p re ti u m. mientras priezcs >: el 
culto prrces procerlcn dr ll,. e(" e S . (Nota dr la Redacción .)] 
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etcétera ~comp. L'. l\ lichaeli~ en 1\.ritischcr Jahrcsbcricht ... dcr 
ro111. Phi/. l \·, 3-1-Ü}, aunque no falta algún ejemplo CülllU cascar 
de *quassican·. 

Como r l \·ocali smo de aprisco nu se corresponde 111 en purtu

gué~ ni en el castellano de lló con el ele aprcss icarc. y 11<) cabe 

suponer que ambos idiomas hayan tmnado la voz de 1111 Lercno, 

parece que habrá que estudiar tnú s a ion do la hi st< ,ria del vo

cablo . I•> concebible un ;1 infltte11cia ele la terminación -iscarc del 

latín hi~púnico en el desarrollo fnnético ele ':' ap¡,rcssi(arc; pero 

siempre re sulta a lgo extraílo que el numbre de tltl objeto tan 

funclalnelltal en la vida del pastor :,e haya derivado rle 1111 ver bo, 

mayormente cuando éste significaría 'apretar' . i\demús, -iscare 
no es terminación común . Tu\'l, un origen oscuro en la 1 'eníusu

h. y con relacio11ar aprisco co11 ella. ya queda in sinuada la pu

sibiliclacl ele que la hi storia de esta palabra se remonte a la época 

prerromana . 

APIUL'.Ill .IR, refl., 'darse prisa'. y I'Rll'IDO 'prouto' y 'con 

prisa'. El verbo estú bien documentado en J:r, , aunqw· no se 

atestigua en otra parte . Se ofrecen ,;eis ejemplos: .. apri ttada te 

u e u en ir a mi ay na" Ti 4.8, "A priuada te de u en ir,. 2 Ti . .¡ .4, 

Tit 3.J.?: ' 'apriuademos nos ele entrar" He . ..¡.11: "(que) uos 

apriuadades para la uenicla de uue,;tru Sennor'' 2 P 3· I2; "E 

tomauan ramos uercles e palmas e aduzien las a aquel qucs apri 

uadaua ele alimpiar so logar" 2 ~lac w.¡. El verbo es roman 

ceamiento ele fcstinarc ele la \' ulgata excepto en los eltlS últimos 

casos, en los que representa a propcrarc (que en 2 Mac fue de

formación o lectura errada ele prospprarP). T .a construcción con 

de más el infinitiYo se halla también en el único caso de aprcsslf 
rar: "mucho no~ apres~uramos ele ueer uuestra faz con mucho 

dcsseo" 1 T s 2.17. también por festinarc, pero al parecer con ut1 

mati z afectiYo apenas encontrado en el verbo que estudiamos. 

Priuado aparece en "Ella entro priuaclo al rey e dixo: Quie

ro quem eles la cabec;a ele Iohan Baptista en tm taiador" l\fr 6.25, 
por statim; "Euas que uengo priuada mientre" Ap 22.7, por 

vclocitcr. La apariencia ele ad jetivo participia l que tiene el acl

verbio explicaría esta nueva formación con mientre, que no en

cuentro documentado sino aquí. 
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Va rios esfuerzos se han hecho para explicar el desarrollo 

de la acepcic'm 'pronto' l¡ue tu vo privado en la .Ec!au Media. Co

rominas admite tu Ja posible in fluencia del céltico brius, sugerid;¡ 

por Meyer-Lübke, pero cons idera más prol;a ble una serie de 

cambios 'en ¡.>a rticular', 'especdmeute ', ' fúci imente ', 'en seguida' , 

·pronto ', y cita un e j elllplo de Berceo que cree rep resenta la 
acepción 'fúcilmente · : '' el seso de ]o, nnmes fl aco es e menguado, 

1 ... 1 lo ái. nun {¡ ra íz e fallen: pri vado" Duelo Tq8c. P ero se 
echa de ve r que l'll c' tos versos Berceo se refe ría a la parábola 

del sembrador y a la sen1ill a que, no habiendo echado raíces, se 

' ecó p ronto. 
E l verbo apriuada r ha ele ser <tutóctonu, aunque hay una 

fo rma igml en leng u« de oc que v<tle 'apprivoi ser, fa miliariser, 

rendre familier' , aplicado so!Jre todo a los halcones. E l paso de 

'adiestr« rse' a 'ser li sto ' y 'ser p ronto ' es concebible; pero la 

f,nna de apriuadar sug iere otra cos«. Sabido es que hay b;:.s

t:tntes Ycrl,us romances l'JJ -ar rl <" ril·ados de sustantivos, y pocos 

de aclie ti1·os; _,. aunque varios partic ipios fuertes lat inos que se 

usaba n como adj etivos produj eron nuevos verbos, como jun tar 
v hartar. los ocho wrbos españoles que he podido reunir que 

fu eron ionnaclos de parti cip ios débiles ( 3) siempre representan 

a (·stos en forma sustan ti1·acla . E l caso es igual cuando la for

JJJ ación tuvo lugar y<t en la tín , como en horadar, maridar. que 

proceden de sustantiYus existentes en la época clásica o post

c1:1 sica, o hien cnando es netamente castellana: apu·ñadar, apelli
da r. T,neg-o apriuadar ;;e hahrú formado del sustant ivo privatus. 
no del ad jetivo. ~ - el achT rhío roman ce privado se extraería a su 

l'l'Z del \Trl1o, como lo indica la scmej anz« sen1ántica entre estas 

dns úl timas formas. así como la gran dife rencia de sentido ent re 

rl ach·erhio 'pronto' :· el adjetivo ' retirado'. 'particular'. sustan 

lil·ado en 'confidente '. 

Si es cierto que r l «dverl,io se desarroll l'>. como supongo. 

de apriuadar sr 'da rse p ri sa', se esperaría que sign ifi cara no so

hmrn tr 'pronto' . sino también ~· qtti z;Í s preferentemente 'dr 

pri sa' en los textos más ant iguos. En el Cantar de Mio Cid la 

( 3) Aunque no sea completa la li sta, bastará para nuestros propósitos : 
nt•r ll .'dnr. nf>-u iinlnr. nsoldndnr . <' ll rl'l•ndm·. rnmnridar. horadar. mariclnr. 
su /n adar . 
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p~labra se t' lll'ttentra 17 veces, siempre con un sn j eto personal, 
cas; siempre con el verbo cavalgar u otro verbo de movimiento, 
y con éste en i1Í1perativo l'Il la mayor parte de los casos; no hay 
tlingún ejemplo que no se pueda traducir ~lehllente por 'con pri
sa' C-1-). En textos postt>riores. como se ve en el ejemplo ya ci
t~do de Berceo, f'r ivadu era usado como sinónimo ele 'pronto'. 
1<:1 cambio es fác ilmente explicable y se repite en el adjetivu aprcs
sumdu: por ejemplo. "aduzienclo sobre si apressuradu perdi
mietlto ", 2 P 2.I en J:'(J. por celer. 

H.e~ta comprobar que sea verosímil en :o ,;emánt ico la deri
vación que proptnlgo de aj'rúwdar. En latín, pric•,tlus signifi.caba 
'apartado. ret irado, personal ', etc .. pno tamLién conservaba su 
primiti\·o valor de participio ele pri1•arc 'pri\·ar, arreLatar, robar'. 
En lugar de Luscar una relación con las acepciones secundarias, 
me parece mejor partir ele las originarias . La mayoría de los 
\·erbos que quieren decir 'apresurar,e' en las lenguas indoeuru

peas proceden de formas primit ivas t¡tte denotaron acciones vio
lentas, cnsa que se ub,;erya también en espalto!: apresurar, apu-
11liar, apretar, apurar. Y nu ialtan parale! ismos concretos; hay 
yario ~ verbos equivalen tes a 'ap resurarse' que representan for
mas antiguas c¡ue significaron pn:cisamen te 'asir' o 'arrebatar': 
el rumano se griiln:, el alemán sic!t packcn, y el bohemio c!tz·úto
ti (5). En latín, raperl' en forma reflexiYa valía 'apresurar,;e ', 
y sin ir más lejos que el español corriente elll'Oiltramos arreba
tado 'precipitado e impetuoso'. 

ARAR.\R, .\RR.-\B \R , _\RR.\ 1':\R 'arreLatar', .\RR.\B.\'IIJE!\1'0. La 

forma con r sencilla, que se ha documentado sólo en este códice, 

se halla en :.\I t 13.lJ y Hch r8.39; orrabor ocurre en Ap 12.5 y 
arraJ>ar en Hch 6. 1.2 . Todas estas formas representan a raperc 
de la Vulgata. Arrabamiento Fil 2.ó se usa por rapina: no lo 
hallo documentado en otra pa rte . I ,a forma más conocida, arra-

(4) Los ejmplos son éstos. "Por Raquel e Vidas vayádesme privado", 

89, y 148, róó, 2o8, 452, 1050, w6r, 1483, 1543, 1564, r8r6, 2238, 224 1, 2435, 
2806, 2886, 2917. Recogidos rn V. 1<. B. Oelschlagcr, ed. Poc111a del Cid 
in Verse and Prosse (New Orleans, 1948), p~tg. rog. 

(S) Carl Darling Buck. A Dictionary of Synonyms in thc Principal 
J¡¡do-Eurorcan f_a¡u¡uugts (Chicago, I949), p[tg. 973. 
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par, es común en catalán, pero se usó poco en c·astellalltJ ( JJCLC, 
s. v.). ¿Jrrabar ha sido encontrado eu el Fuero de Sepú.tveda 

(. \lvar) y en el de Zorita según el DHist. de 1933; Corominas 
( JJCEC 1 v·, w¡ob¡') lo relaciona con el ant. rabir y con robar, 
pero por descuido no lo identifica con arrapar. Las tres formas 

sou meras variantes fonéticas de un verbo que procede del gó
tico '~ hmpun según Calllillscheg ( Rum. &er111. 1, 367) y que da 

también el cast. rapar. 
Tanta inseguridad fonética es excepcional en L'ú y revela en 

general la presencia de extranj erismos, por ejemplo, en el caso 
de linnayc, linage, linnaie, lin01e. La vacilación de la oclusiva no 
ofrece problema cuando hay tantos sinónimos con ,. más vocal 
:;eguida de b que podían cruzarse con el verbo que estudiamos: 

;¡nt. mbir (del la t. rapere), robar arrebatar, y formas dialec:tale 
como rebuiiar (al lauu de repuiiar), rabanar, y otras citadas por 
G. de Diego, Vice. FJJ conoce rabina, que al igual que armba·· 
JIIÍento se encuentra cumu romanceamiento de rapina. 

La alternación de r geminada y sencilla, en cambio, es ex
traiia a los dialectos peninsulares y para explicaria hay que re
currir al galurrun1ance. En Francia estún muy difundidas las 

formas de arraf>m·, aunque el F El Y (Lieferung 70, 664b) las 
da siempre con -p-. En provenzal antiguo existían arabar, arra
f• ,:r 'arracher. enlever, prendre' (Emil Levy, Petit Dirt .. Appel, 

Cflrt 'sl.). E l cast. ara bar sera adopción. por lo tanto. del ver bu 
provenzal , y colllo existe al lado ele las otras varian tes, é:;tas 
también dellCn de haber sido tom;Hlas del Noroeste (6j . 

(6) K o incluyo en el cuerpo del estudio la forma ais lada y dudosa 
l•a.ro11 o ¡,aro11, que parece significar 'vaho o vapor': "no sabedes que sera 
de uus eras o quanta es uuestra u ida. l3axon es que dura poco" . Stg. 4· 15 

r•apor cst ad JJiodicum parrns. S i la x fuera segura, quiú habría que rrb 
r iunar este vocablo con las voces rk creación expresiva como bafo (que es 
traduccit'>n de <.•af'or en Hch. 2. ICJ, y ha dado el moderno <. •aho) , bufo. 

hofr. etc., aunque no se conoce otra forma con .r. Pero mi amigo y colega 
D. W. McPheeters. que ha tenido la bondad de comprobar varias lecciones 
dudosas teniendo a la vista el códice original, cree que debe leerse baron. 
No parece que el copista pensara en uaron 'va rón' al escribir la palabra. 
ya que esta forma siempre se halla con u inicial en el manuscrito. Si baro!l 

valía 'npor' en el castellano medieval, guardaría alguna relación ron la 
raíz indoeuropea * ¡, /¡ rr- 'hervir', citad:1 por '\\-ald l'- Hofmann, s. \'. frrvo: 
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CARCABO<,;O ·cadáver·. Añádase a las numerosas voces híbridas 

relacionadas con el lat. cacca.bus 'caldera'. Compárese sobre todo 
cárwdo, 'cadáver de un an imal' en la &m/. Estorú1., carcav uesu 
'fo sa', y quizá s el fr. carcasse 'armazón, cadáver·, de procedencia 
dudosa, y la raíz céltica ':' /.:urr- 'boyo, pozo, etc.' (Hubschmid, 
Rom. ?hi!o/og)' Xll 1, -W). 1\.eúno las fo rmas a fines L[Ue sumi

nistran las Biblias romanceadas : carcauar en E6, Ed <J . LJ- por 
~ ·aliare, ya atestig uado antes; cacauo Ecl i r3 .3 por cacab us (am
bos en Morreale, BRAE XLII, z¡¡.S); carcaboru en Eó, H e 3.1¡. 
y en E8, Núm. q .2<J (O roz, Bol. del /11st. de Fil. de la Un iv. de 
Chile n ·, pág. 327). Cacauu en esta acepción IIU se ha docu
mentado sino en el lugar citado, dcbi endu notarse que se da en 
un mislllo tex to con carcaho1;o y en sentido muy diferente. Se 
podría sospechar que fuera latinismo, pero el texto emplea pocos 
latinismos al tratar ele cosas pertenecientes a la vida cotidiana, 
v parece que el romanceador entendía bien el pasaje. 

Eu sufijo C(l'rcabo~o no ha sido explicado ; según Corominas 

la -(- supone una oclusiva sorda agrupada seguida ele palatal 
(-tti- en este caso), o bien -ch-. Para un -OfO de origen romance 
encuentro una explicación únicamente s. v. ca/abo:::o en el DCEC, 
donde se acepta * calaji5dimn, relacionado con fóder¡;: pero comu 
señala el propio Cm·ominas al tratar de caro:::o en las adiciones a 
su D icC'ionario, la ó no diptongada sólo vendría de !J o de 1!; 

luego parece que hay que buscar otra etimología de ca labo:::o. 

CoRROTO, CORRo~,\R, CORROl.'.\MIENTO, CORROC:OSO. Hasta aho

ra corroto ha sido hapa.r ele Berceo. E6 uos da cuat ro ejemplos 
más: ''E ruego uos, hermanos. 411e uo .~ g uardedes <!aquellos que 
iazen discordias e corrotos sin el ensennamiento que uos apresis
tes'' Ro r6.17, por offendicula; " ni quiero seer so poder de al
g una cosa, que por ella de corroto a ~1io hr~ rmano" glosa de 
r Co 10.32 sine offensio11c; " piedra de rorroto e el e escándalo '' 

T P 2.8 la.pis offcn sionis el petra scandah. Podc·mos decir con 

comp. el irlandés úcrúam 'hervir, etc.· , y varias formas célticas en ber·-, bir-, 
y más concretamente el germ{mico occid ental *ban11a 'icrmento de la cer
veza', alemán actua l Brodem 'vapor, soplo, calor· , y otras mucha ,, palabras 
pertenecientes a l mismo grupo. Dada su forma, bnrnll yendr ía prvbablc
mcnte de una voz gótica, que no se ha conservado. 
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seguridad, dado el contex to en que aparece la palabra, que sig
nificaba 'escándalo, ofensa', y en el último caso 'tropiezo', aunque 

sería inútil querer precisar hasta qué punto el romanceador co

nocía el complejo de acepciones que llevaban estos vocablos en la 
lengua bíblica. 

i\hora que di sponemos de estos ejemplos, no hay motivo 
de dudar que corro to fuera palabra hereditaria en España. Exis
te al lado del ital. corrotto 'duelo (por un difunto)' y el fr. corot 
'aflicción', lo tjue comprueba que el la t. vulg. * wrruptum fue 
palabra bien difundida con significación afectiva; además corroto 

no derivaría de corot ni del p rov. ant. COJ'J'ot::: por razones foné
t icas, y las forma s del ga lorromance nunca significaron 'ofel).sa'. 

Berceo habla de unos penitentes que ''dieron sobre sus car
nes lazerio e corrotos", y la definición de G. París 'mortificacio

nes' ha sido aceptada generalmente, pero el arag. corrorar y en 
algún caso las correspondientes formas francesas significaron 
'maltratar '; luego hay que relacionar la palabra de Berceo con 

esta acepción y darle una definición menos especí fica: 'maltrata

miento', 'daño '. Cm·roto en E6 aparece como eslabón en lo se
mántico entre esa acepción física y la psíquica que predomina 

en todas las lenguas , y ayuda a expl icar el desarrollo de ésta. 
G. París no veía cómo corruptu.s pudo cambiar de significado para 
dar el fr. courron.r 'cólera', y sug ir ió, aunque solamente en for

ma de interrogación. un compuesto * cor rnpt tt1n (Rumania 

XXVIII , 288), rechazado después por Wartburg como forma
ción sin paralelos pero acogido por Corominas, s. v. escorro:::o. 
Puede clemnstrar:-;e la verosimilitud del proceso semántico en 
cuestión, acuciiemlo a fenómenos análogos en varias lenguas. El 

ruso gnev 'cólera' proviene de una forma que signi ficaba 'corrup

ción'. E l alelll ún Gift significa 'veneno' y 'cólera' ; base, del mismo 
idioma. n;:í como el ruso :::l~t' y el g;:dés drwg, valen 'malo' y 
'enojado'. Piénsese además en el esp. wrrocr 'perturbar el ánimo'. 

Otros casos menos parecido pao numerosos, como el fr. emmer
der y el ita!. bisticciare, de origen similar, y varias expresiones 
groseras o poco menos, citadas por Kan y, American S panish 

Euphemisms (Berkeley y Los Angeles, 19{}2), 6z, sirven para 
comprobar que un cambio como el de corruptum a com-rou:>.· no 

tiene nada de particular. 
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l'aso ahora a una breve consideración de corrorar y sus de
rivados. Se ha creído que el verbo, siendo raro en castellano, 
debió ser tomado del frecuentís imo fr. corrocicr; pero L'o, con 
pocos elementos no castellanos, ofrece un total de catorce ejem
plos de palabras de e,;ta íamilia. Culsoy ( Rom. 1'/ii/o/oyy. XV, 
:291) recoge varios casos del cat. ant. corro~·ar. y creo, paralda
tnente a lo que dice él, que no sólo corroto, sino tambiétt corro
far, corro~·oso, corro~·(/J/Ú('/Ifo, todos en ErJ. deben mirarse coUH> 

descendientes directos de * corruptiare. De ser galicismos, sor
prendería la regularidad de la rr geminada y de la r airicaua, 
sobre todo cuancl(> el verbo francés era muy variable en Jo LJUe 
a la forma se refiere: corrocier, corecier. corcicr. etc. (<..'abe hacer 
las mismas obser\'aciones a propósito ele] supuesto ga lici s!lHJ 
italiano corrucciarsi 'enojarse' .) Pero no hay que negar la in

fluencia francesa en el desarrollo semántico del verbo \" de sus 
derivados; coiTO("ar es romanceamiento de offenderc en 1 P 2.8 
en E6, pero hay ocho pasajes en el ~uen¡ Testamento en lo :-; 
que vale 'afligirse' (Mt 14.y, rvir 6.26, Jn .2 1.17, por contristar 1 

y 'causar disgusto e indignación' ( Ei _¡..30. He 3.10 y 3.17; re
flexivo, Mt 18.31 y 20.:¿_¡.; no se pueden copiar todos aquí, pero 

\'éase San Mateo, s. v., y Rornance Notes III. 84-&.J). Esta:-> 
acepciones se corresponden perfectamente con las francesas. C ·o

J'I'Ofatniento, Ro 9.32 y 9-33, equivale a 'escúnrlalo'. mientras 
que corroroso en :.vit 17.22 y z6.22 significa 'triste, afligido'. Se 
ve cómo la lengua rechazaba el uso hereditario en las alteraciones 
hechas en Ez, que unas décadas después ele que se copiara Eo 
convirtió a corro/o en cm-roco y reemplazó a corrorosu Mt 17.22 

por dcsconortado y a coJ'I'o~·a¡· Mt q .9 por arrepentir. En tale~ 
cambios influiría también la decadencia en Francia ele la acep
ción 'affligé' a favor ele 'courroux'. 

En resumen. he procurado demost rar que curro/o procede 
directamente del lat. * corruptum, y corro(ar ele ':' corruptiarc. 
Algunas acepciones expresadas por estos vocablos eran nl\1}' 

diferentes de las comunes. adoptadas del francés. lo que parece 
confirmar esta hipótesis . 

Tno~ns MoYr(;ol\IJ-:HY. 
Tulane Universty 

New Orlean>. 


