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S E Ñ O R E S : . 

Las instituciones se parecen á la eternidad. Infinito el 
destino humano, no se realiza en el tiempo; limitada la ley 
individual, las disposiciones se convierten por el trabajo en 
talentos y suelen llegar hasta los destellos de la originalidad. 
Cumplido el deber de la criatura, no ha concluido su carre-
ra la humanidad ; instantáneo el momento, fugaces los dias, 
rápidos los años, la verdad, la justicia, la belleza y el 
bien son los polos de nuestro navegar por la vida, insonda-
ble plenitud, sólo realizada parcialmente tras largos siglos 
de titánica lucha; sublime misterio, que á todos espanta; di-
vino ideal de la actividad humana. La Real Academia Espa-
ñola cultiva, con perseverancia ya secular, la ciencia lin-
güística, y por la dolorosa pero necesaria renovación de sus 
individuos, la variedad de los caracteres intelectuales ali-
menta el espíritu crítico, fuente de incremento gradual, do 
tareas tenaces, de resoluciones elevadas. 

Ayer el Excmo. Sr. D. Severo Catalina del Amo anima--
ba vuestras doctas sesiones con palabra tersa y sosegada, in-
dicio fiel de entendimiento clarísimo, de sentir profundo, de 
voluntad general; hoy sólo escuchareis voz turbada por afec-
tos encontrados: el dolor de la separación absoluta, el placer 
de anhelada dignidad, el sentimiento déla más sincera gra-
titud. Filólogo, lingüista y literato, gloria de la Universi-
dad Central, profesaba con singular maestría la forma y la 



expresión del lenguaje; su paralelo entre el idioma de la Re-
ligión y el decir délos latinos, ilustra el origen del elemen-
to s e m í t i c o en la Historia del pueblo español; su libro titu-
lado i í i itíuj'er pono de manifiesto los conocimientos filosófi-
cos del escritor correcto y elegante, y, al exponer los debe-
res del ángel de la familia, describe la intiráidad primordial, 
amoroso preludio del linaje, la tribu y la nación. Al distin-
guido orientalista, muerto en los albores de la edad madura, 
sucede sin títulos preclaros, y única y exclusivamente por 
vuestra bondad, un humilde cultivador de las lenguas sep-
tentrionales. 

Ni un momento he vacilado en la elección de tema para 
mi discurso. Ingeniero de montes, y profesando, por consi-
guiente, una ciencia, vernácula de Alemania, tuve que com-
parar la lengua de los Fueros y las Partidas con la letra y el 
espíritu' de los Códigos forestales, i fin de facilitar el camino 
de la enseñanza á la brillante juventud que, ansiando ser hon-
rada y laboriosa, se precipitó, con la fuerza que la gravedad 
atrae los cuerpos, al centro escolar, formado por el espíritu 
progresivo de los tiempos modernos para dar seguridad en la 
región del rayo á los ricos cultivos de los campos, las pla-
nas y las vegas. La Real Academia Española, baluarte tam-
bién de la existencia nacional, como fiel guardadora que es 
de la independencia del idioma, fija la vista en las causas 
perturbadoras, en los aluviones que vienen de fuera, en los 
barbarismos que, cual hierbas extrañas, alteran la continui-
dad de las mieses, amenazando con un dominio absoluto; 
pero la Academia, fotografía de la inmanencia popular, si-
gue también el armonismo del progreso para enriquecer sin 
deshonra, aumentar sin impurezas, acrecer sin impropieda-
des, cual las aguas que, denudando los terrenos, arrastran-
do despojos orgánicos, arrebatando el elemento espumoso, se 
mezclan, se revuelven y se agitan con el flujo y reflujo de 
los estuarios, para adquirir por el cambio de calidad el dere-
cho de aguas vivas del mar. 

«Con la venida de los Vándalos y Godos, dice el Doctor 



Bernardo Aldrete, Patriarca de la Filología española, como 
se mudó el imperio también la lengua; pero nò del todo, sino 
sacando de ella la vulgar que usamos, vanándose con los 
tiempos.» Enseña la Filosofía de la Historia, que la unidad 
de una nación y por consiguiente la de una lengua, desen-
vuelve á poco vivir el contenido de su esencia, creando dos 
potentes estratificaciones: patricios y plebeyos. Allá por los 
tiempos de la segunda guerra púnica, se dividió así la len-
gua del Lacio; la introducción del arte griego por los Esc i -
piones y la conquista de Grecia, propagaron entre las cla-
ses aristocráticas de Roma las costumbres y los dichos de 
los Helenos, nuevo motivo de divergencia entre lo presente 
y lo porvenir: •pugna decia el urbano, batlalia decia el incul-
to; Sei "ino Jioòi/isllamaban á la lengua délos Césares, sermo 

2)lebeius, rusticus-castrense verbnm, con desden los cultos de-
cían del hablar de los labriegos, artesanos, artífices y solda-
dos. Vino el germanismo & continuar la Historia de la Hu-
manidad, y enemigo por consiguiente del mundo antiguo, 
tanto del oriental como del romano, borró las desigualdades 
políticas de esclavo y señor, de extranjero y ciudadano, de 
bárbaro y paisano; minó las bases del Estado centralizador; 
abrió los diques, que contenian la acción individual; escri-
bió en su bandera la interioridad del espíritu, herencia 
igual para todos; creó el derecho humano ensanchando la 
esfera del civil, y fué en una palabra la espada de la liber-
tad, porque blandió la del Cristianismo. El Germano con-
cluyó con el latin literario, idioma pertrificado é inmóvil, 
cual la cultura pagana, de que era hermosísima expresión; 
libre el latin popular, creció el italiano y el- valaco en la ban-
da oriental, el español y el portugués cu el S . 0 . y el fran-
cés y el provenzal en el N. E . Los Germanos aceptaron las 
lenguas de las naciones conquistadas á fin de crear armonías 
históricas, unidades que, por su rica variedad, vienen cami-
nando sin tregua ni descanso, hacia el anhelante ideal del 
hombre culto y civilizado. Nuestros Flavios se españoliza-
ron; las nuevas instituciones, el nuevo progreso, la nueva 
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liistoi-ia pedían sin embargo neologismos, y la independen-
cia nacional los acogió benévola, los dio cannoso albergue, 
los hizo suyos, pero los vistió tan á la española, que hoy ol-
vidada la conciencia de las transformaciones y cerrado el 
período etimológico, es tarea científica, de àrduo y complica-
do trabajo, el averiguar el sitio de donde vinieron, el camino 
recorrido y la ley de vasallaje. Tal fué la doble acción de la 
lengua bárbara, germánica, leotisca, y mejor dicho diota, so-
bre la propia y peculiar de nuestra patria. 

Sia discatir en estos solemnes momentos el mito étnico 
de Manno y" de sus hijos Iso, Ingo y Erminio; sin recorrer 
los tres períodos nebulosos de las lenguas germánicas: el 
indo-europeo primitivo, el eslavo diótico y el fundamental; 
sin salir do la última época, arranque do "SU presencia en la 
Historia, los estratos lingüísticos presentan el carácter 
paleontológico en-las playas esteparias del Ponto, en las ca-
ñadas caucásicas, en los estrechos y los deltas, por donde 
vinieron los vigorosos pobladores de Europa: los Griegos, 
Latinos y Celtas primero, los Germanos, Eslavos y Lituanos 
despues, todos para completar la acción do los Iberos en el 
Mediodía y la vida de los Fineses en el Norte. Siempre de 
Oriente á Poniente, siempre del Ásia, patria de la vida in-
tuitiva, siempre á Europa, tierra de la libertad y por lo tanto 
de la ciencia, del arte y de la industria. La transmigración 
germánica corresponde al movimiento, denominado ayer 
indo-gcrmánico, boy indo-europeo; á la fórmala lingüística 
i" (A" ab....) como se dice ahora en las escuelas; len-
gua á primera vista con diferentes dialectos, y sin embar-
go median entro sus formas primordiales regiones inmensas 
y millares do años. Se cierne majestuosamente tan rica uni-
dad desde el mar de las Indias al Atlántico, de Ceylan a Is-
landia, del poniente europeo á las playas de Colon, del Ohim-
borazo y los Montes azules á los Archipiélagos del mundo 
oceánico. Los blancos, civilizando á los negros, aceitunados 
y cobrizos, desportando la dignidad humana, contribuyendo 
i realizar las palabras sublimes del inspirado Génesis, que 
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Dios crió el hombre á su imagen, á imágen de Dios le crió. 

E l siglo de Alejandro conoció ya á los virtuosos Germa-
nos en el extenso territorio que orlan el Danubio y el Rhin, 
el Océano y el Báltico. Escala de aclimatación fué durante 
muchos siglos el fecundísimo suelo, que debe su fertilidad 
al Istro y al Tiras, al Tanais y al Boristenes. Las primeras 
colonias, remontando, ora el Rhin, ora el Elba, ya el Oder, ya 
el Vístula, lograron limitar la veleidosa actividad de los va-
nidosos Celtas. El atrevimiento y la audacia arrostraron el 
peligro de subir por el Volga para luchar cuerpo á cuerpo 
con los cultos Fineses, hijos del XJral y padres de la Caleva-
la, epopeya que rivaliza con los Cantos jónicos, el Mahaba-
rata, el Sáname y los Nibelungos. Las poblaciones germá-
nicas, que emigraron subiendo entre el Boristenes y el Tiras 
por la Sarmacia, la Finlandia y el golfo de Botnia, formaron 
en el Septentrión el tipo sueco-noruego, y la gente, que mar-
chó entre el Tiras y el Danubio, creó en el Mediodía báltico 
el tipo danogótico. 

Confinando el área germánica con los Latinos y los Cel-
tas por Mediodía y Poniente, y con los Lapones, Lituanos, 
Fineses y Eslavos por las regiones hiperbóreas, experimentó 
los efectos de vecindad tan variada, amoldando su cultura á 
Grecia, primera edad europea, la idea humana opuesta al ab-
solutismo asiático; pero el trato internacional entre Germa-
nos y Griegos no fué nunca directo; se estableció por medio 
de los Tracios, hijos del N. O., pueblo fronterizo con Grecia 
por Macedonia, contiguo á los Germanos y Sarmatas en Ge-
cia y Dacia y habitante de las deliciosas colinas, donde Hemo 
y Rodope levantan al cielo sus próceres montañas. ¡Triste 
suerte la de los Tracios! También por su intermedio se comu-
nicaron los Germanos con los Escitas, los Flecheros, pueblo 
del Asia meridional, según revelan las pocas palabras que de 
ellos tenemos, gente turbulenta, con un pié en Europa y otro 
en Asia, jamas satisfecha, pues por i-ezago ó por distancia 
llegó tarde al botin del territorio europeo. La lengua heléni-
ca, y con mayor determinación el dialecto cólico, despertó 
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en. el idioma de los Germanos orientales la reduplicación, la 
apofonía y quizas la n final de los infinitivos; con letras n t -
nicas j griegas se forma el sistema gráfico de los godos, y 
los helenismos abundan en la hermosa lengua de lllfilas. 

Los Getas (rcráí de los Griegos, ó sea Dad de los Lati-
nos) constituyeron unidad nacional. Moraban al N. de los 
Tracios, j muchos siglos antes de la era.cristiana profesaban 
algunas ideas monoteístas; tuvieron mitología, estado sacer-
dotal, escala de castas, reyes rodeados de mayordomos, su-' 
milleres y gentileshombres, cultivo agrario é industria na-
ciente, aunque ya con carácter artístico. Darío blandió su es-
pada contra los Getas, pueblo honrado, valiente, casi inmor-
tal, segue, confiesa üada ménos que el exclusivismo griego, y 
desvanecieron las derrotas góticas el poderío de Alejandro; 
repuesta la nacionalidad, y andando los siglos, victorioso 
Trajano el año 107 despues de J . -C . , se llevaron á Dacia va-
rias colonias romanas, origen de la lengua valaca, dacomana 
ó rumánica, isla latina en medio de las olas germánicas y es-
lavas. Pero la fuerza del Emperador no extinguió el senti-
miento nacional; víctima el S. O., incólume el N. E . , las 
revoluciones del siglo n anunciaron al mundo la realización 
de los gloriosos destinos señalados por la Providencia á los 
Germanos. 

Al despuntar el siglo iii, hacen su primera salida en la 
Historia los divinos, esto es, los Godos. ¿Adonde fué á parar 
la antiquísima nación gótica? ¿De dónde vinieron los Godos? 
Ni aquella fué extinguida por la espada i-omana, ni éstos ba-
jaron del Vístula. Sin examinar el testimonio histórico, cuya 
competencia se encuentra en otra Academia, la comparación 
filológica despide luz vivísima sobre tan intrincado laberin-
to. Enumerando Plinio los pueblos trácicos, que vivían entre 
el Hemo y el Danubio, cita álosMcesi, Getfe, Aorsi, Gaudfe 
Clarifique, y aplicando Jacobo Grimm la ley de la sustitu-
ción, ha encontrado que 

Gelai : Gaiulai : : Guthans : GaiUós. 
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Confirma la unidad de los Getas y los Godos la ley de las 

vocales sánscritas: Drupadas y el nombre de su hija Dranpa-
(11; Bhimas y su hija Bhaimí, Visravas y su hijo Vaisrava-
nas, el rey turingo fíismus y su mujer Basina, es decir, se 
repiten en los nombres de los hijos y los descendientes, los de 
los ascendientes, pero con apofonía. Los denominados Gatidcü 
son los descendientes de los Gutce; pero como la vocal apofo-
nizada expresa el crecimiento del linaje, la dinastía, la tri-
bu, la nacionalidad, los Gaudce no son los antiguos Geta-, 
sino sus descendientes. En el anglo-sajon y en el escandina-
vo antiguo volvió á dominar la í, pero la vocal indica clara 
y distintamente la procedencia étnica;" los Geátas son los 
descendientes de los Golan. Al testimonio inductivo se agre-
ga el directo. Jornandes, Obispo de Croton, por los años 552, 
compilador de Dio, Casiodoro y Ablavio, confirma también 
la identidad originaria con la cita, que en el cap. III hace del 
nombre étnico Gautigoth, juxtaposicion de los dos elementos 
filológicos, forma popular, prueba palmaria de las induccio-
nes que la ciencia ha sacado del dato suministrado por Plinio. 

E l consonantismo disipa las tinieblas de aquellas remotas 
edades: reflejo del sánscrito, concuerda el geta con el griego, 
latin, lituano y eslavo, ley descubierta por analogía, puesto 
que escasean los hechos directamente observados. Los do-
minadores de la humanidad; los que reunían en su metrópoli 
reyes, sacerdotes y soldados de todas las partes del mundo 
entonces conocido; los que oian tantas y tan diversas ex-
presiones de nacionalidad, miraron con desden la filología 
comparada, hecho sumamente natural, cuando la política, 
absorbiendo todos los fines reales de la vida, anulaba ciencia 
y arte. ¿Por qué inculpar á Ovidio? La situación de Tomi 
brindaba ai estudio de la lengua de los Getas; pero á la en-
fermedad del pueblo romano eran antipáticas las lenguas 
bárbaras, y confundiendo el vigor naciente con la rudeza, le 
fué más fácil á la molicie pagana injuriar que hacer justicia. 
Los Romanos conocieron algo las instituciones de los Germa-
nos occidentales, pero sólo tenian ideas vagas y confusas 



respecto de los orientales; el mismo Tácito, quizá el escritor 
eii quien más se vislumbra el espíritu humano, fué inexora-
ble poligenista, y tenía por autóctonos á los Germanos. Los 
Griegos, embrión del mundo actual, principiaron á inventa-
riar las lenguas bárbaras, y el Glosario botánico de Dioscó-
rides es de inestimable valor para el conocimiento de la len-
gua gética; con aquel monumento lingüístico y con las de-
nominaciones gentilicias, patronímicas, geográficas é históri-
cas se ha construido un bosquejo del idioma aborigene. 

Indígena indudablemente es el de los Godos; principió 
la sustitución con el siglo i y concluyó con el ni . Las con-
sonantes sonoras, sordas, aspiradas del original, pasaron á ser 
sordas, aspiradas, sonoras en godo, ley descubierta cincuen-
ta años há por el ilustre J . Grimm. ¿Quereis conocer el vo-
calismo sanscrito en toda su pureza? Hojead la gramática gó-
tica; ningún idioma ha sido tan fiel á su padre. La trilogia 
a, i, u, creó el número de las declinaciones y la duplicidad 
do los diptongos, cuyas condensaciones produjeron las lar-
gas, Peculiar del sanscrito es el guna, y línicamente en las 
lenguas germánicas se desenvolvió la apofonía; el guna es 
pura ley fonética, la apofonía es completamente dinámica, 
la regla que trasforma las radicales del verbo y las infle-
xiones del nombre. Imitaciones lejanas del guna presen-
tan las otras lenguas de la clase. Con las fuentes de la apo-
fonía se ligaron los pseudo diptongos, y andando los tiempos 
se engendró la perifonía, tomando carácter dinámico en los 
plurales y conjuntivo en el aleman alto moderno. Dinámico 
también el consonantismo, corrieron las lenguas germánicas 
todo el ciclo de las letras mudas. La lengua germánica es 
afino primera y materialmente con la eslava y la lituana; 
dista mucho de la griega y la latina, y aunque con esta 
coincide más que con aquella por lo que hace al vocabulario, 
tiene, sin embargo, mayor afinidad con el griego en algunos 
caractéros de la inflexión ; más lejana aparece respecto del 
celta, áun cuando tal cual vez muestra afinidades con él y 
no tiene ninguna con las lenguas finesas. Los caractéres di-
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ferenciales se presentan perfectamente marcados, á saber : la 
apofonía, la sustitución fonética, el verbo débil j el nombre 
suave; se empleó dos veces la sustitución , se llevó'la apofo-
nía á ley de la conjugación fuerte, y se aplicó la declinación 
suave al nombre y al adjetivo. 

Debemos el conocimiento del godo principalmente á 
Ulfilas, (n. 318, Obispo en 384, m. en 388), traductor de la 
Biblia y escritor del monumento antiquísimo de las lenguas 
europeas. Nuevo triunfo del Cristianismo; que ya no hay 
bárbaros, todos somos hermanos, y nuestro Padre está en 
el cielo. Los Germanos de Occidente y los del Norte tar-
daron más en abrazar el Cristianismo, efecto de la posicion 
geográfica y de las oscilaciones del movimiento social. 
Amemos con delirio nuestra independencia nacional, pero no 
pongamos la nota de inculto al pueblo que en el siglo iv 
poscia ya lenguaje literario. Mientras los invasores profesa-
ron el arrianismo tuvo uso litúrgico el godo, pero converti-
do Rccaredo al catolicismo en el año 587, aconteció lo que 
sucede en todos los cambios de relacioi>es totales, «á tal 
punto llegó el menosprecio de aquella literatura, dice el ilus-
tro crítico D. José Amador de los Rios, que los códices que 
se salvaron de las llamas fueron borrados para escribir sobre 
ellos las obras del episcopado católico.» De la borrasca salió 
á flote el códice argenteo, obra del siglo v, y el cual debió 
de pasar á los Ripuarios por dote de una princesa española, 
según las investigaciones modernas; hállase hoy cuidadosa-
mente guardado en la Biblioteca de Upsala, se conserva allí 
con tanto cuidado que á mí me pareció cuando le examiné 
que estaba el precioso manuscrito en nuestro archivo histó-
rico central; la imprenta, ariete del monopolio, ha multipli-
cado las copias del aristocrático códice. Idioma muerto el 
gótico, vive vida sana y lozana su culta y nümerosa prole; 
allá donde floreció, se superpusieron primero los Eslavos y 
últimamente los Húngaros y los Turcos. Sangre pura domi-
na de los Carpatos á la California; cútis blanquísimo, pelo 
rubio, ojos azules, y la mezcla con la raza latina se conser-
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van en ci N. E. de España y en el S. O. de Francia, en la 
antigua Gocia, Septimania, Occitania; cuna de la poesía pro-
venzal, amamantada por el godo, cual lo fué por el franco el 
estro septentrional de Francia. 

Las gentes germánicas, que alcanzaron el triunfo do vi-
vir en el anhelado jardín de las Hespéridos, no necesitaban 
intérprete. La ciencia ha mostrado la verdad del dicho de 
Procopio -/s-íaóv làvou. 

«Sólo de los Alanos se puede y suele afirmar que usaron 
la lengua de los Escitas, y esto más por conjetura probable 
que por razones que á ello convenzan,» dice el P. Mariana. 
Sean los Alanos, los hermosos, los descendientes de los 
Masagetas; sean de la serranía alana allá al N. del Caspio; 
sean Escitas, con los que convienen en armas y lengua, di-
firiendo únicamente de ellos en algunas costumbres, es cosa 
averiguada, y lo importante para nuestro objeto, que los 
Alanos se fueron fundiendo gradual y sucesivamente con los 
Getas y los Godos. El padre de Jornandes era Alanoicamulh, 
voz formada cual las alemanas Walalmund, Sahsmund, y 
que expresa el efecto de los matrimonios mixtos; el mismo 
Jornandes se declaraba semigodo; quasi ex ipsa gente, trahen-
lem originem. Los pocos nombres geográficos que nos han 
legado los Alanos, particularmente en los Pirineos aragone-
ses, indican también que cuando aquellos tuvieron la dicKa 
de ver las montañas y las vegas españolas, hablaban la len-
gua ulfiliana. 

«De los Vándalos otrosí se tomaron otras dicciones y 
vocablos como camara, gozque, azafran,» dice también el Pa-
dre Mariana hablando de aquel pueblo, siempre juzgado al 
reves, porque ni germánicas son las voces citadas por nues-
tro ilustre historiador. La ferocidad que se atribuye á los 
Vándalos, y que ha llegado á ser proverbial, es tan gratuita 
como la gloria que se concede á los Godos por un sistema 
gráfico y por un estilo arquitectónico, inventos ambos que 
no arrancan de esta nacionalidad. Los Vándalos, los hijos 
del viento, fueron los Ulanos do aquellas edades, y deben su 
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pavorosa celebridad á la consternación que siempre infunde 
el recto empleo de la caballería ligera. En tiempo de Marco 
Antonino lograron fijar por primera vez la atención de la His-
toria, j , abandonadas las fuentes del Elba, se confederan con 
los Alanos tras largas vicisitudes para cruzar el Rhin, invadir 
las Gallas primero, pasar los Pirineos despues, y extenderse 
por tierra española. Algo valían cuando en la antigua Carta-
go fundaron un imperio, que con cierto brillo duró de 429 
hasta 534, á pesar de las guerras ' religiosas. La etimología 
del nombre linajudo Astingi ó Azdingi muestra la intimidad 
de Vándalos y Godos. Del dialecto de aquellos sólo nos han 
quedado algunos nombres propios, los cuales presentan una 
característica perfectamente determinada, el predominio de 
la t, Tsv̂ cüv por Gento, TévK'úv por Tato Tatto. 

El suevo, el libre, cuyo nombre engendró por vanidad el 
de eslavo, y por ironía el de esclavo, constituyó la mayor na-
cionalidad y la más guerrera de Germania, según el juicio 
de César. Los Suevos fueron respecto délos Sármatas lo que 
los Getas con relación á los Escitas. Los que vinieron á Es-
paña descendían do los antiguos Semnones, si se ha de dar 
crédito á la opinion de Zeusz, porque no basta haber probado, 
como lo ha hecho este autor, que nuestros suevos se dife-
renciaban en todo y por todo de los Julungos. Los nombres 
de los reyes suevos Rechila, Audica y Masdra, que nos han 
trasmitido Idacio y San Isidoro, tienen la terminación gótica 
a en lugar de la sueva o, error perdonable en escritores fa-
miliarizados con el godo, especialmente cuando al lado de 
aquellas formas se encuentra la verdadera p. e. Miro. La voz 
Franianes es corrupción de Francanes, esto es, la forma latina 
por Franca. Idacio escribió Maldra, pero la crítica concede 
la preferencia á la transcripción del concienzudo Arzobispo 
de Sevilla, esto es, á la forma Masdra, que viene de Mórdr, 
escand. aut.; mardaro, que vale caro viva en aleman, debió 
transcribirse esta voz con s en el siglo v, y de ningún modo 
con r. Es verdad que Remismiindus contiene el elemento n -
inis, quietud, pero también es cierto que esta forma corres-
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ponde ademas á otros dialectos germánicos. La intimidad de 
los Suevos españoles con los Alanos y los Vándalos, y las 
investigaciones de Grimm, á quien seguimos, indican que 
aquel pueblo fué más godo que aleman. Se tienen escasas 
noticias del poder suevo en España, y sin embargo, ¡cuántos 
fósiles lingüísticos hay en los archivos de Galicia y Portugal! 

A la Confederación sueva se debe la lengua del das, esto 
es, el aleman alto antiguo. Desde el siglo iv empezó á l la-
mar la atención de la Historia universal el nombre de Ale-
mán, es decir, un pueblo de aquella confederación llamado 
así, limítrofe entonces, y áun hoy dia, con los Suevos por la 
tenebrosa Selva iVegra. Entre los Franceses, quizá por la 
proximidad, el nombre aleman se aplicó al núcleo principal 
de la raza, y lo mismo aconteció entre nosotros, á la manera 
que hoy decimos Prusianos cuando por brevedad queremos 
hablar de la Confederación germánica. También los Italia-
nos, generalizando el nombre de una nación germánica, di-
ieron Tudescos. Los Godos tenian en sí el carácter aleman, y 
cuando se precipitaron al centro del país, víctima entónces 
de sus vecinos los Eslavos, principió la segunda sustitución 
fonética: espontánea, instintiva, vacilante la presentan los 
siglos V y VI; reactiva, reflexiva, fija, se presenta ya á úl-
timos del siglo vii; sin embargo, los siglos viii y ix mues-
tran algunas palabras aún dudosas, y las cuales confirman 
la proximidad del cambio. No arrancó la sustitución del idio-
ma fundamental: las consonantes sordas, aspiradas, sonoras 
del godo, pasaron á ser aspiradas, sonoras, sordas, respec-
tivamente, en el aleman alto antiguo; cambio maravilloso, y 
cuya causa discute todavía la Ciencia del lenguaje. E l Me-
diodía, las montañas y las serranías dan grato albergue al 
alto aleman; el Poniente y el Norte, las playas y las maris-
mas, los paulares y las navas, los campos y los llanos, las 
vegas y los valles son las habitaciones del bajo aleman. Pa-
rece que hay cierta correspondencia entre las familias étni-
cas y las lingüísticas; al montañés le agradan las vocales 
claras y las abiertas, los diptongos, las aspiradas, la energía 
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dórica, los poetas líricos, el drama^ y deleitan al campesino 
las vocales ténues y las cerradas, las consonantes sonoras y 
las sordas, la dulzura jónica y el ostentoso aparato de la bri-
llante epopeya. Los monumentos del aleman alto antiguo se 
levantaron durante el período que corre desde el siglo vn 
hasta el ocaso del s i ; su literatura fué enteramente religiosa; 
la propagación del Cristianismo, el fin de la época, traduc-
ciones, glosarios, diccionarios, gramáticas, fueron los géne-
ros clásicos. 

La rica variedad de la Confederación, madre del aleman, 
se desenvolvió en la Historia creando costumbres y códigos, 
incomprensibles sin el conocimiento de los dialectos. In ne~ 
cesariis unitas,. in cceteris libertas. 

El Bávaro, pueblo germánico con nombre celta, presenta 
muchas peculiaridades filológicas, no sólo por la forma lite-
raria tan influyente en la Edad Media, sino por las locucio-
nes vulgares, fieles siempre al número dual. 

La gente franca, viva, ínclita y áspera tomó también para 
nombre nacional la nocion de libertad y de la audacia, aspi-
rando á rivalizar con los Suevos y los Baltos: el sui juris de 
aquel tiempo no indica el estado opuesto al de la esclavitud, 
vale la libertad política, sentida ya hasta por los mismos Ga-
los, cual lo indica Nervii liberi, Treveri liberi, Bituriges liberi 
y otros muchos. Los Francos, en el siglo irr, empezaron á 
cambiar los esteparios paulares del bajo Rhin por las fértiles 
Galias, donde la lucha fué empeñada y fecunda; según las 
pruebas aducidas por M. Guizot, testigo irrecusable, las Ga-
lias estaban ya germanizadas á mediados del siglo iv. Al be-
licoso Clodoveo le faltó un Ulfilas, y por este vacío no tiene 
monumento lingüístico la civilización franca: nos tenemos que 
contentar con los Analistas, con la ley Sálica y con listas de 
nombres propios. Vacilante el franco, entre el aleman alto 
antiguo y el sajón, se inclina unas veces á éste y otras á 
aquél, pero sin emplear la segunda sustitución fonética; tuvo 
por carácter diferencial el empleo de la ch en lugar de la h del 
aleman, v. gr. : Charibertus por Haribcrtus (Heriperalit, heri, 
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ejercito, perahl, fuìgente). La di cayó con los Merovingios, y 
Carlomagno fomentó el estudio del aleman alto antiguo, 
creando escuelas que, á pesar de estar más animadas de for-
malismo que de espíritu científico, lograron popularizar la 
comparación de los cantos épicos germánicos con la atildada 
literatura de los Griegos y Romanos; esfuerzo vivificador, 
elevado, humano; las civilizaciones nuevas deben utilizar el 
buen material de los edificios demolidos; el latin, nunca pri-
vilegio de los patricios, jamas monopolio del clero, del foro 
ó de los naturalistas, siempre popular en la poética Alemania, 
metamorfoseó todos los estratos sociales, aniquiló casi com-
pletamente el número dual, dió al caso instrumental los ca-
ractéres del ablativo latino en lugar del dativo griego y góti-
co y usó eufónicamente la r y la s. Al contrario, recorred las 
riberas del Mein, el bosque de Turingia y la Bohemia alema-
na, y vuestro oído, acostumbrado al dulce acento del inmor-
tal amigo de los pastores y del campo, experimentará desa-
gradable impresión al oir el habla de aquellos francos, todavía 
no latinados. 

E l juramento prestado en 842 por Carlos, Rey de los 
Francos, está casi casi en aleman, pero en un aleman de ca-
ramelo, término opuesto al vigor suavo-bávaro, no pertenece 
al franco de los Merovingios; le aseguran su origen aleman 
la 2 y el grupo uo, aunque conserva la d en godes y dag y 
también la t/i y la dh. Lo mismo se nota en la canción de 
Luis. El poema do los Nibelungos, escrito hácia 1210, fué 
obra de los Francos-neerlandeses, cual término opuesto á los 
Guelfingos yAmelungos, cuyo carácter es suevo-gótico. Tam-
bién se debe á los Francos la fábula del Reinhart. 

Aparecen en el Elba los Lombardos, unidos á los Suevos 
y á los Marcomanos ántes de las emigraciones al Mediodía. 
E l imperio lombardo tuvo pocos monumentos lingüísticos, 
porque los Godos se habían adelantado á traducir los libros 
sagrados, y cuando aquel entró en la Historia universal prin-
cipiaba á florecer la literatura anglo-sajona y la alemana; 
sólo tenemos los códigos, la obra de Paulus y algunos docu-
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mentos sueltos; pero los nombres propios se presentan tan 
corrompidos en los manuscritos como los de las glosas mal-
bérgicas. El vocalismo es casi igual al del aleman alto, y la 
misma semejanza presentan las consonantes; no desenvolvió 
la perifonía, pero túvolos pseudo diptongos y las sustitucio-
nes propias del siglo vii; prefirió las letras sordas á las sono-
ras: palco es forma lombarda, balcón es alemana; también 
usaba la z por la t pero no universal, sino generalmente. Por 
la p o s i c i o n geográfica los Lombardos italianos, relacionados 
con los Rugios y los Alemanes, fueron fronterizos con los 
Bávaros que poblaban el Tirol, y tuvieron con ellos por los 
enlaces étnicos íntimo trato. 

E l borgoñon fué más afine con el godo que con el ale-
man, lo que se confirma por la posicion oriental de los anti-
guos Borgoñones, siempre confederados con los Godos y l i -
mítrofes con los Visigodos en la cuenca del Ródano. Son im-
portantes para nuestra Historia los documentos borgoñones 
do los siglos VII, vili y i s , porque eutónces el pueblo borgo-
ñon no albergaba á Francos ni Alemanes, y los nombres pro-
pios no se modificaron por los dialectos de estas dos líltimas 
naciones, 

E l aleman alto de los tiempos medios, que vivió desde 
el siglo xu basta el xvi, fué el desenvolvimiento del dialec-
to suevo; porque este triunfó de sus hermanos como el deli-
cado ático se adelantó al eolico, al jónico y al dórico; como 
el toscano venció al milanés, al veneciano y al siciliano; co-
mo el dialecto de la isla de Francia resumió el picardo, el 
normando y el borgoñon; como el rotundo toledano venció al 
rico aragonés, á la tenaz lengua leonesa, al tierno bable, á to-
dos los dialectos y patueses, hijos de la variedad geográfica 
de nuestra Península, de las diversidades étnicas, del con-
tacto con Iberos, Celtas, Germanos, Provenzales, Franceses, 
Portugueses y hasta Sarracenos. Las vocales de las sílabas 
radicales del aleman alto de los tiempos medios conservaron 
los caracteres que tenian en el aleman alto antiguo; pero la 
vocal de la sílaba siguiente á la radical se atenuó, hasta el 
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punto de llega:* á ser una e indiferente ; g'éban se convirtió 
en geben. Suministra aquello á la etimología un criterio sen-
cillo y fácil: cuando encontramos la voz Gnaltario, de -hari, 
ejército, tenemos delante de nosotros una voz que proviene 
del aleman alto antiguo; cuando hallamos la forma Gualte-
rio estamos ya en los tiempos medios. Intacta la estructura 
del verso antiguo, adquirió finura y regularidad con la pér-
dida de la vocal llena del radical. Al nacer el individualis-
mo, el hecho de la Edad Media, encontró la poesía un mara-
villoso instrumento; y como la literatura pasó del clero álos 
cortesanos y caballeros, el aleman alto medio suministró no 
pocas palabras al pueblo, que en nombre de Dios y del de-
recho blandía la espada de la libertad contra el fatalismo 
agareno. 

La patria del análisis, ora cualitativo , ora .cuantitativo, 
la patria de lo que los pueblos neo-latinos hemos dado en 
llamar conquistas de la civilización por las dificultades que 
presenta su replanteo en las naciones donde aún se sienten 
las potencias sustanciales y totales del paganismo antiguo, la 
cuna del gobierno representativo, el país de las aplicaciones 
de la ciencia á las necesidadas de la vida, la tierra de la im-
prenta, del vapor, de la electricidad, nos ha enviado con los 
nuevos progresos los signos fonéticos correspondientes. Hués-
pedes aún, y en traje de camino, se distinguen perfectamen-
te de sus antiguos hermanos, ya naturalizados tras muchas 
generaciones. No puede creer el pueblo que las voces blanco 
y tvagon hayan llegado á nuestro hablar y trato por el inter-
medio germánico, porque sólo b s doctos conocen las eda-
des del lenguaje. E l siglo xvi, precursor de la revolución 
inglesa en el xvii, de la francesa en el xvm, y de la españo-
la, portuguesa é italiana en el xix, creó una cultura á orillas 
del Elba, y con ella un idioma: el aleman alto moderno. Obe-
dece éste históricamente al principio del menor esfuerzo, des-
deña la ampulosidad, busca la rapidez y aspira á establecer 
la forma monosilábica, Volatiliza la sílaba final, alarga la 
raíz, y por la lógica prosódica destruye el error y la duda, 
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los dos escollos de la inteligencia para entronizar en la Gra-
mática la verdad y la certidumbre, los dos fines del entendi-
miento. En las lenguas modernas, preciso es confesarlo, el 
acento propende á confundirse con la cantidad. El aleman 
pone el acento agudo sobre el elemento esencial, ó sobre el 
prefijo, cual modificador ó determinante del concepto: 1 G é -
hen, ire; Atís-gehen, exire; Eín-gehen, inire: 2.", Vóll-mond, 
llena luna; Kóm-feld, de trigo campo: 3.", über-gehen, super-
ire con el acento en la u; über-géhen, abandonar. Tálvec, Thal-
weg, se dice en nuestras aulas de Topografía, con tendencia 
á volatilizar el segundo elemento del compuesto: Tálve se dirá 
probablemente cuando se cierre el período etimológico. 

Así como á los Suevos y á sus confederados se les debe la 
formacion del aleman alto antiguo, del mismo modo se debe 
á los Sajones el bajo aleman, reflejo fiel del consonantismo 
gótico, en que se fijó la mayor parte de la raza, y fuente del 
frison y sajón. 

El frison, que tiene literatura desde el siglo xii, se ha 
conservado con tanta fuerza como el amor á la patria de los 
pueblos, que le hablan en la costa septentrional de Holanda 
hasta la Holsacia. La legislación latina del siglo ix tomó 
muchas voces frisonas. 

Se conoce el alto sajón por el poema del Salvador (Hè -
Hand), imitación de los cantos épicos nacionales, conservado 
en dos manuscritos del siglo ix. Nació en el territorio limi-
tado por el Rhin y el Elba, salvo la banda septentrional, 
asiento de los frisones. Las formas modernas del sajón anti-
guo constituyen los patueses contemporáneos; su pronombre 
presenta huellas del dual. El sajón antiguo es la base del an-
glosajón. En este se llama geofon el mar, y proviene del 
sajón antiguo geban, que se refiere á un sér mitológico; heban, 
cielo, dice el primero, heofon trae el segundo. La partícula 
biiUan, pero, sajón antiguo; buiten, neerl, bútan anglosajón, 
bvt ang, toca únicamente al aaa; búzaii tiene Is. 5 - 6 , 
bauszen pauszen los documentos hésicos y úzan es la forma 
del aaa. Es característica la metátesis de la r delante de las 
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vocales; así es que en lugar de brunnum se dice hurnon, j en 
vez de hrunna se dice huma. Los grupos rl y rr son comunes 
con el godo; dice wriso el sajón antiguo y riso el aaa. 

Tiene el anglosajón monumentos importantes, tanto en 
prosa como en verso, porque desde su origen experimentó los 
efectos del Cristianismo. Los Reyes, los Próceros y el clero le 
cultivaron con empeño para propagar la doctrina del Crucifi-
cado. Los Britos, enemigos del aleman, formaron el término 
opuesto, y de este choque, con la nueva sangre, resultó nue-
va vida. E l anglosajón es muy rico y conserva elementos gó-
ticos, que no llegaron á pasar al aaa, por ejemplo, el pro-
nombre demostrativo se, seo, thüt, que es su, só, íhat en el 
godo; el verbo eode, ir, por iddja; el verbo hycgan, emoro, por 
hucjjan. Coincide algunas veces con el aaa, por ejemplo, 
dide = teta, término que falta al godo y al escandinavo anti-
guo. Tiene elerríentos del último, por ejemplo, svt, el hollin de 
la chimenea y materiales propios y peculiares, por ejemplo, 
lilis. 

El neerlandés, el actual holandés y flamenco, se diferen-
cia poco del bajo aleman; con éste debió coincidir en los tiem-
pos antiguos. Le falta la th, y por la ft del aaa pone cht. To-
mó algunos elementos franco-batavos, en lo que se diferencia 
del sajón. 

Por monumentos del siglo xrii conocemos el escandinavo 
antiguo, idioma independiente en lexicon, leyes fonéticas y 
formas gramaticales; pero aún aquel estado naciente se pre-
senta coordinado al aleman y al godo, pero de ningún modo 
cual brote del uno ó del otro. E l conocimiento del escandina-
vo es muy útil para el estudio del español, porque las expe-
diciones hechas por los Normandos en el siglo x introdujeron 
muchas voces clásicas, y sobre todo marítimas, en las lenguas 
románicas; y como los Escandinavos tardaron en convertirse 
al Cristianismo, conservan los testimonios del período mito-
lógico y épico, con los que se prueba la unidad de la raza. 
Allá en las tierras boreales, la solitaria Islandia guarda incó-
lume el primitivo decir de los Escandinavos antiguos; acá el 
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Báltico y el mar del Norte, la Suecia y la Dinamarca han dado 
finura, delicadeza y gracia al idioma de la tierna y cariñosa . 
Kda. La segunda persona del singular del pretérito perfecto 
de indicativo confirma la unidad del godo y escandinavo: am-
bos expresan la inflexión con el aumento de una t, siendo así 
que las lenguas alemanas emplean un giro optativo. Tam-
bién el escandinavo coincide con el godo en las vocales y 
consonantes. 

Estas son las lenguas germánicas que han influido en la 
formacion de la española, ya directa ya indirectamente, y 
cuyo resultado presenta la fonética comparada. (Apéndice.) 
Causa dolor que un francés de tanta estima como lo es A. 
Erachet, confiese càndidamente en 1868 que es imposible 
determinar la lengua á que los latinos debemos las voces de 
índole germánica, porque se desconocen las semejanzas y 
diferencias del antiguo hablar de los Germanos. Publicada 
está desde 1836 la Gramática comparada de las lenguas ro-
mánicas por mi ilustre maestro Federico Diez; publicada 
está desde el 7 de Marzo de 1848 la Historia de la lengua 
alemana por Jacobo Grimm; publicada está desde 1833 la 
Gramática comparada de las lenguas indo-europeas por 
Francisco Bopp; pero ¿cómo han de saber los Franceses la 
lengua en que hablaron los Godos y los Suevos cuando ig-
noran el estado de la Alemania contemporánea, según han 
puesto de manifiesto las derrotas de la última guerra? La 
vida exterior ahoga bastante en Francia la intimidad del es-
píritu. Nuestro capital lexicográfico se aumenta con cauda-
les de que carecen nuestros vecinos. Tomando hoy el criterio 
germánico, buscando mañana el celta, el ibero, el semítico 
y el latin, llegaremos á conocer con enlace sistemático el 
origen y la historia de las voces españolas. ¡Tanto vale la 
fonética comparada! 

Novecientas treinta palabras radicales debemos los Lati-
nos á los Germanos. Unas trescientas constituyen el acervo 
común; y Francia, que por la situación y por la resistencia 
fué la que más se germanizó, cuenta con cuatrocientas cin-



Si-
cuenta voces propias y exclusivas; Italia tiene ciento cua-
renta; la Banda occidental unas cincuenta; j Valaquia es la 
más pobre del grupo. Las palabras germánicas se aclimata-
ron perfectamente en el suelo latino, y muchas llegaron Has-
ta naturalizarse, tomando parte activa en las derivaciones. 
Comparad el caso contrario y vereis que, las palabras espa-
ñolas son infecundas en el suelo germánico. La voz fanfar-
rón dió en las regiones del Rhin el verbo fánfaroniren-, y 
por el contrario, la palabra 6/anco lia originado innumerables 
derivados y compuestos en la tierra que riegan el Ebro y el 
Guadalquivir. Nuestro pueblo tiene admirable receptividad, 
de pocos conocida, é imperfectamente estudiada hasta el dia. 

Atribuyen algunos á influencia germánica la antinomia 
que con la lengua latina presentan las románicas respecto de 
las largas por posicion, y la tendencia que las últimas 
muestran á coincidir con los idiomas ulfilianos. Ley común 
de la prosodia sanscrita, griega y latina fué la regla de po-
sicion; la e breve de fciv vale una larga en fí-rre por ferere. 
Lo contrario presentan las lenguas germánicas: simun, sol; 
sunu, hijo; y también las neolatinas de objectum, latino, 
brotaron; óbjet, francés; óbjeílo, italiano; objeto, español. Pero 
la causa es general y revela un progreso. Hubo dificultad 
en pronunciar muchas consonantes de seguida: Pampalona, 
íngalaterra, Viquitoria presentan inserta una vocal breve; 
bastó que la falta de agilidad encontrase una dificultad aná-
loga en la pronunciación de las lenguas antiguas para que á 
su vocal breve, que valia un tiempo, se agregara el retraso 
equivalente á la fracción de otro tiempo. Hoy las condicio-
nes son distintas; educada la voz, pronuncia con facilidad 
de un golpe dos ó más consonantes, y obrando el consecuen-
te sobre el antecedente, tendencia de la fonética indoeuro-
pea, la primera consonante del grupo llega á ser el fin de la 
sílaba anterior, y precipitándose en ella el sonido, se abre-
via la vocal precedente, aunque larga por naturaleza. 

Las palabras de origen aleman, si tienen el acento en la 
penúltima sílaba y terminan en vocal atónica, conservan el 
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acento primitivo en la transcripción románica p. e. hósa dió 
huesa (parte del vestido). Pero si tienen el acento en la an-
tepenúltima ó terminan en consonante suele correrse el 
acento á la penúltima, en lo que parece que se toma en 
cuenta hasta cierto punto el acento profundo de la sílaba 
que sigue á la raíz, v. gr. de álansa alesna, lesna; de hérinc 
arenque, de félisa felisa; de fládo accus, ßädun, fládon sa-
lió fladon flan. Los compuestos llevan el acento en la se-
gunda sílaba: albérgue de hériberga; Reináldos de Reinwall. 

Pasando á la comparación de las inflexiones se nota que 
las lenguas románicas, lo mismo que otros idiomas moder-
nos, han perdido parte de las antiguas formas inflexionales. 
Débese este resultado á la libertad, propia del lenguaje popu-
lar, incómoda á la variedad de aquellas formas, ligada seve-
ramente la pronunciación á las leyes de la cantidad, se des-
vaneció poco á poco el sonido j también la importancia de 
las desinencias; j amigos de la claridad los modernos, las 
lenguas sintéticas tomaron el carácter de analíticas. Suplióse 
la falta del antiguo organismo con voces auxiliares sencillas, 
empleadas, ya aisladamente, ya como afijas y unificadas en 
su significado- individual para indicar abstractamente las 
formas gramaticales que llegaban á representar. 

Refiérese la declinación al sustantivo, adjetivo, numeral 
y pronombre para expresar con la forma flexional la relación 
del género, nú.mero y caso. Que allá en los albores del si-
glo xvn afirmára nuestro doctor Aldrete que los nombres gó-
ticos son indeclinables, merece sin duda absolución, porque 
el ilustre español obedecía á criterio extraño, puesto que ig-
noraba el aleman; pero que en el año de 1867 el distinguido 
Augusto Brächet muestre igual ignorancia, pág. 53 de la 
Historia de la lengua francesa, es una ofensa á la cultura de 
estos tiempos. 

Desapareció la declinación en las lenguas románicas gra-
dual y sucesivamente, y partiendo de la lengua matriz. Se 
suprimió el génei'o nèutro, y muchos sustantivos pasaron á 
ser masculinos, correspondientes á la segunda declinación. 



26 

con la que tenian semejanza formal; no cabla reforma en el 
mimerò, puesto que el latin habia llegado al límite, y se su-
primieron los casos, sobreviviendo tal cual vez el nominati-
vo, y casi siempre el acusativo. Dominó decididamente este 
hecho en la transcripción románica de los nombres germá-
nicos: 1.", BALCÓN (balcho); 2.", B L A N D Ó N (brato); 3.", G O N -

FALÓN (gundfano); 4 . ^ G I R Ó N (gére); 5 . ° , A I R Ó N (heigir); 
6 . " , GUABAÑON (waranio); GRAPON (chrapfo); 8 , " , ESPORON 

(sporo); 9 . ° , E S T U R I Ó N (sturjo); 1 0 . " , GASÓN (waso). 
Hay también huellas del genitivo, tal es la segunda voz 

de F U E R O J U Z G O , forum judicum, los nombres de la semana 
en es, como J U E V E S , y los patronímicos en ez. Larramendi, 
Gramática, páginas 10 y 11, atribuye al vascuence el origen 
de los patronímicos en ez, RODRÍGUEZ DE R O D R I G O , F E R N A N -

DEZ DE FERNANDO, como el vascongado BERÚN, plomo, B E R U -

NÉz de plomo; pero los Vascongados no emplean nunca esta, 
forma para los patronímicos, y dicen Manuel de Garagorri 
en lugar de Garagorriez. Más probable es el origen gótico; 
ez y ántes iz conviene con is, terminación gótica del geniti-
vo; R O D E R I Q U I Z , R O D R Í G U E Z , es igual á HrOthareiks, gótico. 
F R E D I N A N D I Z , F E R N A N D E Z lo es á Frithananlhis, gótico. Se 
aplica esta terminación á casos impropios en lugar de F L O R I , 

F O R T U N I I , P E L A G I I , P E T R I , S A N C T I I , se dice F L O R I S Ó F L O R E Z , 

F O R T U Ñ E Z , P E L A E Z , P E R E Z , SÁNCHEZ, exactamente cual en los 
dias de la semana se arrancan á la Gramática los genitivos 
M I É R C O L E S = Mercurii, L U N E S = Lunai, dies". 

E l género de las voces tomadas de las lenguas germáni-
cas, coincide casi siempre con el original, á lo ménos en los 
femeninos, terminados en a. Así, A G A L S T R A , A L A N S A , A B K A , 

B A R A , B A R T A , B I G A , B I N T A , B O R T A , B R E C H A , B R U N J A , D U A -

HILA, F E D A R A , F É H I D A , G E L D A , H A L L A , H À R A , H E R D A , H I J ; A , 

H O S A , H U T T A , I W A , K R I P F A , L I P P A , anglosaj., LOUIÍA, M A R K A , 

R Í I I A , SKAL.TA, S K A R A , S K E L L A , S K I N A , S K O L L A , S K Ú R A S L A H -

T A , S L I N G A , S N E P F A , S P A N N A , S T Ü P A , U V O T I I A , W E R R A , W A N -

GA, W Í A S , Z A R G A , Z A I N A , quedaron femeninos en a al trans-
cribirse al romance. Es verdad que FLANCO se diferencia de 
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Mancha, pero esta etimología es algo dudosa; también al-
hergue difiere de heriberga, pero en el Norte la forma herbergi 
es del género nèutro, y es posible la misma estructura en 
el aaa. 

Hay una diferencia entre el godo y el aleman alto anti-
guo que pasó á las transcripciones españolas. El género 
masculino de la forma débil del godo se indica por la termi-
nación ft y el femenino por o, y en aleman alto antiguo se 
verifica lo contrario. Así AMALA., A T I L A . , T O L G A y V A M B A son 
nombres góticos de varón, y S Í F I L O fSz/ì/òJ, T U L G I L O (Tulgi-
U)) lo son de hembras. E Z I L O , H E I M O , Q U E R O (Kèro) y R A N D O 

son nombres de varón en aleman alto antiguo, y H E L I S P A 

(Helispá), UoTA (Üotú) son nombres de mujer. Tácito nos ha 
conservado los nombres S I D O , T U I S C O , V A N G I O y ademas el 
nombre gótico C A I U A L D A . L O S nombres I N G ^ V O N E S , H E R M I N O -

N E S , SEMNONES, GOTHONES suponen un singular en o del ale-
man alto antiguo. El latin homo hominis coincide con el ale-
man alto antiguo Komo, Komin y ambos se diferencian del 
godo guma, gumins. E l masculino latino tiene como el feme-
nino la forma virgo virginis. Los nombres propios de ambos 
géneros suelen hacer el genitivo en onis con o larga: Otho, 
Plato, Juno, Dido, como temo temonis; semo semonis. 

Así como al formarse el español se prefirió para el sus-
tantivo la primera declinación y áun se empleó la segunda, 
del mismo modo se concedió marcada preferencia al adjetivo 
terminado en us, a, um, y esta clase sirvió de tipo para las 
transcripciones germánicas; por ejemplo, B A L D O , en los 
compuestos (bald), BLANCO (blanh), B L A O (blao), y ademas 
B R A V O , B R U N O , B R U S C O , C H A T O , D R U D O , E S D R Ú J U L O , F I N O , 

F R A N C O , F R E S C O , G A L L A R D O , GANCHO, G A Y O , G O F O , G U E R C H O , 

L A I D O , L I G I O , L I S T O , LOZANO, MOCHO, Rico, TACAÑO. Se ex-
ceptúan F E L Ó N , F O L , G R I S . 

En todas las lenguas de la familia indo-europea coinciden 
los numerales, y por consiguiente, no hay que buscar fuera 
lo que abunda en casa. 

LO mismo se observa respecto de los pronombres perso-
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ridad, sobre la cual llamó vuestra docta atención, en solem-
nidad igual á la presente, el ilustre difunto D. Salustiano de 
Olózaga. El pronombre posesivo suus se usa únicamente en 
plural por españoles y portugueses; las otras naciones latinas 
tomaron el pronombre de la tercera persona Ule, j de la for-
ma illorum sacaron un nuevo posesivo, que los romanos de la 
banda oriental, conservando el sentimiento etimológico, de-
jaron indeclinable: loro, italiano; lar, valaco; mas los de la 
banda del N. E . le sujetaron á declinación: lar, lors, proven-
zal; íeur, leurs, francés. Igual procedimiento empleó el aleman; 
pero el godo tuvo para el posesivo plural seins = cifézepoa 
del genitivo del plural seina = »79ÜV, de manera que en este 
punto coincide el español con el godo. 

El pronombre indefinido maint, mainie, francés, ligado 
con la VOZ española tamaño j con la italiana tamanto, es aún 
objeto de vacilaciones j dudas, pues aún le sacan del cinro 
maint multitud, y otros del aleman manag. 

El pronombre degun, dengun es provenzal; se dice degù 
áun abora mismo, se usó antiguamente, por ejemplo, en el 
Fuero Juzgo, y es popular en muchas localidades, donde se 
tiene por vicio fonético. Debe su origen á la imitación de dih-
ein, ullus, aaa. 

La independencia de las lenguas románicas campea com-
pletamente en la conjugación. El latin popular puso los ci-
mientos, sus dignos hijos los romances levantaron el nuevo y 
grandioso edificio. E l espíritu analítico utilizó los escombros 
de la lengua del Lacio para fundar paradigmas, suprimió unos 
modos y creó otros, anuló tiempos y dió vida á expresiones 
más finas, más delicadas y más precisas de la forma del 
mudar. 

Inferiores en esta materia las lenguas germánicas á sus 
congéneres, contribuyeron muy poco á la historia del nuevo 
progreso. No hablemos del verbo sustantivo, cuya esencia es 
general en todos los géneros, especies y variedades de nues-
tra familia lingüística; pero rechacemos, respecto del verbo 
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haber, la excéntrica idea de que debemos el auxiliar al liaban 
gótico, j la no ménos peregrina de que debemos tan lítil au-
xilio al semítico hawah, que significa como sum, es, esse, ser, 
estar j haber; honremos la memoria de nuestros padres y no 
busquemos abolengo ignoto y dudoso. Haber es un hijo tan 
parecido i habère que, en un litigio sobre legitimidad, los 
médicos forenses darian testimonio tan terminante, que lle-
naría por sí solo el vacío de pruebas históricas. Ningún ro-
mance ha fotografiado mejor que el español el verbo habère-, 
consérvase la ft y ademas la b, como probar de probare, ha-
ba de faba, caballo de caballus, libra de libra. En esta esfera 
la lengua española es rica y precisa: tiene los verbos ser, ha-
ber, estar, que corresponden á los tres conceptos fundamen-
tales de ser, esencia y forma.-

La declinación abandonó las desinencias y empleó las 
preposiciones, progreso admitido entre los mismos Germa-
nos, que por de y ad el neerlandés emplea van y aan y el 
inglés of y to. Recorred á Cicerón, á César, á los escritores 
del siglo de Augusto, y encontrareis, á poco hojear, los nun-
cios del espirita analítico, el verbo auxiliar habeo dictum por 
ia forma sintética dixi. Jamas el español renegó de su patria. 

Armónico como pocos, enriqueció con la variedad el dic-
cionario de los verbos; pero dándoles la carta de naturaleza 
del primer paradigma y enviando al tercero los derivados con 
i ó j. Ejemplos: 1 . " A F O N T A R , A G A S A J A R , A G U A I T A R , A T I L D A R , 

B L I N D A R , B O G A R , B R I T A R , D A N Z A R , E S C A N C I A R , E S M A I A R , E S -

QUIVAR, E S T A M P A R , G R A T A R , G U A R D A R , G U I A R , G U I N D A R , 

L A S T A B , L L E P A R , catalan, M A R R A R , R A P A R , R E N T A R , catalan, 
T A S C A R , T I R A R , T O C A R , T O M A R , T R I S C A R , T R O B A R , catalan.— 
2 . ° A R D I D O , COSIDO, F O R N I R , G U A R I R , G U A R N I R , J A Q U I R , M A R -

R i D o , R O S T I R , catalan. 
Del adverbio sólo se tomó el anticuado « reo y hoy arreo, 

que vale, sucesivamente. 
La potencia derivativa de las lenguas románicas es riquí-

sima. Muertas muchas voces sencillas, ya por su incom-
pleto significado, ya por su embarazosa forma, la necesi-



30 

dad abrió el cómodo y seguro camino de la derivación. Las 
lenguas modernas son realmente creadoras: pocas raíces, mu-
chos brotes, son los caractéres lexicográficos del hablar con-
temporáneo. Los elementos formativos, heredados de las len-
guas antiguas, campean en los idiomas hoy vivos, pero para 
las combinaciones se han l i m i t a d o , sus derechos. Esteriliza-
dos algunos, tienen carácter puramente inorgánico, cual ya 
le tuvieron en el mismo latín: hulus de patikihm; bra de la-
tebra; elis de fidelis; moiiium de testimonium; ester de campex-
ter; uster de paluster; uus de arduus. La mayor parte con-
servaron sa fecundidad, y se unen también con los elemen-
tos germánicos. 

Ouaudo un sufijo con e ó con t se agrega á las conso-
nantes c ó g, ¿pierden éstas el carácter gutural, siguiendo 
la ley general de los romances? Triunfante este canon en el 
derecho patrio, so modificó en el internacional. Durante los 
primeros siglos, cuando los órganos vocales tenian la sensi-
bilidad necesaria para suavizar las guturales, los derivados 
se sujetaban al precepto general: de c/ericmsalió clerec-ia; de 
vaccus brotó vacio. Perdida aquella sensibilidad, las gutura-
les, colocadas delante de las vocales blandas, recobraron su 
pronunciación; así lo demuestran las voces borrigu-eno, cie-
gu-ezuelo, duqu-esa, poqu-iUo, largu-eza. Los germanismos no 
experimentaron el ablandamiento porque su introducción se 
verificó en el último período: de bank salió banquillo, de mar-
Zea, marqués, de ríchi, riqueza. 

Las voces germánicas se naturalizaron con tanta fuerza 
y rapidez, que dieron y dan frutos fecundos; del adjetivo 
B L A N C O , por ejemplo, salieron: BLANCAUDO; B L A N C A B T E ; B L A N -

CAIÍO; B L A N C U R A , B L A N C H A R D ; B L A N C H E T E , B L A K Q U A S ; B L A N -

QUEACIÓN, B L A N Q U E A D O R , B L A N Q U E A D Ü R A , BLANQUEAMIENTO; 

B L A N Q U E A R ; BLANQUEOEDOR, B L A N Q U E C E R ; BLANQUECIMIENTO, 

B L A N Q U E R N E S ; B L A N Q U E R N I A ; B L A N Q U E O ; BLANQUERO; B L A N -

QUETA; B L A N Q U E T E ; BLANQUICIÓN; B L A N Q U I L L O ; BLANQUIMENTO; 

BLANQUINOSO; B L A Q U Í S I U O , B L A N Q U I Z A L ; B L A N Q U I Z A R ; B L A N -

QUIZCO; BLANQUIZO. Algunas voces extendieron con facilidad 
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los germanismos cual calco del original, por ejemplo: B E D E L 

de putii; ESCABINO ESCLAVIN de skepero; E S C A L I N de shilling. 
Aun cuando la lengua patria contó con muchos sufijos 

desde su origen y no necesitaba empréstitos extranjeros, se 
enriqueció, sin embargo, con algunos germánicos: tales son 
A L D O , A R D O , A R T E , I N G , L I N G , V A L T . 

De adjetivos germánicos salieron algunos sustantivos, y 
también se realizó el caso contrario, por ejemplo, del aleman 
BRACEE salió BRACO, BRACA, como de cíccum brotó chico, chica. 
De verbos germánicos ya españolizados se derivaron algunos 
sustantivos: de G A S T A R , G U A S T A R E salió G A S T O , G U A S T O ; de 
T I R A R salieron T I R A , T I R O y del catalan T R O B A R salió T R O A . 

En la composicion las voces germánicas siguieron la ley 
. general. 

La sintaxis es hija del genio nacional, y está sujeta á 
las evoluciones históricas. Las lenguas germánicas no pudie-
ron modificar el modo de pensar, sentir y querer de los pue-
blos neo-latinos. Comparados los dos géneros de idiomas, la 
observación confirma lo que predicen las razones y conceptos 
generales. Oriental la sintáxis española durante los si-
glos xiii y XIV, clásica despues, so acomoda á las necesida-
des de cada época: siempre grave y sonora: con ricas galas 
y hermosas preseas, cuando sirve al sentimiento: con senci-
llez lógica y admirable claridad, cuando es el instrumento 
de la ciencia: ayer en el pulpito, en la homilía y en el libro 
mostraba la vaguedad del misterio para cultivar las relacio-
nes totales de la sociedad: hoy en la tribuna, en el periódico y 
en el telegrama ostenta el vigor, la exactitud y la precisión. 

En conclusión, los Germanos, destruyendo el patriciado 
romano, favorecieron el desarrollo del latin popular, y con-
tribuyendo á crear la Edad Media, el período del individua-
lismo, propagaron por el área románica los nombres de las 
nuevas instituciones. Formados en las entrañas de la Histo-
ria los dos términos principales, el Estado y el individuo, los 
pueblos germánicos aspiran á crear el armonismo de los dos 
y envían también á los Latinos el diccionario parlamentario. 
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Con los progresos de la libertad caminan los de la ciencia, y 
al movimiento inaugurado por Leibniz y por Newton sigue 
una serie de invenciones y descubrimientos que tenemos que 
bautizar los pueblos, cuyo destino providencial nos lleva á 
otras esferas no niénos grandes y gloriosas. Los españoles, 
desde el Occidente Europeo, y al través de la soledad de los 
mares, hemos enseñado á la humanidad los límites del mun-
do, creando la Historia universal, arrancando á la ignorancia 
miles de miles de hombres, dando el verdadero dominio al 
que es eco é imágen de Dios. También el habla de Sigüenza, 
de Granada y de Cervantes enriquecen, no sólo las lenguas 
románicas, sino también la del altivo y fiero Germano. ¡Y 
ah! En las universidades de Alemania se cultiva nuestra her-
mosa lengua, se estudia su Gramática, se fomenta su Lexi-
cografía, y se levantan con tantos y tan señalados esfuerzos 
monumentos que honran al género humano. Nuestras uni -
versidades no corresponden con la recíproca, pero el arte de 
Mariana prueba ésta, al parecer, desidia; la España católica 
siempre miró con desconfianza las mercaderías fabricadas en 
el país déla reforma; pero, á pesar délos patricios, el pueblo 
balbuceó las voces germánicas, las acomodó á las leyes de la 
prosodia patria y las reselló, no con las partidas del presu-
puesto, sino coa la fuerza independiente y rigurosa de Sa-
gunto y Numancia, de las Navas y Lepanto, de Madrid y de 
Bailen. Podrá el semidocto introducir barbarismos sin labrar 
ni pulir, podrá el docto cambiar el acento de las lenguas muer-
tas ó para él desconocidas; pero el uso, fiel á su conciencia, 
condena ó absuelve, admite ó perfecciona, altera ó resta-
blece, llevando siempre por divisa de su escudo el dicho del 
Príncipe de los poetas populares, de D. Pedro Calderón de la 
Barca: 

D e l m á s h e r m o s o c lavel , 

P o m p a del j a r d í n ameno, 

E l áspid saca v e n e n o , 

L a of ic iosa a b e j a m i e l . 
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VOCALISMO. 

A . 

La a gótica e(¡i2ivale á la a sanscr i ta ; n i una n i otra lengua t ienen la é p -
s i loa ni la ómicron, raodiflcaciones las dos de la vocal fundaineatal . En vez 
de la á sanscr i ta , ex t raña al godo, empleó éste la d y tal cual vez la é, vocal 
pecul iar del idioma uli ì l iano, porque el godo es en el grupo germànico lo 
q u e el j ó n i c o es respecto del ático, dórico y eòlico; Unicamente e l fr isan a n -
tiguo t iene también la 4 gótica. El n o m b r e propio SUERO, Ó sea SUERIUS de 
los documentos , despierta la memor ia de! vocablo gótico svérs, honorabi l i s , 
gratus , acceptus ; poro como la forma Suarius es tan usual como Stierius y 
conviene l i teralmente con suári gravis, a l eman alto an'.iguo; schwer, a l eman 
alto moderno, es la inic ia l y la fuente de SuEnio, cual de primanus salió pri-
mero. La a pr imit iva se soldó con el español , cuando por la peri fonía hab ia 
pasado á ser e e a los manant ia les a lemanes . 

1. ALHERGUE (he.riberga, aaa: 1.°, heri, e jérc i to , aaa; harjis, g; perkan, 
aaa; bergcn, aamod; hairgan, servare , tueri , g. 

2 . ELANO, el a l c e ó gran best ia , Cervus alces de los natural istas felako, 
aaa, y este de o/ees, Cses, b . g . 6 - 2 7 , fuerza), 

3. ESCANCIAR fscencam y e l sust. scenco, aaa, e l arca ico sean jan, scancjo, 
de donde el lat. mod. scancio, scantio, l ey . sal . H - t , cod. fuld.) . 

i . ESCIIALA, cat . ant . Cron, d'Esclot, cap. 5 fscara, aaa]. 
5 . ESMALTAR fsmeìzaìi y e l arcà ico smalzjan, smoUjan, aaa; sehmehan, f u n -

dir , derret i r , aamod; smaltum lat. med.) , Covarrubias decia b ien : «y será a le -
man por h a b e r venido do allá y trajo el n o m b r e con la i n v e n c i ó n . » 

0 . ESTRAGAR, te rm. arag. (sirecchan, cansar , aaa). 
7 . ESTRAPADA fstrapfen, t irar, suizo; sti-aff, t ieso, t irante, terco, aamod). 
8 . FANGO ffani, lutum, g- , cuyo genit ivo es fanjis, fenni, aaa). 
9 . FLAN, FLADOK, FLAON (¡lado, Venut . Fort . ; flalo según otros; de fiado 

vlado, aaa y el fera, ¡lada, laganum, placenta, torta, l ibus, favus) . 
<0. GAJE (vadium ó wadium, prenda. L . Al am. vadi, pignus, g. ; wetti, 

aaa). 
11. GARANA, doo. navarr . bosque artificial {warenm, cozo de caza, ing. de 

los t iempos medios; loarande, neevl . de warón, guardar, aaa). 
12 . GASAJAR, AGASAJAR fgaselljan, aaa; saljan, offerre, immolare , g . ) . 
43. GASALIANES (cam m e i s gasal ianibus, coparticipes, doo. del año 804) . 
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lisp. sag. 2 0 - 4 4 3 , t loade gasalianes a p a r e c e fonnai lo cual el p i . got. gasaijans, 
ademas gasalia, c o m u n i d a d , sociedad, lat . mod, ) . 

D4. GUARIU fvaijan, p r o h i b e r e , v e l a r e , i m p e d i r e , g . ; xoerjan, aaa) . 
•lo. NAHIUM, t e r m . for. fntim, escaud. a n i . ; mima, capilo, c a p t u r a , aaa, 

c u a l prenda de premier; lo.s f r a n c e s e s tomaron el p lura l y dicen níiim). 
1G. SAÍ-A (sal, domus , de sal-jan, mi inere , d i v e r t e r e , g . ) . 

De aiiui 
A. SAI.O, pagus, el coto a c a s e r a d o de nues t ro D. F . Cabal lero. 
b. SAt.A, rio hoy Issel , en c u y a s r i b e r a s v i v i a n l o s S a l i o s . S a í n . A m m . IT-« . 
c. SALICO fsalicus, saligus, voz h í b r i d a , porque la t e r m i n a c i ó n no sa le de 

la a l e m a n a ig, s ino de icits. lat . c o m o Gela, grfieus: Golhvs, gè-thìcus; Fraiiens, 
francirus. TIENIIA SAI-ICA, propia del varón , dec larac ión n a t u r a l en u n a época 
e a que la personal idad polí t ica es taba ligada a l suelo, y éste se aseguraba 
m á s por la Tuerza del brazo que por el pr inc ip io del d e r e c h o . 

d. L o s n o m b r e s p r o p i o s S A I . E C U S , S M J Í I S , SAI.UCIIO, S A I . A S , q u i z á S A L A U H . 

Los n o m b r e s propios, e i c u y a compos ic ion e n t r a el v o c a b l o kari, e j é r -
ci to, como Cund-hari {gund, pugna b e l l u m ) ; Wallhari fivait, dominador) ; 
Werinkari (icerin, defensa) , p e r t e n e c e n al aaa , y s e t r a n s c r i b i e r o n m u d a n -
d o l a a e n ie, á s a b e r : GO?JTIEIIO, G U A L T I E R O , G U A R N I E R O , g a l i c i s m o c u a l ar-

gontier de argenlürius; pero a l ñn )5revaIecieron las f o r m a s GONTEHO, GD.U-
T E R i o , GOARNERIO, h i j a s del a l e m a n alto de los t i empos medios : Giivthér, 
Walthér, n'crnhér. Igual giro es tab lec ieron i ta l ianos y f ranceses , por e j e m -
plo, sparaviero, sparviere, it fspanoari, gavi lan , a a a , ; sparva, g . } ; épervier, 
f r . ; pero los españoles d e c i m o s ESPARVEL, ESPARAVEL, y los ca ta lanes f o r m a -
r o n e l v e r b o E S P A R V E R A R d e E S I ' A R V E L , c o m o AMILANAR d e MILANO; l o m i s m o 

muest ra la forma ESPARAVAK, p o r q u e el caba l lo l evanta en alto la p i e r n a e n -
f e r m a , c o m o m u e v e los tarsos el ESPARAVEL, y la voz ca ta lana Esparverenc 
por ESPARAVAN, cons ta de esparver y de la t e r m i n a c i ó n ene. 

L o s n o m b r e s f r a n c o s E r . E C T E o fEiecteusJ; E L E C T L I . F O (Electulfus); E I - E T R U -

Dis fElectnidis); ELETARRO (ElectardusJ, c o n t i e n e n el e lemento alhs, t e m p l u m 
a r s , g . ; alah, aaa; ealh, ang losa jón . L u e g o ELECTEUS franco es igual á AU\II-
J1I0, aaa AI.UTIIIUS, serv idor del templo , g. ELECTRUDIS f r a n c o es igual á 
Alaiitrúd, aaa . ELECTULFUS f r a n c o es ALAUOLF, el héroo del templo, olf, lobo 
por h é r o e . A igual regla o b e d e c e el n o m b r e SERLUS por SERI.A. 

EQ los n o m b r e s f r a n c o s p r e v a l e c i ó la e larga; p r e s e n t a n este h e c h o los 
n o m b r e s m a s c a l i n o s , formados c o n méres, m e m o r a b l e , y los f e m e n i n o s con 
¡lális, e leganc ia , c o r r e s p o n d e esta v o c a l á la é gót ica y la t ina , y á la á de l 
a l e m a n . La voz f r a n c a ¡lédis, cor responde á la a l e m a n a flát, y p o r su s i g n i -
licado es e lemento de m u c h o s n o m b r e s ele m u j e r . 

1. At.iioi'LED(s fAlboflildisJ f r a n c o . 
2. BiiRTEFLEDts fBérle/lédís) f ranco . 
3. FAMKROFLBDIS (FameroHédUí) f ranco . 
i . AlEHOi'LEDis (MÉrojlédis) f ranco . 

Come la m i s m a é gót ica se i n c l i n a b a á la i, hay Cormas con ílidis. 
1. B A L T A F I . I D I S . 

2 . G E R F L I D I S . 

3. llERCACTLIOtS, 
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E . 

La e lat ina breve se romanceó por ie.- bien de hSne, yerno de gSner, viejo 
de vSlìiìus; pero no sucedió lo mismo con las voces germánicos , porque la 
m a y o r p a n e h a b l a n lomado el sonido i antes de llegar al oído de los R o m a -
nos, S in embargo, se notan los casos s iguieatcs ; 

•1. ESPIISDO y también ESPEBO, ESPETO fsper, aaa; speer, lanza, o de spiz, 
punta, aamod,) . 

2 . Y E L M O , HIEI.MO, E W I O fAe/m, a a a ; W m , a a m o d ; hilnis, g a l e a , g . ) . 

Las formas spir y hilm no dan ie, y para establecer q u e FIELTRO viene de 
filz, hay q u e probar áutes la posibilidad del intermedio felz, como forma se -
cundar ia . 

1 . 

La i y la í sánscri tas pasaron á ser i, y ei en el godo. Ei es la expres ioa 
gráfica de la i en todas las otras lenguas germánicas , salvo el aleman alto 
moderno, y ci representa la i sanscr i ta , pr inc ipa lmente eo el final de los 
t e m a s femeninos del participio presente y en el comparat ivo. Ulfilas, al 
trasladar del griego a l godo los nombres personales y geográficos, empicó 
con f recuenc ia et en lugar de iota, por e jemplo , Teitús por TÍT07, y también 
escribió si por ei, v . gr . , Sa|j.apst-ri3 por Samareités. quizá porque en el s i -
glo IV se pronunciase si cual i larga, como lo hace e l griego moderno, y es 
probable q u e esta es la fuente del grupo gótico ei. 

La sust i tución r o m á n i c a siguió la ley de la ] latina, hilo de fllium, lirio 
de lilium, vil do vilis. 

1. GRIPO, térm. mar i t . (greipan, arr iporc , g . ; krífan, grifan, aaa; gripá, 
escam. ant . ) . 

2 . G R I S , (grU a a a ) . 

3. GUIPAR, (reipan, coro no re , g . ; wifan, aaa), de donde Guipur, especie 
de c n c a j e . 

4. GnisA {veis, g. ; w'tsi, aaa; vteise, aamod). 
3. l l í s t íns , IsunN fiiisan, h ierro , g. ; ísarn, aaa; isar/i, anglosa jón. La v e r -

b e n a , de la que Plinio decia: herba pura qua c o r o n a b a n t u r bel lum indicturi 
se l lamaba ¡sarna, isanina, aaa, kenhart aaa de los t icmp. med. ; Eisenkraut, 
aamod, , ó sea tí oòticijri; ' de los Griegos, F e r r a r c a de los Latinos, y según 
las superst ic iones germánicas so supuso u n a relación entre e l hierro y el 
dios Marte, y de aqui el n o m b r e de la s e m a n a , como Suhequium, d o m i n -
go; Lunaria, Luna; Murcurialis, miércoles ; Barba Jovis, j u e v e s : Capillm 
Verterif!, v iernes) . De aquí ISSARDI IZNARUI (¡sanhart duro como el hierro, aao). 

(5. IVA tejo (tica, aaa) . 
7 . JrcA, GIGA, instrumento de cuerdas, baile con acompañamiento de 

milsica (gígi'A a a de los t iempos medios y e l verbo yígenj; de aiiui./ijoíe, por 
la s e m e j a n z a con aque l instrumento, como nota Covarrubias. 

8 . L I S T A (Ikla, n a a ) . 
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а . MITA fmiM, aaa . ; mite anglosa jonl . 

10 . REHILO (reiro, t r e m o r , terras m o l u s , g.) ; REHIUR, (reirán, i re-

m e r e , g.). 

11 . RICO (1.° reiki, n. pr ioc ipatus , g, rieki, aaa; 2 . , reika, m . pr inceps, 
g. ; rex, lat . ; rix, ce l t . ; y 3.°, reiks, q u e h a c e el genitivo e n j í s , potens, g . ; 
ricki aaa todos de rajan, sanscri to) . 

12. RIMA fr'm, numero aaa). La voz lat ina Rhythmus no pudo dar las 
i ta l ianas rimmo, remno ni las otras voces r o m á n i c a s . Como rim va le t a m -
b i é n r inglera , h i lera , dió el verbo ANNI.MAN, Berceo, ARHIMAR y RIOOI.ETO, 
n . pr . y RIGOÍ.ETO, n. ap. , espec ie de b a i l e , estos dos l i lümos deben su o r i -
gen á riga, e inennfereneia aaa . 

La i gótica in ic ia l so escr ib ía con dos puntos; suele ser e en el a leman alto 
antiguo, y con m a y o r general idad es e en el de los t iempos medios y en el 
moderno; se escr ibe con t rema e cuando está en una silaba acentuada. La 
t ranscr ipc ión r o m á n i c a aceptó la e, s iguiendo la regla de la i latina breve: 
cebo de ciò««, reno de rtgidus, veo de vídeo. 

1. CAMARLENGO {ekamarllng, aaa, camarlingas camerlengus, lat. med. ; 
Kümmerling, a a m o d , c u b i c u l a r i u s , d i a t a r i u s , voz formada con camera 
camara, lat . ) . 

2 . ELMO fhibns, galea, g.) . 

3 . F E L Ó N , F E L O K I A , y e n B e r c e o F E L L O N , FELLONÌA f f d l o , a a a y a c u s a t . 

(ilion, fiUunJ. 
4. FHUSCO (frise, aaa). 
5 . SiäN, sentido int imo. Fuero Juzgo, Berceo , Alexandre {sin, aaa) d e a q u i ^ 

SENADO, sensato. 
P. SENESCAL (senescalais ba jo lat , ; sinisealh aaa; 1 . " sini, aaa, referido al 

superlat ivo gótico s inisía senior , del m i s m o radical q u e el lat . s e n e x y el 
gaelico sean. 2.° skalks, s e r v u s , s irviente, criado, g . ; scalh, aaa). 

Hay ademas algunas palabras en las q u e se conservó la i modificada par-

c ia lmente por el aaa . 
1. BUITAR I'ÚRÍÍÍIAN, r o m p e r , quebrar , anglosajón) . Se tenia este verbo 

por pecul iar del portugués , hasta q u e el i lustre D. A. Fernandez Guerra y 
Orbe, en el Glosario del Fuero de Avilés observó natural izadas las formas; 
britavaii, hritó, ad caminum britatum. 

2 . ESGRIMIR {slcirm, skerm, escudo, aaa; y el verbo sldrman dió s c h r e -
m e n , por metátes is de la r) , de aqui ESORIIIAR, ca t . y ESGRIMA. 

3 . ESPIAR fspehi'm, aaa; spähen, aamod; to spy, ing , y se v e la unidad s u -
perior en la ser ie : spichre, lat . oxi-^siv gr . pac, ver , sanscrito) . 

4 . EsßuiFE fskif, aaa; skip, navss, g.) de aquí la vaci lac ión entre la y 
l a p, e s t o e s , E.SQUÍFAR y ESQUIFAR y EQUIPAR. 

5. FLISTGL AS (flintglass, ing . : 1 f l i n t , s í lex de vl ins , aaa ; 2.° glaís, cr istal) . 
б. SiKCLAR fsegaién, aaa; sigla escand. ant . ) . 
7 . TiHAR ftaíran, so lvere , l acerare , g; zéran, aaa). 
8 . TRISCAR (tkriskan, t r i turare , g. ; drcskan, aaa). 

S e nota tal cual vez la i de la der ivac ión, sobre todo en los n o m b r e s 

étnicos: 
1. YANDILIOS (VandilU T a c . se l iga con el nombre de un héroe , Vandil, ó 
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sea Weiitü, aaa . Vmdili de P l i n i o s e re f iere á Vatulah ó Vandalii T a c . Ger . 2 . 
L a voz n o se re l i e re á wandeln ó wandern, andar , v a g a r , p o r q u e a d e m a s de 
q u e e n t o n c e s e r a n a n d a n t e s todos los pueblos g e r m á n i c o s , se d e r i v a de vin-
ilaii, p l e c t e r e , t o r q u e r e , ver tere , g , ; wintan, ana,vinds, viento, g . ; wint, 
a a a , cua l "Á-:¡j.ovoi. Con elLos af ines e r a n los VIKDEUGOS fVindëliei, P l i n i o 
3 - 2 0 - 2 4 ) . El n o m b r e de los VESETOS, Vënëti T a c 46 q u e és te p r o b a b l e m e n t e 
e s c r i b i ó c o n or tograf ía gá l i ca , q u i z á sa l ió q u e de Vandali, es d e c i r , q u e los 
G e r m a n o s a p l i c a r o n s u c e s i v a m e n t e los n o m b r e s é t n i c o s Vinidili, Vandali, 
á los E s l a v o s con las f o r m a s Vinidi, Veneti, VindilU y Vandalii son e n t r e sí 
c o m o fsa es á ^sc , c o m o Cimber es á Camber. E l n o m b r e é tn ico se b a c o n s e r -
vado e n a l g u n o s p e r s o n a l e s . 

1 . VAKDALBEaTO (Wandulberhl, a a a ) . 
2 . VANDAJ-GISILO (Wandalgisil, a a a ) . 

3 . VANBALMAR fWandalmdr, a a a ) . 

4 . GAMURIVIOS, GAUABRIUSOS (Gambrivii. T a c . kambar, gambar, s l r e n u u s , 
s a g a x , aaa) . Do a q u í : 

a. GA-'UBUA, fundador de u n a l i n a j e l o m b a r d o . 
b. SrCAuuROS (Sigambri, Cœs. b . g . 4 -16 , esto es, Sigiganibri, los s a g a c e s 

p a r a c o n s e g u i r la v i c t o r i a , be l lo s trenui) . 

Ei f r a n c o puso ei en lugar de la i l arga , tal s e o b s e r v a en la voz feifu, 
p o r e j e m p l o , q u é es e l e m e n t o do m u c h o s compuestos ; d é b e s e este vocal)lo 
á f i f a , f l e c h a , e s c a n d i n a v o ant iguo , y t a m b i é n espec ie del g é n e r o Er iopho-
r u m , m u y út i l e n el Norte , p o r q u e era una p e l u s a q u e s i r v e p a r a r e l l e n a r 
los c o l c h o n e s y las a l m o h a d a s ; los n o m b r e s d e p l a n t a s s e e m p l e a r o n e n los 
n o m b r e s de m u j e r e s . 

} . A U R O V I Í V A ( ' . 4 u r o v é f a ) . 

2 . GENOVEVA (GénooéfaJ g a g a n , i z q u i e r d a . 
3 . M Anc o VE VA i'í/a rcovéfa). 
4 . SOKOVEVA (Smnovúfa). 

5 . VINO VE VA (Vino foi f a ) . 

O. 

L a o pasó g e n e r a l m e n t e i n t e g r a a l e s p a ñ o l . Hay a d e m a s a l g u n o s dipton-
gos, q u e p r o v i e n e n d e la o g j t i c a y de la o a l e m a n a b r e v e , p o r q u e la o g ó -
t i ca pasó á ser d y ou en e l a a a . T a m b i é n ia u del godo l legó á ser o en el 
a l e m a n , y s e t r a n s f o r m ó e n o el diptongo gót ico au. 

H. E s P O L A , ESPOLON, E S P O S A , ESPORON, ESPÜÜLA, E S P D E R A (sporo, a , c u y o 

a c u s a t i v o h a c e s ^ o r o n , y de a q u i las f o r m a s dobles) . 
2 . ESPOLÍN; lanzadera p e q u e ñ a , ESPOLINAB, t e j e r en f o r m a de espolín 

(spuolo, c a n i l l a , aaa) . 
3 . FACISTOL (falzstuol. valzstuol, c u r u l i s se l l a , aaa) . 
4 . FALDISTORIO (falt-stuol, a a a : 1.°, falte, p l i ca a, p o r q u e s e dobla como la 

s i l la c u r a i ; 2 . ° , stuol, s i l la ) . 
. 5 . F o n n o , FOREERO, FOKRAJE, F O R L I E R , F o n L E n i o , FURRIGL (f6¡lr, v a g i n a , g . ; 

fuotar, a a a ) . 
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I). HUESA, par te del vestido que se ponia sobre las ca lzas , poema del Cid 
fhosa, osa, lat . m e d . , de hosa, ca l iga , aaa, hose, c a l z o a , aamod) . 

7 . ROSTIR, asar , cat , (rústjan, aaa y raustjan l i ipot . y area le . ) , de aquí RUS-
TRIR en b a b l e , y q u e signif ica tostar el pau y m a s a r l e cuando está tostado ó 
duro. 

8. RUECA frocco, aaa. rockr. e s c a n d . a u t . ) . 

Con m a y o r r igor tomó e l español la o de los n o m b r e s francos , que e q u i -
vale á la uo del aaa . 

1. BOBO, n o m b r . prop. (Buba, f ranco , Pvopo, aaa) . 
2 . CiioTiLDE (Chródhildis, f r a n c o , Hrwdhilt de hruod, g lor ia , aaa). 

3. DojiiCíSiLO (Dómigisilits, f r a n c o , Ttiomgisai, aaa de íttom, j u d i -
c i u m , aaa). 

4 . FHOHERTO (Frótbertus, fi-anco; Fruotperaht, aaa) . 
5. GoDELiKDis (Gódelindis, f ranco, Guotlint, aaa). 

E l f r a n c o fluctuó a l g u n a s v e c e s entro la o y la au, y la m i s m a v a c i l a c i ó n 
s e propagó al español . 

1. A u s i R E V A L D O , O s T R E V A L D O (Avstrevaldus, Ostrevaldus e n I r m i n o ) . 
2 . RAUCHINCO, Rocni.-SGO (Rauchingus, Itóchingus, so usan i n d i s t i n t a m e n t e 

por Gregorio de Tours) . 

U . 

No dis t ingue la escr i tura gót ica e n t r e la b r e v e y larga, de m a n e r a t jue 
ú n i c a m e n t e por i n d u c c i ó n se conoce la cant idad de esta v o c a l . Los códices 
del aaa presentan la redupl i cac ión y el s igno c i rcunf le jo . Creo con B o p p q u e 
e l godo tuvo u larga , porejue las c o m p a r a c i o n e s s u m i n i s t r a n sól idas p r u e b a s 
do este aserto . Los r o m a n c e s p e n i n s u l a r e s s iguieron la ley latina, c o m o buho 

, d e bübo, cuyo de cUjus, lumbre de lümen. 

•1. BRÜHO fbrún, aaa ; braun, r u f u s , aamod; brown, i n g . s e ref iere al v e r -
bo gót ico brinnau, a rdere , carniere) . 

а . BonoÑA, de b r u n a , cosa parda, según D, J . Caveda, in l rod . á las p o e -
s ías en dialecto as tur iano . 

Б . BRONCE/"ÒRUNO p o r l o s i n t e r m e d i o s I I R U N I : ; » , brmniccio, bruniti, brv-

nillo, brunico, dis locado el a c e n t o y el v e r b o arcà i co brunizzarej. 

c. BRUM, apel l ido, BRUNO, n o m b r e fDrüno, aaa) . 
d. BnuNiA, test , del r e y D. R a m i r o de Aragón, año d e 1001 (brunjo, l o r i -

c a , g . ; prunnd, aaa) . 
e. BKUNIQUILDE (Brunichiidis, l a t . m e d . , Bninhilt, aaa) . 
/'. BRUNMATIK, apel l ido, e q u i v a l e n t e de Aurora . 
g. BRUÑIR y su ant . BHOÑIR (briwvm, aa de los t i e m p . m e d , ) : «a l isar c u a l - , 

q u i e r m e t a l ó m á r m o l q u e r e c i b a p u l i m e n t o , y por es tar la cosa b r u ñ i d a , r e -
v e r b e r a la lu^ e n e l la y ofusca la v i s ta ,» dec ia y a Covarrubias . 

2 . Buco, BUQUE, TRABUCO; Bue, b o q u e d a d cat . fbüh, aaa , búch aa de los 
t i empos m e d i o s : la ú l t ima pa labra v a l e v i e n t r e y t ronco las dos a c e p c i o n e s 
de los r o m a n c e s ) . De aquí TRAIIUCAR, h o c i c a r , perder la pos ic ion bípeda, por -
q u e e l t r a b u c a r las ideas , y por tanto las p a l a b r a s , v i e n e del lat . bticca. 
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3 . BURON (búr, c a s a , a a a ) . VAL DÜ HURÓN. 

4. E lemento c o m u a al celta y al germano cs el vocablo Dauoo (1.° dr&lh, 
meret r ix , gael; 2 . " Irüt, drut y también drüd, aaa; triuwi, m . leal, amant«, 
amigo, triutín, f, querida) . 

a D«UBALDO (DrudbaldoJ. 
b. VILDRUDO fVicldrudJ. 

8. ESDRÚJULO fetrúhhal), aiTojándose á los pies, aaa, straucheln, tropezar, 
«y las dos úl t imas si labas parece q u e se van derrocando, abajando y desl i -
zando,» decia Covarrubias . S i rv ió de intermedio el vocablo italiano sdrùc-
ciolo. 

0 . ESTUCHE fstüchjo, a a a ) . 

7. RUNAS (runa, secre tum consi l ium m y s t e r i u m , g . r&na aaa). 
a . AoauNAK, ant . adivinar . 
b . RuN/LO, f . n o m b r e g ó t i c o d e m u j e r . 

8. SunCRAu (xauericraut, aamod.) ; .muer, acido y krauí, ye r b a por a s i m i -
lación respecto de las coles. Los f ranceses dicen choucroute, pero los a lema-
nes avecindados en España, los fondistas y los gastrónomos ban formado los 
doliletes de s iempre : los patr ic ios dicen sauercrau, los plebeyos surcrou de 
s&r, ac idus, aaa. 

La t ranscr ipc ión de la u b r e v e optó por la o. 
1. COFIA, ESCOFIA (cofea, Venant , For t , ; kuppha, kuppa, nutra, aaa y el ar-

caico kuphja con el sufi jo. Los a lemanes formaron la voz con mater ia l latino 
con cupa, cuba , tonel , cambiada la sorda en aspirada. 

2 . Fosso (funs, p romus ; promptus, aaa) . 
a. ALFONSO (Adfonsus, Hadufuns: hcuiu guerra ; la d pasó á í, como al-

muerzo de admorsiís^i. 
b. ILDEFONSO (Hildefons, a, Ildefons, lomb. Childefotvius, f ranco. Hildce s . 

Bel lonne ope promptus ó H i l d a pronus) . 
c . Fosos (Fasi, pueblo germánico ; fúsa, s a j . ant . funsé, ad. be l lum 

prompti , aaa). 
3 . MOFAR (mupfen, bur lar , aa; mopen, neer l ; mo/), ing.) . 
Hay también casos con u radical . 
4 . ALMUCIA, AL.MUCIO, ¿.LMOCSI.I.A, ALMÜCEI.A, MÜCETA (mutsv, n e e r l . ; 

niütze, cofia, toca, gorro, aaa del verbo mulzen, t roncar) , de donde MOCHO 
MOCHÍN y COCHIN (mols, n e e r l . ) . 

2 . CONDIR (Icuni, genus, g . ; chunni, aaa; kwids, a d j . oriundo, de un l i -
na je , g.) . 

3 . ESTUFA, ESTURAU, ESTOFAR (Stufa, stupfa, a . de stuppa,, lat . ) . 
4 . ESTUQUE, ESTUCO (Stuck, c r u s t a , a a a ) . 

B. HUTA, choza (hutía, tugur ium, aaa). 
6 . MUFLA, térm. q u i m . (muffula, ba jo lat . ; muffel, a , ; muffle, i c g . del 

radical to moffíe, envolver ; aparece la o en la palabra mofletes). 
7. TRUCO, TRUCAR (Ihryccan, anglosas; ihryckia, escand. ant . ; druck, 

dmck, a). 
8 . luuiiAR (iuiììba, escand. ant . ) . 
9. TURBA, térm, geol. (zurf, aaa). 

10 . UFO, A, ÜI'ANO, UFANÍA (ubba, uppa, aaa; ufjd, superf luum, g.) . 



11. URGUI.LO furguoU, ins igne , aaa: 1.°, ur, its, ex; 2 . ° , guol, gil, gal, p e -
tulante, y (ie gailjan, telitia alf icere, g . ) Hoy se escr ibe Orgullo, pero la s i -
laba original ur se v e en el Poema del Cid, donde urguUoso vrgulloso. La va-
c i lac ión fué considerable : Argull B . Munt, , p . U 3 , ca t . ant . y Argulo, Argu-
llo, Arguio, Arguyo, Erguio, Ergull, Orguío. 

AI. 

En las inf lexiones de las lenguas g e r m á n i c a s desempeña papel impor -
tante el guna, inserc ión de a b r e v e delante de u n a vocal . El grupo gótico ai 
corresponde al sanscr i to é, contracto de ai, y pasó á ser ei en el a l eman alto 
antiguo, y hasta é. Las lenguas r o m á n i c a s suelen p r o n u n c i a r ún icamente la 
vocal acentuada de di, tomando por modelo el anglosajón; pero la regla no 
es absoluta. Si los romances hubiesen utilizado el diptongo eí, e l español y 
e l i taliano tendrían e, y e l portugués y el provenzal ei, lo q u e no sucedió. 

I. Predominó la a en los casos siguientes: 
1 . A m o , térm. r io j . a rce f'«¡yar, eipar, aaa). 
2 . ARRIGO, ARRIQUE, A x R R i c n p o r ENRIQUE (Jleinrih, a a a : hein, p a t r i a , rih 

principe) . 
3 . GAI.A fgeil, arrogante, aaa; gál, a legre, anglosaj . ) . 
4 . GANAR fgeinou, a a a ) . 

5 . GAHAPÍON fkreinno, a a a ) . 

6. GUADAÑA a f weidanOn, cazar, pacer , aaa; loeidanjan ó weida, pasto, c a -
za, con sufijo r o m á n i c o ) . 

I. LAVAÑA, especie de pizarra (leie, aaa) . 
8 . LASTAR fleistan, a a a ) . 

5. RAZA (reiza, l ínea, aáa , porque raza vale lo q u e procede de una in is -
m a famil ia ; radicem hub iera dado rais y radix, no puede dar la voz i ta l iana 
razza). 

10. ROSTAN en las obras impresas , pero Rustanus, Rostagnus en ios códi -
ces (Hruodslein, aaa: 1 h r u o d , gloria-; Stein, piedra) . 

II. Se conservó tal cual vez e l grupo ai. Los diplomas francos de los s i -
glos VI, v i l y vi l i suelen presentar nombres propios con ai. 

1. ADELAIDA fAdalheid, aaa, Adelheid, aamod). 
2. AIGATEO (Aigatheo, doc. francos). 
3 . AIRÓN fheigro, heig'ir, ardea garzetta, aaa). De aquí AGRO, ca t . 
4 . CAIDERÜNA fChaiderund, doc. f rancos) . 
B. CoQuiLAico fChochilaicus, doo. francos). 
G. OAGALAtFO fDagalaiphus, doc. francos) . 
7 . FAIDA, térm. for. (gaféhida, aaa; falhe, fndhe, anglosa jón) . De aquí 

FAIDIU, perseguir , documentos v a l e n c i a n o s . 
8. FATLRNHA (Failenba, doc. f rancos) . 
9 . GA!FO, GAYFO (wayvium, r e s derelicta, lat . med, waive, toave, ing. : va^ 

fian, anglosa jón) . 
10 . GAI LE SUN DA (Gailesunda, doc. francos). 
1 1 . GAIREDALDS fGairehaldus, doc. fra neos) . 
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4 2 . GAISO (GaisoJ. 

•13. G AREL AI c o fOarelaicus). 

1 4 . GDAY, GUAYA f o a i , g . ; u>é, a a a ) . 

IÜ. LAIDO (leid, aaa . ládh anglosaj . ) , así LAIZAR, her i r , Berceo. Milag. 394 
de Ìeidoìì, leidén. 

1Ü. LAIMO. arc i l la , laimo. Vocab. de S . Gaio flehm, a), . i lgunos, sin cono-
cer la Historia de la lengua, han lomado la forma inglesa y dicen loam. 

17. LAIPIKGO (Laipingus, doc. francos) . 
18. RAIMON (Keimbald, heg'mbaid: regin, n . pL , conse jeros divinos; 

bald, audaz). 
19. RAINA, té rm. foresi . , doc. navarros (rain, aaa). 
2 0 . VITLAICO, WLTLAICOI^IF'IÍ/AICUSJ. 

2 1 . VULFOLIACO, WULPOTIACO (Wulfolaicus). 

2 2 . ZAINA, zurrón de pastor, q u e no es voz de Germania, sino q u e l legó 
á nuestro pueblo por el intermedio i tal iano fzain, tubo, cesta , aaa). 

III. T a m b i é n se empleó la e senc i l la . 
RESOXA, rumor , noticia, usado en los doc. navarros reisa, gritería, a l g a - • 

rada, aaa, y escand. ant . ; reisce, v ia je , aamod. De aquí las variantes Reisa, 
Iteysa y Resa. 

IV. En lugar del diptongo gótico ai, suele presentar el idioma franco la e 
larga. La ley sál ica 46 t rae lésiis, s inus por laisus. S e dijo Salohém por Saln-
haim, Boihémum, Tuerto, Boiohíemo, Veleyo, Patérculo. Hist. II , 109. Se e n -
c u e n t r a n muchos nombres propios, compuestos con gène, cual e l gótico Gair 
na, comes Marcel l inus. 

1. CAINO (Chaino, Chano, f rancos Haino, puesto q u e l a g se t ranscr ib ió 
también por h . ) 

2 . GAI NO AL DO, fGaiiwaldusJ. 
3. GENARDO fGénardus, f ranco; Gaganhart, Kaganhart, aaa) . 
4 . GENODAÜDES (GénobaudesJ. 

5 . GENOHAUDO (GénobaudusJ. 

0 . GENEBOLDA {GéneboldaJ. 

• 7. GENEDRUDIS CGénedriidisJ. 
8 . GENEFUS fGénefùsJ. 

GENISMO füénisinas, GénismaJ. 
Difíci l es la intei-pretacion de las formas ain, aun; pero gain, gén pro-

v ienen de gagan, gag in, el lado izquierdo, como ain de agen, maist de magist. 
Gagan vale, contra , en los compuestos, como luidar, á saber : YIDEBOLTO, Wi-
dcrolt, hàz, Wied«rh(ild, aamod. 

V . El lombardo conservó la é a lemana : EVINO (iioin, eterno, aaa; ai~ 
veins, g .) . 

AU. 

El diptongo gótico au, q u e corresponde al sanscrito á, pasó á ser ó, ou, y 
tai cual vez au en a leman antiguo, eá en anglosajón y au e a escandinavo 
antiguo, y s e t ranscr ib ió como el au latino: coto de cautum, roneo de raucus, 
toTO de taurus. 
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1. ARRUFARSE, cast , Arrufar, ca t . ("raufen, s a c a r , a r r a n c a r , a , y c u y o 
v e r b o c o i n c i d e c o a rupfen, q u i t a r , s a c a r con v i o l e n c i a , a ) . 

2 . AuRBiiTO {Autperaht, Ótperaht, aaa : 1 ." aut, ót, opes, peraht, fu lgente) . 
3. AUDOARTE fAudwart, aaa , Otwart, aaa : i a u d opes , g . ; 2 . " wart, d o -

m i n a n t e ) . 
4. AUSTORICA fOstarrihi, aaa ) ; I , " óstar, o r i e n t e . 
Ö. AUSTRASIA. 

6 . AUSTR.4.VIA fOstaroiHoa, aaa : 1 .° Amtry, e s c a n d . a n t . ; 2 . ° avis, aujós, 
is la) , 

7 . AUSTRIA fóstar, o r i e n t e , aaa , auslr, e s c a n d , a n t . , c o n s e r v a la c o m b i n a -
c i ó n au, q u e fué n a c i o n a l e n las r e g i o n e s p r o v e n z a l e s , Österreich, i m p e r i o 
de Or iente ) . 

8 . AusTnuüO faustrag, producto ad finem, e x i l u s t r a n s a c t i o , l i t is sen l e n -
t ia , a a m o d , voz f r e c u e n t e e n los s ig los x v y x v i , y q u e c o r r e s p o n d e á la voz 
usztrag, aaa . Austrega, l a t . m o d . ) . 

9 . BAUSAN, BAUZAN, BAUZAOOU, e m b a u c a d o r , estas v o c e s r e c u e r d a n la 
p r o v e n z a l bauzaíre, q u e p r o b a b l e m e n t e d e b e s u or igen á bósi, v a n o , m a l o , 
n u l o , a a a ; böse, a a m o d , bausi, a r c a i c o . 

1 0 . BLAO, BLAVO, {bláo, blau, a a a ) . 

1 1 . BOTAR (bàzen, aa, de los t i e m p o s m e d i o s ; bauta, e s c a n d . a u t . ; beátan, 
a n g l o s a j ó n ) . De donde EMBATIR. A es te r a d i c a l se r e f i e r e BOTE, golpe (hüiz, 
pezón de p e c h o , aaa) ; BOTO, obtuso (buz, butzen, a a m o d , buít, b a j o a l e m a n ) ; 
BOTON (bóso, l io, p a q u e t e p e q u e ñ o , a a a ) . 

12 . COSIDO, a d j . , s e di jo de l v a r ó n p r u d e n t e , n o b l e , es forzado, l ib . de 
A l e x . ; C O S I M R S T , COSIME^TE, a c o g i d a , l i b . d e A l e x . ; COSI-MANT, COSIMEXT, d o c . 

n a v . , a l i m e n t o , c o m i d a ; scosiR, ca t . a n t . , e s c o g i m i e n t o , h a b l a n d o de c o s a s , 
y e l e c c i ó n , h a b l a n d o de p e r s o n a s , pero en sent ido ac t ivo fkausjan, g u s t a r e , 
p r o b a r e , g . ) . 

1 3 . F R O I L A , FFLOVLA.FNOYLAN, FROILAN {Fraunila, a a a , d e Frauja, s e ñ o r g . 

Fr6, a a a ) , d e a q u i FROIA, FROGA, m . ; FROILO, f . ; FROILAZ d e FrauUns y e l 

apel l ido Catalan FRAU, c u y a f o r m a p r o v e n g a ! c o i n c i d e con la a l e m a n a Frau, 
d o m i n a , f c m i n a , c o n j u x , m u l i e r . 

1 4 . GALOPAR (ga-balauppcn, c o r r e r , g . ) . 
1 5 . GAUGEL (Gózhelm, a a a ) . 

1 6 . GAUSRERTO (Cózbert, a a a ) . De a q u i /os&Cí'tprov., c o m o Jauf ré (Gàzfrit, 
aaa) . Jauri (Gäzrieh, a a a ) . 

1 7 . GOZMAK, GUZMAN. 

18. LONJA, LONJISTA (lauba, laubjan, a a a ; laube a a m o d , ; /au&ialat. m e d . ) . 
11). L O T E , L O T E R Í A (hlauts, s o r s , g . ) . 

10. LOZANO, (laus, so lutus , v a n u s , g . ) . 
2 1 . ODOVACAR (Ooduvacar, aaa ; Eádvacar, a n g l o s a j ó n : 1 . " aud, opes , 

facu l tas , g . ; 2 . ° vacicrs, v i g i l a n t e , g . ) . De a q u i OÜON , e l acauda lado . 

2 2 . OxTA, c a t . a u t . ; Fonta, P o e m a de l Cid; A-ontar. Cano, de B a e n a ; 
APOSTAR (hönida, u l t r a j e , i g n o m i n i a , aaa) . 

2 3 . KOBAU, BOBO, y en el L i b . de A l e x Rob ir (roub, s p o l i u m , a a a ; bi-rau-
bí!n. d c s p o l i a r e , g . ; rauben, a a m o d . ; to rob, i n g . ) . La aurora de la b a j a l a t i n i -
dad i l u m i n ó el per iodo i n i c i a l de la VOZ: Quldquld s u p e r e u m c u m r a u b a 
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vol a r m a lul i t L. Ala in . Si q u i s in v i a a l t e r u m adsal ier i t et e u m r a u b a v e r i l 
L . Sal . El Catalan c o n s e r v ó la & y elijo roba en lugar de ropa, tomando 5a 
sonora . Despojo es e l s ignif icado f u n d a m e n t a l ; p a r t i c u l a r i z ó el i ta l iano la 
a c e p c i ó n de objeto de va lor , y las otras l e n g u a s r o m á n i c a s par t i cu lar izaron 
m á s , b a s t a l legar á la noc ion de vest ido , D. J . Borao t rae dos formas : ROPE-
M'A, robo en despoblado, Códice de la U n i o n ; y ROPADOR, ladrón e n d e s p o -
blado. 

2 4 . SOPA (saup, e s c a n d , a n t . ) . 
El f ranco c o n s e r v ó el d iptongo au. 
^ . AL'DIKO (Audinus). 

2 . Al'STRAPIO. 
3 . A O S T R E B E R T O . 

4 . AUSTHEGII.DA, f, 
b . A u s T R E C i s i L O (Aufitregisil). 

tí, A U S T I t ü D I S . 

7 . BAUDnfiisiLO (BaudegisílusJ. 
8 . B .VÜDEMAR. . 

9. BAUDEniGO. 
10 . B.vuPil.io, 
1 ! . BAUDINO (Baudinus). 

GAUDO fGauda, Gaudm, f r a n c o ; Geúte Geal a n g l o s a j ó n : kóza Icoz, aaa , 
es d e c i r la r e l a c i ó n de Gaudae, Gauiós, kúz/i. E l e l e m e n t o gaudus, c u y a d se 
l ibró de la sus t i tuc ión f o n é t i c a , e n t r a en m u c h o s n o m b r e s p e r s o n a l e s . 

a. N o m b r e s de v a r ó n . 
1.® ADALOAUDO fAdalgaudus, f ranco , Adalkóz, a a a ) . 
2.0 AMALCAI.'DO fAmalgaudus, f ranco) . 
3.® AXSEGAÜDO fAnsepaiidus, f ranco) . 
4 . " ARUEXOAUBO fArinengaiidus de Irmin, Erman, ba jo la i n l l u e n c i a gót i ca 

c o m o .i4rm¡i!Ío). 
BALÜEGAUBO fBaldegaudus, f ranco) . 

6 . ° BEBSERAUDO (Bartiegaudm, f r a n c o ) . 
7 . ° HtLDEGAUDO fUUdegoudusJ. 
8.0 LENTGAUDO fLelgaudus, f r a n c o , Liutkóz, aaa) . 
9 . " MAUALGAÜDO (Madalgaudus, f ranco , Madalgáz, aaa) . 
10 . MAÜBEGADO (en el Cronicon I r i e n s e , Afoitr jacZo. 'escri turade 1036 e n ei 

t u m b o de Celanova , Mauro del gr . a n t . |j.avpô«). 
11 . RATGAIJBO ffíatgdudus, f r a n c o ) . 
12 . TKOGAUDO fTeutgaudus, f r a n c o ) , 
1 3 . TnuGAUDO f T i ' K É í j a i t ó i í s ^ . 

14. VULFÜGAUDO, WuLPEGAVDo (Wttlfegaudus, f ranco , IVolfkóz, aaa) . 
1 6 . VAÍ.DEGAUDO, WALDEGAUDO, {Waldegaudus, f r a n c o ) . 

1 6 . VALCAUDO, WALCAÜDO (Waltoatidus, f r a n c o ) , 

b. N o m b r e s de m u j e r : 
1 E B H E N C A U D A (Ermengauda). 

2 . " FRAMEPTGAÜDIA (Framengaudia). 

3 . " GAUDALINDE (Gaudálindis). 

TEUTGAUDIA (TeutgaudiaJ. 
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l U . 

E l diptongo gótico tu salió del grupo primit ivo au por la a tenuación de 
la a en i . Las lenguas germánicas t ienen el guna de la i ademas del de la a, 
q u e es u n a a suavizada, Cttal la a radica l llegó ta! cual vez á ser i. El aaa y 
el de los t iempos medios conservaron el diptongo gótico tu; pero el aa m o -
derno le transformó en te y hasta en au. La transcripción r o m á n i c a fué algo 
arbi trar ia . 

ESQUIVAR (skinhau, aaa, sc/teneit,. tener recelo, miedo, acosonantada 
la tí y suprimida la h) . 

2 . GüSTms (Gudesthevs, Godesteos, Gmieus, q u e vienen de Ouihslhius, de 
Dios s iervo, conservadas las dos vocales : Giistiós en el Poema del Cid, Gús-
tios en los Romances) . 

3. QUILLA {kiol, khgel, aaa; ki'ólr, escand. ant , ) . 
4 . TREGUA (triggva, g . ; trkva, iriuiva, fe, pacto, aaa). 

CONSONANTISMO. 

G U T U R A L E S . 

G. 

La gutural gótica sonora, q u e llegó hasta ser k en el aaa, se transcr ibió 
con alguna irregularidad por las lenguas románicas , pr inc ipa lmente por e l 
f r a n c é s . 

1. Suave delante de las vocales a, o, u. 
GABARSR, a legrarse , verbo tan raro h o y como frecuente lo fué en el 

L ib . de Alexandre fgabb, bur la , r isa, escand. ant . ) . 
2. GADELA fgaful, gafol, anglosa jón; gavel. i n g . del verbo gifan, y por 

tanto, de giban, daré , donaré, g . y de aquí gablum, gabulum, lat. m e d . ) . 
3 . GABOTE, term. arag. , j u e g o (gabb, escand. an i . ) . 
4 . GACETA, dim. de gazza, u r raca , y és te de agalstra. 
6 . GADULPO. 

6. GAPO (gafd, gabel, a, y m e j o r , gaifen, cortar en corvo, aaa; gaifuñg, 

anil lo de hieiTO. aaa) . 
7. GAISO, n . pr . (gis e lemento sacado del verbo got. us-geisnan, horro-

r izarse , us-gaisnan, inspirar horror ) . 
a. GisA, fem. , n o m b r e rúgico de muj e r e s . 
b. LANÍO GAI s u s , n o m . v a n d . 

c . MEHOOAIS, n o m . v a n d . 

d. RADAGAISO, RÍMdagaisus, ralhs, fácil , g. 
8 . GAITA ( ? ) . 
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9. GAI. ASTI NA {gal de gallar t, aamod). 
10. GALDRES, GALDRE (vestido traido de Geldern), Rosa de Gueldres, V i -

b u r n u m Opulus. 
-11. GALFARROS, veil . iüones, perdidos, medio rufianes quasi gafarros, por-

q u e gafaa dice Covarrubias . 
42 . GALSOIKDA (Galsvinda). 
'13. GAMALHRIITO (Gamalberaht, AAO: 1.°, gamli, escand. ant . Kamalo, aaa 

de gamall, v ie jo , escand. a n t . ; beruht, fulgente) . 
•14. GAMALDRUBO (GamaldrútJ. 
•15. GAMAURA fgamarjan, impedir , aaa; gemearra, impedimento, anglo-

sa jon) . 
1Ö. GANGA {gang de gehen, i r , aamod). 
17 . GASSO {gans, aamod; kans, aaa; goose, ing . ; gós, anglosajón; gr . ; 

häsa (por ghusa, sanscri to. Esta voz indica la tendencia del aamod à volver 
al godo). De aqui (¿eiserieus, Victor vitensis ; Gaiserlcus, Idatius; Genzericus, 
lornandcs ; Gensericus, Marcel l inus, comes, Prosper y Sigibert, Salió de 
lév^üjv, Gento, Vict . vit. q u e vale ganso, porque los Vándalos permutaron la 
s y la í , CÙ, tu. La antigüedad tomó los nombres de los an imales val ientes 
para formar n o m b r e s y apellidos y repet ia en el del l u j o el del padre . 

48. GARRA (garba, aaa). 
49 . GARDA (gards, casa, familia, g . ) De aquí : 

o. GARDILA, m . , n o m b r e de varón . 
b. AKMGARÜA, F. 

c. GARBI NC o {Gardingus, iat. med. , gardiggs, g .) . 
d. LÜDGARDA. 

2 0 . GA-S. n o m b r e formado en el s ig. xv i i (geest, espíri tu, n e e r l . ) . 
24 . G.ÍSERANS, apelL La terminación ns reve la la a lcurnia provenzal . 
2 2 . GAST, e lemento de nombres personales (gasts, hospes, g . , y por la 

raíz sanscr i ta vale comcdere , kast, aaa; hostis, lat.) . El f ranco suprimió la g. 
De aqui GASTON. 

a. AunOASTES, franco, por Arbogastes. 
b. B L A B A S T E S , 

c . BLAND A S T E S . 

d. F L 1 B A S T E S . 

e. GASTALDO (gastaldius, ga^laldio, y también cosialdíus, castaldia; pero 
este no se refiere á gast, s ino á gastaldan, consistere , permanere , g. , gas' 
tiilds, g. ; gesteal, anglosa j . ; stalt, aaa, y es también e lemento formativo) . 

F. LEONAS T E S . 

g. LiiUBASTES (Liopkast, aaa). 
h. LEÜDASTES {Liutkast, Liudigast, aaa). 
i. SEGESIES, Tac. A . 4-3í>, pr íncipe germano {SegegaslJ. 
j. TAN ASTES, TÍIANASTUS (Tangast, DangastJ. 
l. VEDASTES (quizá EL Widogast del prólogo de la. ley sálica). 

23 . Gxro {gáhi, rápido, súbito, aaa, jähe, aamod). De aqui GAY Ó GAYO, 
t é r m . arag, , a r renda jo ; GAYADO, mezcla de diferentes colores alegres; p i n -
tado, a legre . 

2 1 . GOBOS {GOthí, ToOos fnscr . Gúthta, A m m . , Ulfilas y Casiodoro emplea-
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ron la th; pero e a los fragmentos publ icados por M'aitz, se lee l'inciua gótica y 
también gern Gothonm: de Guth deus, salió Gutha, conservada la ¡7 p r i m i -
t iva; luego los divinos) . 

25. GODOFREDO (Guthafriths, g . ; Godafrid, aaa); de aqui GOCEI-O, Goze-
lo, d i m . 

2 6 . GODOHAR. 

27. GOMA, m . fguma, vir , g , ; komo, iiaa; goma borgoñon. De aqui GOMAR). 
28 . GOMRI;TA (así l lamó la Edad Media á la ley gundobada ó gumba<¡a. 

porque el r ey Gundobaido fué quien recopiló las leyes borgoñonas en el 
año 513). 

29 . GORMAR, vomitar fgorm-r, lodo, e s c a n d . ant . ; to gnrm, m a n c h a r , dial, 
ing. y también j o r m , plea i tud, c inro, de la part ícula ^or). 

3 0 . GORRÍN, y en el ca t . GARRÍ (gurren, gorren, aamodl . 
31. GURILERO föiiiiieftiis, Cuf/t, Dios, g.). 
32 . GuoERNos (Gugerni, Tac . H. 4 . quien decia . Germani lasta bel lo gens, 

Gimdgerni: gund, pugna, luego belicosos), 
33 . GUJÍBERTO, G03IBERT0, GUSÜEBERTO (Gmdobert, aaa : gimd. pugna. 

bert, fulgente) . 
3 K GUNDA, GUNDO, ("í/Mní?, pugna , aaa). 
35 . GuríDEíiARO (GunJmar: gund, pugna, mar, memorable , aaa). 
3 6 . GUNDERICO. 

3 7 . GUNDILA, G U K M L O . 

38. GIJSDOLFO (Gundolf, aaa: gund, pugna, olf, lobo, esto es héroe) . 
3 9 . GÜNGINGO (Gungingus, según los buenos manuscr i tos de Paulus, Gu-

gingus, Gugincus, q u e supone u n tema gund, re lac ionado con GiXngnir, lanza 
de la pelea, lanza victoriosa; gúngnir ó gugnir vale violen tus, dormi tor, 
e s c a n d . ant . ; gunga, osci l lar i , suevo; gingan, appetere , desiderare, aaa; 
gingo appetitus, y gungida, cunctat io , aaa). 

4 0 . GUSTAVO (Guntaf, sueco; Chustaffus, borgoñon, Kundstap, aaa; gund, 
pugna, escand. ant , ; Sto, f . báculo, luego baculus be l l i , como SIGESTAVO 
Siegstap, bacu lus v i c t o r i s ) . 

II. Inlluyó algunas veces el in termedio . 
1 . DARGA y A-DARGA, T A R J A , LARGEA, A-TARGEA (Zurga, a a a , p o r l a i n -

f luencia del á rabe al-darah, addarah). 
2. BOJAR [bogen, p legar , doblar, neer l . c u a l el lat. flectare, Promonto-

r ium). 

III. Fuerte delante de las vocales e, i. 
1. GELAMER (Geilmar, Geilimar, vandal . Gailamers, g. de gailjan, a l e -

grar, g. y mer, m e m o r a b l e ) . 
2, GEPIPOS, GEPIDA (Gepides, cor ippus con la pr imera si laba breve ; GS-

pida trux, S idonius con la p r i m e r a sílaba larga; Gepidi, Paulus diac; Gibcdi, 
Gebedi, Gibidi y Gcbeti, Gibilis, los escri tores lombardos. GIPEBES. S . Isidor. 
9 - 2 . Gibitha, g. Ripido, a a a , derivado de giban, d a t u s , concesus , como 
Fastitha, sorvatus . n o m b r e de un r e y Gepida, Fastido, aaa. de fas tan, s e r -
vare ó como Lofedi, escan. ant . Lopido, aaa de lofa landa tus. Afine con aquel 
es el adjet ivo gifede, concessus , fe l ix , auglosajon: gibhidhi, gibedig, sa j . ant . 
La canción anglosajona del Cod. exon. 3 2 2 - 2 l lama Gefdas á los Gepidas. 
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Así Sigugibitka, v i c t o r i a con c e s s a cual sigegifu, v i c t o r i a t lonum. ¿por q u é 
p u s i e r o a los R o m a n a s y los Griegos p por 6 en e l n o m b r e Gepidas? ¿Oyeron 
pes ó icaTff? ¿ fué la s u s t i t u c i ó n foné t i ca? 

3. GEPIDOJOS, i s la de los Gepidas fojos ó por c o n t r a c c i ó n ás, de l gót . au-
jíjs p l . de avi, insula ) . 

4 . GERO (ger, l anza , aaa) , e l e m e n t o format ivo . 
a. GERALDO. 

b. GERAIIDO (Gérhard, a a a , ardida l a n z a ) . 
c . GHH.MANDO GERMUNBO fGérmurul, e scudo por la lanza , a a a ) . 
d. GERMAR fGéi'mar, m e m o r a b l e p o r la lanza , aaa) . 
e. GERRAM /'Gérram, el c u e r v o de la lanza , aaa) . 
f . GERTRUDIS fOérlrud.J, 
g. GERVASIO. 

K, GERVIKO. 

i. ADALCERto, ADAI.GERIO fAddíjér, n o b i l i has ta , aaa). 

j . BERENGOER, B E K E N S U E L , BRKENGÜELA, Berenger, BELENGUER, BELENGA-

Rio (Berengar, la l a n z a d e los osos, aaa). 

l. PfiRiGtsn, PEniGERio, PELIGER, Perigér, aaa : ¡)er oso . 
m. OGERO, O J E B O , OGKH, O J E R , ODEGARIO, ODEJARIO, ODEJERO fAvdgarius, 

Aiidgerius de Otger, aaa : aud, opes , ót, 

b. GETAS fGStce, Cié . Att, 9 - 1 0 - 3 . TsTai Getes, lo r e l a t i v o á los Getas . ü v . 
P . 4 - 1 3 - 1 7 ) . 

6 . GKTINOS (de Geta, Getini; de Gothi, Gúthmi. T a c . G. 43 , los Gotinos; de 
Daci, Dacini; los D a d n o s , y de e s t e ú l t imo Dani, c o m o d e ^ i c m u í salid pin««,• 
de decem, deni; de secem, ceni. Los e s c r i t o r e s la t inos de la Edad Media t raen 
Dacus p o r Danus, y Dacia por DaniaJ. 

7 . GEVSEII, GEISER, tero, g e o l . , v o l c a n de a g u a h i r v i e n d o . 

8 . GEVISOS ('GEUÍSSI ó Gevissce, n o m b r e é t n i c o , deb ido al de l h é r o e Gevis, 
scius, prsesc ius , l u e g o prcescii, sagaces , a n g l o s a j ó n ) . 

9. GiBEnico, JiREnico fGibareiks, l ibera l i s , d e giban, dar , g . ) . 

G I B E R T O , J I B E R T O . 

GILARERTO, J I L A S E R T O , GELABERT fGilbert, a a a ) . 

GILIIAUBO . 

GILDA fgild, c o m p a ñ í a , soc iedad, ang losa jón) . 
GILDO fgildan, o f ferre , t r i b u e r e , t r ibuto , g.) 

G I L DIA, g. 
IJILDUIIFO. 

GILIMERO. 

GILONA. 

GILTHIH fGiltmir, Giltimir, M . ) ; de a q u í Hotgilda, Hosgeldvs, M. bor -

10. 
1 1 . 

12.' 
13. 
l i . 
18. 
16. 

17. 
18. 
19. 

goñon. 
20 , 
21. 
22. 
2 3 . 

GiHino de Argimiro. 
GIHOK (géro, a a a ) . 
GISELA (Gisela, aaa , r e h e a ) , 

ENGELFREBO, EXUILFHEDO (Engilfrid, la paz del á n g e l , a a a ; aggilus, 
aggelus, aggillus, á n g e l , g, engil; angil, a a a , engel, aamod) . I .a voz se i n t r o d u -

•0 en e l p u e b l o godo a n t e s de la t raducc ión de la B ib l ia , p o r q u e los n u n c i o s 
* 
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celest ia les divinos so l lamaban agijiljm ó aggileis, n . pi . , cua l la voz angeli 

de la Iglesia lat ina. 
a. ENCILDALDO {Eiigilbald, a a a ) . 

i l . E K G I L B E H T O , E N G E L D E R T O (Engilberkl, a a a ) . 

c. ENGiLaunio fEngilgér, aaa). 
d. ESUILERIO fEngilher, a a a ) . 

e. ENpiLAHDO (Engilhari, aaa) . 
f . E K G I L M A R . 

g. INGLATERRA, Anglovum terra , de Anglia, Anglus, ya Angli. Tac. G. 40. 
«PoiTo de Anglis, hoc est de i l la patria q u ® Angulus d ic i tur , et ab eo tempo-
r e , u s q u e hodie m a n e r e clesertus in ter provinc ias . J u t a r u m e l S a x o n u m p e r -
h i b c t u r . » Bcda, 1 - 1 5 . 

IV . Desapareció la g a lgunas voces: 

1. AYO fhaya7i, hagjan, andar, aaa), do donde el n o m b r e propio ñein. 

líeyo. 
2. BARRACIIEL (barigildi et advocati, Gap. del año 864) . 
3. Es-MAIII, L i b . de Alex. , DRSMAYAR fmagatt, posse, valere , r igore , g, con 

la pr ivat iva es ó desj. 
1. HAYA, seto, perfil (hag, a a a ) . 

V. S e conservó de lante de la í y de la r . 
'I. GLETA (glSlle, aa de la Edad Medía). 
2 . GRADAU (graben, aamod) . 
3. GHAÜ, apellido (grau, gris). 
.}.. GRAUVACA, t é r m . geol. (grauioackej. 
b, GRIMA (grima, c o l é r i c o , a a a ) ; d e a q u í GRIMASO, GRI.MALDOS. 

G. GRLNKOX, GUIN.VONE, G n i N O K E s , GUÉNON, GRIÑÓN. L O S q u e a f i r m a n q u e 

esta VOZ v iene de c r ines , c r i n i u m , no han leido á San Isidoro: v idemus g r a -
nos et c i n n a b a r Gothorum, y tenía razón, porque la pa labra sale de granì, 
pi . aaa . 

7 . GRIS (gris, canus , anglosa j . en las Glosas de los siglos v i i i y i x y gri-
seus, la t . mod. doc. del siglo ix ) , de donde GRÍSEO; pero EGRISÉ, polvo de dia-
m a n t e sale de gries, aamod, a r e n i l l a . 

8 . GROG-F'3'"O¡7-ING-) • 
9 . GRON, GRUMETE (groom, iüg.). 

VI. El sufi jo ing, q u e denota origen ó seme janza . 
1. AB-VDEKGO ( v o z h í b r i d a ) . 

2. AnoLüKGo (voz h íbr ida con abolo, abuelo) . 
3 . APALINGO (con adai, nobleza, aaa) . 
4. BERLANCA (bretlin, brettling, a de bret, tablero) . 
3 . CAMARLENGO. 

6 . E S C A L I N , E S C A L I K O , E S C H E L I N , C H E L Í N (skillingiis, b a j . l a i . ; shilling, 

ing . ; akilling, d inam.) , de schalleii, sonar , luego moneda sonante . 
7 . E S P E R I N Q U E , C a p m a n y , E S P I R K N Q U E , G r a e l l s ; E S P E H L I N Q U E ; E S P E R L A N O , 

EPERLANO (spierling, spiering, eperliinus de los natural is tas , neer l . ). 
8 . ESTERLINA (sterling, ing . n u m m i easter l ingi , moneda acuñada por los 

Eslorl ingos, Eas ter l ing i , ó sea los m e r c a d e r e s del Esle de Inglaterra ; esto es, 
los occidentales de Alemania ; east, este) . 



9 . FLAMENCO f'i>toí?tj?isc/i, neor l . vlieming, ¡Uímisck, aamod); t a m b i é n FLA-
-MEKÜO. 

•10. F R A I L E N G O . 

M . LODKHI.VÜO, apel l . fLodaringJ. 

1 2 . M A R E N G O . 

< 3 . R E A L E N G O . 

VII, S e e m p l e ó a Jgunas veces la sorda por ía s o n o r a . 
1 . ADARCA p o r A D A R G A . 

2. ASCUA fazgó, c in í s , g . ; a.ign, aaa) ; tischc, aamod, 
3 . CASTALDO p o r Ü A S T A L U O . 

4 . CoxfALON, q u e no sa le inmcdiataniüi i te de gundfaiio: gund, pugna, 
ftino, e n s e ñ a , s ino q u e se d e b e á la forma p i a m o n l e s a ctindfano. 

5 . ESPHT.NQUE {springn, cadena , gr i l los , aaa) . 
0 . DESFAÍ-CAII (falcan por falgan, s a c a r , aaa , si procediese del latín L'alx 

se tendría falchan, falachan). 

Vll [ . L a terminac ión gót ica iggs e s m u y coniun , y s e t ranscr ib ió por 
ígmis. ' 

1, GHEOTINGOS (Greutingi, del n o m b r e dinást ico Griuts; s in e m b a r g o , igg 
no es n e c e s a r i a m e n t e p a t r o n í m i c o , así es q u e Griultigs sale de griiit, a rena 
i^Uirea, s a x u m , g . ; luégo los h a b i t a n t e s de las gleras) , 

2, MARSI.ÑOS (:\íarsígni, Tac , G. 43 , supone u n h é r o e MarsoJ, de acjuí Mar-
sos (Marsi, T a c . A. 1 -30) . 

3 . REUDI.ÑOS (lieudigni, T a c . G. 40 , de un h é r o e l l amado liiuds, modesto, 
de ga-riwh, r u b i c u n d u s , v e r e c u n d u s , cas tus , g . ; luego V e r e c u n d i , R e v e -
rendi ) . 

i . TrínvixGos (Thervingi, d e u n h é r o e TberusJ. 
3 . TdRiNGOs (Thnringi, de un lié roe ThurusJ. 

IX . R e s p e c t o del grupo in i c ia l gn propuso Sa lvá la protesis , d ic iendo p. e , , 
EGNESIA p o r gneiss ó gneuss, e s p e c i e de r o c a ; el uso no admit ió esta regla , y 
d ice GNEIS, la A c a d e m i a autor iza la supres ión de la n, esto e s . NEIS. 

X . L a g final e s cont rar ia a l espír i tu de la lengua española : s e redondea 
e n esta con u n a v o c a l sí la pa labra e s c o r t a ó resiste poco, pasando á s e r 
sorda déb i l en el período et imológico , ó d e s a p a r e c e e n el s i m b ó l i c o . 

1. TÁLVE. Algunos e s c r i b e n Thahveg s in español izar , otros talveque, for -
m a tie m a l í s i m o gusto, pero e n nues t ras au las s e d i c e y a tálvec con la o m u -
da; TIIALWEG, aamod: t/wi, val le , aamod, dal, g, 2 . ° wegvia, a a m o d , wcc, 
aaa y vigs, g, 

2 . S.tNRui, Asi h a n español izado n u e s t r o s gas t rónomos la pa labra i n g l e -
sa sandivich, l o n j a de j a m ó n , co locada e n t r e dos roda jas de pan, untadas con 
m a n t e c a . 

K . 

L a gutura l gótica sorda Kó q l legó á s e r aspirada chóh en el a l e m a n , 
sobre todo en medio y fin de d icc ión . Para el grupo k v = q u l a t . tuvo e l godo 
un s igno p e c u l i a r , el c u a l se t r a n s c r i b e por qv, a u n q u e la q no s e emplea 
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e n Otra parte , y la v se combina también con la g, de m a n e r a q u e k v = 

q v : gv : : k : g. 
1. CAH, espec ie de cabr io lé (cab. ing.) . 

2 . CABESTIIANTK, CABRESTANTK (capstan, ing, de xá6off y sato según 

Thomson). 
3 . C.ACiiALOTE (cachalot, i n g . ) . 

4. CAGOTES, AGOTES (Caaes GO ti I i , CÍÍ, perro provenzal, got, godo). 
5 . CALAMIIBE (Klamphern, aa de los t iemp. mod. ; chlamphermi, aaa) . 
C. C A L A F A T O , C A L A P A T I L L O , e s c u e r z o (Kriupan, f r i s o n ) . 

7. CALESA, CALESIX (Kolo, rueda, eslavo, y pasó probablemente á las 
lenguas románicas por el intermedio a leman calesse). 

8 . CA51RI.IA (Kamel, natural is ta de Br i inn , q u e en 1731 tra jo de China 
aquel la planta á Europa) . 

9 . CAXCNELAS, CAQUERLAQUE, Blata a m e r i c a n a de los natural is tas , Kakher-
lak, neer l . Vino probablemente de la América meridional e l n o m b r e Kakker-
laki por los holandeses del S u r i n a n . 

10. CANOA ('A'AAII, neer laad . kahn, scapila, l inter , nav ícu la , aamod; no 
sale de cíinJin lat. porque el d iminut ivo de canne es cañete). 

•11. CAUÁUZ, el vac iar comple tamente la copa en el br indis ; «de origen 
a l e m a n , decia Covarrubias, y tenia razón;» por consiguiente , de gar-aus en 
la locucion das garaus machen, a c a b a r , concluir , l lenar la medida; carrousc-
se, f r . , carottse, ing. Ademas Ciscot Lacciscot en los br indis , d ice Covar-
rubias . 

12. CARGAN, argolla ('PUERCA aaa, ^WR/,-, c u e l l o , gaznate, escand. a n t . ) . 
13. CÁBLOS (charal, charel, chart, mari tus , o o n j u x , amator , aaa, voz for -

mada cual e l n o m b r e mít ico MA.N.NÜS de mann h o m b r e , Carolus, lat . ) . 
1 4 . CAHLOMAX. 

1 3 , C A R L O V I X G I O , CARLOVINÜIA-NO. 

•16. C.VRuic (carrick, ing . ) . 
1 7 . CASILDA, 

18. CASTINA (Kalkstein, lapis ca lcareus ; J e l a leman l;aik, kalch sal ió del 
caso oblicuo de oalx lat . porque los Germanos deben á los Romanos el c o a o -
c imiento de la cal; 2 . " stein. p iedra ) . 

19 . CAYO, isleta ('ATaai neer l . y esle del ce l t , cae; pero CAVO, chova, de 
kaha, Corvus corone de los zoólogos, aaa; kauiv, neer l . ) . 

CLISADO, C L I S A R , " C L I S É (clicher, f r . a n t . , cUquer d e l a l e m a n ab-klals-

chen lie klátschen). 
21. CLON (clown ing . propiamente pataa , despues zopenco, valió gracioso 

hasta Shakespeare , y se empleó despues con relación á las paatomimas) . 
22. CLUB (club, sociedad, i n g . ) . 
23 . CO.VLTAU (coaltar, ing . : coal, carbon y tar, a lquitran) . 
2 4 . CoAii-A (quakele, aeer l . ) . De aquí e l apellido Coalla. 
2 0 . CoiiALTo (Kobolt ó Kobalt, demonio, en el Harz y en Sajonia) . 
26 . CociiE (Avila en el año 1883 . «Carlos V se puso á dormir en un carro 

abierto, al cual en Hungría l laman coche; el n o m b r e y la invenc ión es de 
aquella t i e r ra .» En efecto, e l h ú a g a r o t i e n e Kotczij y dalemaa Kutsche; pero 
ia voz italiana cocchio recuerda la Ialina conchüiaj. 
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27 . COK según la Academia, Coc, CoQtE, escr iben otros, cohe ing . de l ig -
n u m c o c t u m . 

28 . COLZA, COLSATR (Koolzaad, n e e r l . , á saber : kuol, col; zaad, semilla 
q u e es la que se utiliza para sacar de ella el aceite ; kool, neer l . y kohl 
cuando viene del lat . caulu y cólis). 

29. COMITÉ (commitee, ing . par t , de commelre) . 
30 . CO.NFORTAULE, vocablo q u e los f ranceses han tomado de los ingleses 

y q u e los galopar listas h a n traído á España en significación de cómodo, dice 
B a r a l t . La palabra inglesa confort provocó una resurrección inconsciente de 
las voces españolas conforte, con/brío. 

31 . COBCIIETE gancho, escand. a a t . : crook, ing. ; t r o o i e , n e e r . 
cróg, c inro, voz c o m ú n á las lenguas germánicas y celtas . En la l e y sál ica se 
lee : incrocare) . 

32. CosiiLA, CosruLA fkostula, kostila de kiustan, probare , e l igere , g .) . 

33. COTA, cast , ; Cor, cat . (cotia, cottus, ba jo lat. sig. x ; cote anglosaj . coat, 
cota de malla , vestido, ing. ; kutt, kutlel, túnica, a). 

31. CnETiso, CRETI-MSSIO (kreídlíng, cretino, der ivado de kreide, creta 
por e l color b lanquizco de la p i e l de los cretinos). 

35, CROXGLAS (crownglass, ing. : crown, corona, glass, cr istal) . 
3G. CITADOS, QUADOS (Quádi, Tac . G - í - l . La et imología depende de la can-

tidad de la a; s i esta fué b r e v e se debe la voz al hipotét ico qaths, digno, de 
qilhan, g . como dignus de d icere ; pero si fué larga, como opinan la m a y o r 
par le d é l o s ant . quMus, proviene de qéths, malo , quád, fris. ant . ; cal idades 
opuestas). Se empleó por César, Plínio y Tácito con la inic ia l y la medial gó-
ticas. 

37. Cu Alizo (quarz, a , y este de warze, verruga, piedra verrugosa, porque 
la textura de la cuarc i ta es granuda y asti l losa la fractura) . 

38 . CuKi (del ad j . gótico ktiníls, oriundo, de un l ina je ; kuni, género, g.) . 
a . CON EG IS! LO, n o m . borg . fkunjagisUs, g . Ctjnegisel, anglosaj , ) . 
b. CÜNÍBEHTO (ChunniperahI. aaa, voz parecida á Eugenius) . 
c. CÜNIGERIO (kunger, la lanza del l ina je , aaa). 
d. CuMiGUNHA (Chtinigunda, la peleadora del l inaje , aaa). 
e. CüsiiiuKDO (Chuniimindus, suevo, gentis lutor). 

39 . CÚTER, t é rm. marí t . (cutler, cortador, ing . ) , 
I I . Se aumentó por epéntesis el grupo inic ia l t n , extraño á las lenguas 

románicas . 
•1. CAÑIVETE, CAÑIVETE (kveif, kxieip, t r ínchete , t r a n c h e t e , pondon, 

aamod. ; ciilf, anglosaj ; kulfr escand. ant , , es diminutivo) . 
2 . LASQUE-MÍTK (landslmeehV. land, terra , regio, ager , g. ; Knecht, puer , fa -

mulus , servus , aamod; pero de.sde el siglo s v , los q u e acudían de las c iuda-
des y los campos á las armas , dieron á la voz el significado de miles) . 

111. El gi-upo in ic ia l kr se subordinó á la gutural sonora. 
'1. GUAFIO por GARFIO (Krapfo, h'rafo, aaa) , de aquí ACAIIRARAR. 
2 . GIIAMALLERA, y en Aragón CKESIALLOS (cramaila. Gloss, de Cassel; c r a -

maeulus . Cap. de Vil l is ; cramacula hahhala, Glos. de Lind; kram, gancho 
de hierro, n e e r l . ) . 

3. GRAPA (Krapf«, aaa; Krappen, aamod), de aqui GUAPOS, 
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4. GKATAR (chrazán, aaa; Krat-sen, neer l . craiare, b a j . lat . ) . 
b. GniPAS, cat . Gropal, por Grapal lemosin (ci-eopan, anglosaj . ; kriapa, 

frison; kruipen, neorl . ; to creep, arrastrar, ing.) . 

FL. GROSELLA (kravsheere, uva crispa, aaa) . 

7 . GRUPO (¡cropf, aaa; krippa, giba, escand. ; crupel, aaa; crup, contraer , 

gael . ) . 
IV. I . AxCA faiic/io, t ibia , c rns , aaa). 

2 . Asco faiviski, tnrpitudo, dedecus, g. ) La in ter j ecc ión a lemana del asco 
e s äks. Es notable q u e nuestra lengua tenga también Usgo por Asco. 

3. EKCAMBALDO {Erchambald, aaa). 
4 . ERCILMRICBTO {ErchaniberlJ. 

b. EsCAFiDA, cat . fscafjaii, formar, ordenar , aaa; pai't (jusco/jt por ico¡a 
gascaßt, como en fr. mole por bien mole, firmé por bien prmí-, y en lat. com-
positus por hene compositus). 

6 . ESCARAMUZA (skerman, combat ir , aaa) . 
7. EscAnB,\B, cat . , ESGARRAPAR, cat. fschrappen, neer l . , schrafen, aa de los 

t iemp. med. ) . 
8. ESCARNIO {ské'rn, bur la , mofa , r isa, aaa; STÉ'I'ÍIO!!, h u c h e a r , chi l lar , s i l -

bar, aaa; skirtno, b u r l e n , chancero , aaa). 
9 . ESCAROLA (scariola, lat . b o t . , ¿de la raiz skar, <fue vale cortar en las 

l enguas germánicas , es dec i r , la y e r b a , q u e se corta) , 
10. Esc.\KPA, ESCARPÍN, Eran, los ESCORPIOS instrumentos q u e se emplea-

ron para mar t i r izar cr is t ianos en las pr imeras persecuc iones de los Romanos, 
por la .semejanza de las garras . Siendo ia nocion de agudo, puntiagudo la 
fundamental de a q u e l signo, la etimología está en sUarp, e s c a n d . ant , ; scarfa, 
aaa (scharf, cortante , aamod. De aquí scarpa, zapato, i t . , y Escarpín, esp.) . 

i 1, EscLATAR, cat . (skleizén por sleizén, rasgar , h e n d í r , aaa). 
12. EscoKA, ESCOR̂ VR fshore, puntal , ing . ; to shore, apuntular , i n g . ) . 
13. ESCOTA (schost, n e e r l . , y és te de sc/neía;!, t irar) . 

14. ESCOTE (scot, t r ibuto, ing . ; pero ESCOTE, corte en el vestido de xkant-s, 

fimbria, g . ) . 
15. Isco, h i jo da Mannus ffscus, ¡skus, la t . , Iskvans ó Fsqans, de donde 

Iscevones, en lat, IsccevonesJ; pero Ingo, otro h i jo de Mannus, se debe á Ingiix, 
l a t . , Iggvans, g. , d e d e n d e ¡ngaivones. Tac . , G. 2, Ingevones, ¡njcoones. Las 
tres formas Ask, ¡sk, Esk, so ref ieren á Asciburgium, Tac . , 5 - 3 , usado t a m -
b ién por César y Pl inio , y por cl consonant ismo gótico corresponde a l Askr, 
escand. ant, 

16. MARCA, MARQUES, MARCO (marka, t e rminus , finís, g . ; mar}ia,aaa\mar-
go, lat. La voz MARCIIA salió d i rec tamente de la f rancesa marche, allerdemar-
che en marche, por( jue la transcripción de la k germánica siguió en f rancés 
la regla de cha, che, chi, co, cu; asi se v e en la voz BUECHA y en la v a l e n c i a -
na BRETJA. J . F e b r e r , 223 , a m b a s de la fr. breche y ésta de brecha, aaa, cual 
HACHA viene de HACIIE, fr. y hacke, neer l , ) . 

17. MARCOJIAKOS {MarcOmanni, MarcümániJ. C s s . b . g . I M , marka, l i -
mes, pero en la antigüedad consti tuia el l ími te un ter r i tono extenso, u n bos -
q u e como la Si lva m a r c i a n a , p. e . 

18. RICARDO (Rihhart, aaa). 
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19. TocAn y s u ant. TOQUAR (zucchón, aaa). 

V. Algunas veces la k pasó á ser ;¡, áun en medio de d icc ión . 
1 . A M E R I G O p o r A M R B I C O . 

2 . ARRIGO p o r A R R I C O , 

3. BUIGOI.A, m á q u i n a do guerra . [list, org. , 1 - 2 9 fbrechel, rompedor , q u e -
i irador, cascador , aa de los t iemp. med. ) . 

i . ESRRÜMAR, cat . fkruiin, n e e r l . ; knme, miga, aaa). 
b . F E D E R I G O p o r F E D E R I C O . 

6 . RODRIGO, RODRÍGUEZ fllrótharoiks do la gloria , pr ínc ipe , g . ) . 
VI . I£l español suele c o n s e r v a r la gutura l sorda de la úl t ima s í l aba . 

1. BLíVkco í'PÍANCA, b r i l l a n t e , a a a ; blanc, aa de los t iempos medios de 
biinken, b r i l la r ; blank va le b lanco br i l l an te , y la voz a lemana weisz i n d i c a c i 
b l a n c o , el opuesto á lo negi'O. La voz b l a n c a de índole g e r m á n i c a anuló la 
pa labra albo, albusj. 

2 . E.MERICO {Emeríli, Emrih, p r í n c i p e de la act ividad, aaa) , de donde 
A-MERIG0, A.MÜRICO y A M E R I C A . 

3 . FEDERICO (Friederih, aaa ; Friduri, aa; Frithareiks, p r í n c i p e de la 
paz, g . ) . 

í . FRANCO fFranoi, Glaud, 1, Laúd. S t i l . 189; FRAIICIW, ad j . Hier. ; de freü, 
l iber , sui j u r i s , g . ; fri, aaa, de donde Franco, aaa ; franca, a r m a y t a m b i é n 
framea. Tao. G. O, y los der ivados fuer tes ó sea con qu: FRANQUO, FRANQUEZA, 
FRANQUÍA. Despues las f o r m a s s u a v e s ó sea las lat inas; FRANCIA, AUS.; FRAN-
CISCA, a r m a , San Isidoro, y FRANCÍÍS con el suf i jo c o r r e s p o n d i e n t e al latin en-
siftj. FHAMASOX, de franco, l i b r e y maso?t, a l b a ñ i l . 

f>. GODE se ALGO ('Gotascalc, Dei s e r v u s , de skalks, s ie rvo , g . ) , 
G. Pi.ACA (plack, neer l . ) . 

Vi l . Desaparec ió tal c u a l vez e n la ú l t i m a s í laba . 
1 . BREA fbrák, e scand . a u t . , a c e i t e de b a l l e n a ) . 
2 . MARISCAL (inarascalh, mozo de cabal los , aaa) . 
3. SENESCAL (sinisealh, decano de los cr iados , aaa) . 

VIH. Son f r e c u e n t e s las t r a n s c r i p c i o n e s con que, qui. 
1 , ANURIQUI!, ANRIQUE, ENRIQUE a l l a d o d e Anrrich,ENRICO, ARRIGO (Seim-

r'th, d e los l a r e s p r í n c i p e , aaa) . 
2 . ESQUENA fskina, agu ja , a g u i j ó n , aaa , voz q u e signif ica t a m b i é n e s p i n a -

zo c o m o la VOZ la t . spina, Y de a q u í la vac i lac ión e n t r e la E y la i. ESQUINE-
LA, ESPINELA), de skina, skena, tubo, p i e r n a , aaa y ESQUINA, p r o b a b l e m e n t e 
forma de ESQUENA, punta, c o m o el i ta l iano Spigolo v a l e e s q u i n a , y s in e m -
bargo p r o v i e n e del lat, sploülum, dardo, la punta del dardo, agui jón de la 
a b e j a y r a y o del sol . 

. 3. KsQUERDAR, Cal, fscarli, aaa,skard, inc is ión, e s c a n d , ant. ;skertan, h a -
cer inc is iones , aaa; skarda, e s c a n d . ant,) . De a q u í p r o b a b l e m e n t e oí apel l ido 
Escartin. 

í , ESQUILAi's/iiWíT, skella), c e n c e r r o , c a m p a n i l l a , aaa ; sckelle, aamod, del 
verbo skellan, s o n a r . Si qu is s c b í l l a m (al . s c b i l l a m , s c h e l l a m , ske l lam) , de 
caba l lo furaver i t . L . sa l . 

b. ESQUIVAR (skiuhan, aaa , aconsonantada la u y perdida la hj. 
6 . ETIQUETA (Mikke, c lavito , a .bajomod.;s í i/.7. -e" . horadar , taladrar , a g u -
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j e rear , aleman bajo mod.) . Serie: marca , rótulo, y por extension órden, arre -
glo, norma, de donde ceremonial . 

7. FnAtrouiLA, doc. del año 937 . 
8 . R E Q U I L A p o r R E C H I L A . 

0. RooEniQüiz. 
40. QUECHE (Ketch, ing.). 
4 1 . Q U E J I D O . 

12. QUINCALLA (klinken, neerl . } . 
13. QüisDULFus se decia en el sig. i x . 
14. QUINIVIDA (kuivida, g.; kueba, anglosaj . , de kuin, rodilla, g.). 
1 5 . Q Ü I N T U . A p o r G H I N T I L A . 

16. QüiTo cast. QUITÍ, cat. QUITAR, dar por libre. Poema del Cid (quitt, 
adv., quito, corriente. Igual, s in deber, aamod; quit p. p . de to quit, l iber -
tar, ing. ; guyt, neer l . ; qioit, sueco; parece q u e la voz es de índole germáni-
ca, y asi lo aseguran algunos filólogos españoles, pero las leyes lombardas 
traen la locueion: sS i í quietuií,» esto es, «sit absolutas,» y por tanto, quito se 
refiere á quedo, cambiada la sonora en sorda, salen directamente de quietus, 
tranquilo, de la misma manera q u e el lat. pacare, apaciguar, pasó à la acep-
ción de pagar. 

1 7 . S A V A R I Q U E A c o m o F A D R I Q U E Z . 

I X . Despues del periodo franco se introdujeron algunas voces escandí-
navas y neerlandesas, transcritas con j i i í , nota de diminutivo. 

1. BERBIQUÍ, VERBIQOÍ fwimpelkhi,TieeT\.; ivinboreken, ba jo aleman; loin-
delbohrer, aamod); 1." wiTidel de loinden, torcer y hohrer, taladro. 

2. BoTiouiJT, bote pequeño, boolje n e e r l , bótMn arcàico. 
3. MANIOUI' (manneMn, hombreci l lo , neer l . ) . 
4. TniQuiÑA (trekken, neerl . ) . 
X . Tal cual vez llegó á convertirse en ch. 
1. CHALET (voz suiza, del patues de los Gñsones, casa de vacas, quesería; 

se formó con castelletumj. 
2. CHOVA, CUOTA (chouh, aa de los t iemp. med. ; cauha, L. Alani., 99 -13 ; 

kaw, neer l . ) . 
3. CHUBTA (chouh, aa de ios tiemp, med,). 

X[ . Ei grupo sch del aleman alto moderno se transcribió por sonidos a n á -
logos: ch, c fuerte, s o s . 

1 . CHABRAC (Schabracke, a, y éste de czabray polaco, y tschaprak turco, 
llegó por el intermedio germánico). 

2 . CHACÓ (schakó, chacó, a, y este de tzako húngaro). 
3. CUAL (schawl, ing. , y éste de schdl, tejido fino, persa). 
4. CHALUPA (shallop, lancha, ing. ; schuct äe Schieten, lanzar, correr , 

neerl . , schnapphahnj. 
5. CHAMBERGA (del general Schömberg, que organizó el regimiento de los 

guardias del r e y Carlos II). 
6 . CHARPA fscherbe, trena, aaa; Schärpe, aamod); de aquí ESCABCELA. 
7. CHOPF, (schupfa, schoppen, de schöpfen, agotar). 
8. CHOQUE (schock, schocken, aamod). 
9. CHORLO (sdwrl, a). 
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10. E CHOPA, puata para grabar al agua fuerte fschoppen, schuppen, aamod; 
schupfa, aaa). 

1 1 . E S S O P E G A B , tropezar, trompicar, cat. (schupfen, a; Schoppen, aeer l . ) . 
12. EsconBUTO (scharbok, aaa; scuroy, ing . de schorf, costra, cascara). 

1 3 . ZOPO, ZO.MPO (schupfen, A) . 

14. XERII', Capmany; Jeríf, otros (la sh iaglesa se presenta en la voz she-
r i f f : 1." shire, c i rcunscr ipcioa territorial; scyre, provincia, anglosaj . ; 2.° rif 
ó reef, abreviacioB del anglosajoa geréfa de graf, conde, a). 

XI I . CO.MPAKO. No es de origea gótico, como expresa D. A. Capmaay; se 
formó de com y panus, tomando por modelo la voz del aaa: gi-ntazo ó gi-leip, 
en las que gi equivale á con, 

J. 

La iota, la i coasoaante ó la i ramista, como abora se dice para perpetuar 
Ja memoria de Ramus, gramático del siglo xvr, á quien se debe la distinción 
gráfica de la consonante, ba tenido suerte vària . Y a la lot fenicia se descom-
puso por el alfabeto latino ea i vocal y en i consonante. 

A la semivocal sanscrita corresponden la j gótica y la del aaa, represen-
tada por i ; pero Grimm y B o p p ponen l a ; con relación al periodo del aa. En 
las lenguas germánicas aconteció lo mismo que en sancristo y zendo; las se-
mivocales y — ; ' y Vsuelen salir d é l a u y de la it con el fin de evitar el h i a -
to; así la voz gótica suiv-é, filiorum, sale del tema sunu con la u modificada 
por el guna. Pero las lenguas germánicas siguieron casi s iempre la regla in-
versa: la y la V se vocalizaron al fia de las palabras y delante de las conso-
nantes, conservando únicamente la f o m a primitiva delante de ¡as termina-
cioaes c o a vocal ia ic ia l . Así, thiits, siervo, da tkivis por genitivo; pero la v 
no salió de la u del nominativo, sino que thius es el residuo de thiuas, voca-
lizada la semivocal despues de haber perdido la a. Los alemanes pronuncian 
suave la iota como la y castel lana. 

La jota es la gutural absoluta del alfabeto español y t iene por relativas la 
X y la 3. La letra arábiga ch. a o tiene el valor de la jo ta española; las 
equivalencias fonéticas saltaron á la familia de las labiales, á la aspirada f y 
ésta á la /í cual la f latina. La pronunciación de la ch arábiga y de la / espa-
ñola no fué la misma: no empleó el español su gutural para transcribir la 
arábiga, porque la reservó para la paladial ^ en las voces jarra, alforja, p. e. 
También es /"la equivalencia portuguesa. ¿Por qué , dice Delius, consiguió 
el árabe introducir este carácter orgànico ea España y no en otra parte? «No 
tomamos de los arabos la / fuerte, como en general se ha creido,» decia el 
doctor Monlau en 1870) «sino d é l o s alemanes, de la fonética germánica, que 
anduvo de moda en la córte de Carlos V.» «Hasta el reinado de Felipe IV, 
añade el i lustre Académico, cuando ya no habia moros en España, pronun-
ció el castellano la jo ta con suavidad, lo mismo quo la han y la siguen pro-
nunciando el italiano, el francés, el catalan y demás lenguas románicas.» 
Del godo no puede pro venir, porque este idioma no la tiene, y tampoco salió 
de la letra alemana ch en ach, p. e . . porque si entre ésta y la j española h a y 
semejanza fonética, no h a y igualdad entre ambas; la aspirada española a r -
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r a n c a d e m á s hondo y t iene m a y o r b r í o . T a m p o c o se la d e b e m o s a l v a s c u e n -
c e , s e g ú n t e r m i n a n t e m e n t e d e c l a r a L a r r a m e n d i . Luego ¿de d ó n d e v i e n e ? De 
los españoLes. El a i r e de l a s m o a t a ñ a s m e r i d i o n a l e s , t a n f a v o r a b l e p a r a la 
c r e a c i ó n de las a s p i r a d a s y t a n v i b r a d o d u r a n t e m u c h o s s iglos por las g u t u -
i 'ales asp i radas , la e d u c a c i ó n del a p a r a t o f o n é t i c o y e l c o m p l e m e n t o de las 
c lases , ó r d e n e s y f a m i l i a s de l a l fabeto , p r o d u j e r o n la p e c u l i a r i d a d española . 
L a es tadís t i ca m u e s t r a e n e l es tudio de l a s r a z a s q u e el e l e m e n t o r o m a n o , en 
contac to con el g e r m á n i c o y á u n con e l s e m i t i c a , ganó s i e m p r e t e r r e n o , c o n -
s e r v a n d o ia or ig inal idad p r i m i t i v a y h a c i e n d o , p o r d e c i r l o as i , s u h i s t o r i a . 

L L a y i n i c i a l de las p a l a b r a s de índole g e r m á n i c a y las t r a n s c r i p c i o n e s 
p r e s e n t a n n o t a b l e v a c i l a c i ó n . 

1. JALÓN (valus, b a c u l u s , g . ; ó de gwalen, b a j o b r e t ó n ) . 
2 . ' JARDÍN fkarto, c u y o geni t ivo y dat ivo es gartin, a a a , /¿ptoT, gi-. hor-

tus, l a t . gards, g . ; garden, i n g . ; garten, a a m o d . , t es t imonio de la sus t i tuc ión 
do las c o n s o n a n t e s e x p l o s i v a s ) . 

3. JAQUIN, d e j a r , d e s a m p a r a r (jehan, a) . 
4 . JoLiN, ca t . ant . fjul, e s c a n d . a n t . , la fiesta del solst ic io de i n v i e r n o , la 

navidad p a g a n a , kjul, sueco) . 
5 . JüTUNCos, InirNGOs, YUTÜXGOS (¡uthungi, p u e b l o s u e v o , c i tado por 

A m i a n o , Idacio y P r o s p e r o , iodh, p r o l e s , e s c a n d , a n t . ) . 

6. YAC, YAQUE fjach, b a n d e r a , i n g . ) . 
7 . YASCHT, VATE (yachf, i n g . Aejagen, c a z a r , a ) . 

8 . Y.VBDA fyard, i n g . ) . 
I I . S e m a e s t r a con b a s t a n t e r e g u l a r i d a d , s o b r e todo, d e s p u e s de la Ì, de 

la ni y de la n, p e r o y a i, y a j. 
4. D e s p u e s de la b. LOXJA I'ÍAM&JO, a a a , d e d o n d e ALOCA», t o m a r c a s a ; L o -

GAu, a l q u i l a r ; LOGUKRO, a l q u i l a d o r , v o c e s u s a d a s en los d o c . n a v a r r o s ) . 
2 . D e s p u e s d e i a d . GÜAHDIA, (vardja, g . ) ; BEGUAUDIO, d o c . n a v . , y e n 

estos m i s m o s s e v e n v o c e s , donde sólo se e m p i c a la a, p o r e j e m p l o , REGUAR-
DVR, EsGAitT ó EsGO.IRT, c o n s i d e r a c i o n ; en Esgoart, en c o n s i d e r a c i ó n ; Esgoar-
dando, c o n s i d e r a n d o ; Esgoardar, c o n s i d e r a r , todos de ESGUAHDAR. 

3 . D e s p u e s de la /'. GARFIO fhrapfjo, h i p o t . de krapfo. krafoj. 
i . D e s p u e s de la l, c u a l hijo de fiHus, y en el l ibro de Apol lonio , 193 , se 

leo fixa d e filia; as í , GAS.VLI.ÍXES fgasaljans, g . , p l . ) . 
B. D e s p u e s d é l a m. R . m o , t é r m . a r a g . , c a b a l l o a r i s c o , d e l p r o v e n z a l r n i -

nar (harmjan). 

6. D e s p u e s d e la n. BRKNIA (brunjó, b r i l l a r , g . ) . 
7. Despues d e la r . E s i m i i o s fsturjon, aaa) . 
8 . Despues de la s. BRASA, BR.ISKRO (brUsian, a n g l o s a j ó n ; d e s a p a r e -

c ió la i en e s p a ñ o l ) . 
9 . D e s p u e s d e la É. SITIAR, fsittian, sa j . a n t . ) . 

1 0 . Despues de la t>. ATAVIAR fga-lévian, o r d i n a r e , ó tanjan, a g e r e , g . ) . 

H. 

Como las l e n g u a s r o m á n i c a s no a d m i t i e r o n la a s p i r a d a l a t i n a , no tuvo en 
e l l a s la g e r m á n i c a a c c i ó n s e ñ a l a d a y d e c i s i v a ; pero , al t o m a r las voces a l e -
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manas , no poclian prescindir de un sonido, que , aunque olvidado, l legaba 
de nuevo, y con m a y o r fuerza al oído Ia l ino. Cada lengua siguió reg la espe-
cial ; mas adoptado aquel pocas veces; se buscó un equivalente , imitando la 
transcripción galbanwn de orea de SíX'n- Asi: 

1, ABRicAn ('W-rfíian, c u b r i r , hipotético, pero fundado en anl-rthan, des-
cubr i r , aaa). 

2 . DEGUNO, Fuero Juzgo, ninguno fdiheim, aaa], degun se usa todavía en 

3 . TACAÍÍO fzdhi, aaa) , e m p l e á n d o l a gutural sorda ffaai, neorl . ) . 
I . S e prescindió a lgunas veces de la h. 
1. ALABARDA fHelmbai-te, aa de los t iemp. m e d . ) . 
2 . ALDRÁN (halbente, a, anas qucrquedula , cual halberc7it, halber ampfer). 
3. ¡ALTOI fhait, firmeza, a; haita, impedimento , aaa) . 
i . A R P A fharpha, a a a ) . 

B. ASPA fliaspa, haapel, aaa). 
6 . ASIINGOS fAsiirtgi ó Azdingi, Jornandes , cap. 16 y 22; Uiisdingi, Ca-

siodoro; Hazdiggós, capil lal i , g . ; IJaddingjár, escand. ant . ; ÍIERTISGA, ¡lar-
ttmgá, aaa; el t ra je de pelo era signo de l ina je l ibre , y, por tanto, noblo). 

7. AVERIA fhave.rij, n e e r l . ) . 
8 . IZAR (hissa, sueco; hissen, ba jo a loman) . 

I I . S e pintó tal cual vez la li, pero por gal ic ismo. 
1, HACHA (hache, fr . ; haeke, neer l . ) . 
2 . HALAR (haler, fr . ; halón, aaa). 
3 . HAMACA fhamac, fr . ; hangmat, hangmak, neer l . ) . 
4, HARPA, aunque al fin preva lec ió la forma sin h (harpe, f r . ; harpha, 

aaa, harpa, lat . Venant . Fort. 7 - 8 ) . 
b. HERALDO fheraldus, haraldus, lat. m e d . ; hariowait, aaa; hari, e jérc i to 

y walt, dominante) . 
0. llonKARüQUE (hornioerk, aaa). 
7 . Hirco, y en Berceo UGO fhugu prudencia luego HUGO, Prudencio) . 
8 . HuiAKo, Ulano {hidane fr. ühlan. Vían, a, voz tomada del polaco, don-

de vale lancero) . 
0 . FIusA fhine, cofia, gavia, fr . ; hún, escand. ant . ) . 

10 . HURA, Cano, de Baena fhure, cabeza de j a b a l í y por extensión de 
otros animales , cabeza despeluznada ¿de hule—huioelt ó del vb. f r . aburrir, 
relacionado con u>n-hixir, wn-hiuri, horroroso, aaa). 

11. HUTA fhuite, choza, fr. htiUa, tugur íum, aaa). 
111. Débese la confusion de In h con la / á los árabes y á los franceses, 

pero de n ingún m o d o á los g e r m a n o s . Revelan la vaci lación y la duda los 
vocablos precintados en las aduanas francesas . 

1 . BOHORDO, BOFORDO (bohordo, fr. de bnt-hort, bo-hort porque desapare-
ció la t delante de las aspiradas: 1 b o t , de bolar, y -2." hurt, tablado, aaa, 
hourdeum, lat. med; l u ^ o lo q u e se tira al tablado). 

2 . HACA, HACANEA, F A C A , F A C A X E A , JACA, (haquek. hack, i n g . ) . 

3. FARPA, arpa. Poema de Alfonso Onceno, harpa. 
4 . FONTA-OXTA fhoiita, fr. haunilha, g. , hauneins, humildad, g * . 
b. El adjet ivo F.̂ RDIDO, ARDIDO (hardi, fr. hardus, durus, g. ; herti, aaa; 
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hart, aaa; de donde Ardii, á n i m o , valor sufi jo m u y fecundo, á saber; 
« . Nombres apelat ivos. 

B.vsTAUDO. Ego W i l h e l m u s , cognomine bastardus. Asi f i rmaba el c o n -
quistador de Inglaterra en el año 1 0 6 6 , el pr imero q u e empleó aquel la voz 
fbasto esp . ; bastum, ba jo latin del radical paaiaíeiv, l levar , paoTa^, bestia de 
carga) . 

2 . ' JiAYARüo {bayo, esp. bai, badiüs, lat . ) . 
3.° BEG ARDO, BIGARDO (beggardus, beguardus, b a j o lat . ; bey yen, pedir, 

neer l . to berg, ing . , la holganza os efecto de pedir) . Al m i s m o radical se r e -
fiere BEGHINA. 

i . * BILLAR {billard, f r , ; billa, ba jo l a t . ; bickel, l iueseci l lc , dado, aa de los 
t iemp. med. ; bikkel, hueseci l lo , taba, n e e r l . ) . 

5.° BOMBAUDA (bombm, ruido, lat . ) . 
ü.° BROCADO y en Aragón BROCATO fbi-ocart, fr. de-broca, esp. y brocchus, 

broccus, diente saltón. Planto y Varron) . 
7.° BROCARDO, te rm. for. fbrocarda, brocardiutìi, sentencia de la obra de 

Burchard , obispo de W o r m s en el siglo xi) , De aqui el l ibro burcardus y las 
sentencias bro cardi ñas . 

8 . " COR ARDO, L i b . d e A l e v . , 1 2 4 . COBARDE (cauda, l a t . , co-ardopor codar-

do, cual juvieio de /MÌCIO). 
9.° ESPING.VRDA (springan, aaa, perdida la r). 
10. GAL AVAR DO fyeil, vano, aaa ; geili, vanidad, aaa) . 
H , GALLARDO fgayol, geagle, anglosajón). 
1 2 . MOSCARDA. 

1 3 . PETARUO J'/JFIÉAI', prov./JCRFE?'«, l a t . ) . 

b. Nombres personales . 
I . ° ABELARDO. 

2 * ADELARDO (adel, nobleza, aamod) . 
3 . ° ALAI»DO, ALERDO fAdalhart, a a a ) . 

4.° BERNARDO (Bernhardt, aaa; peni, oso, aaa, biir, aamod). En la mitolo-
gia germánica el oso es e l r e y de ios animales , y los Escandinavos , los E s -
lavos, los F ineses y los Lapones le consideraron sér sagrado, dotado de e n -
tendimiento y con la fuerza de doce h o m b r e s . Oso pasó á significar vir y 
lie ros. 

5 . ° BISCARDO. 

6 . " BLANCUARÜ. 

7 . " BOJARDO. 

8 . " E BE IT A (IDO, EVEU.VRIIO (Eberhard. aaa) , eber, j aba l í , aamod; i'par, aaa; 
cber, aa de los t iempos medios; ibr y iofur va le ú n i c a m e n t e pr ínc ipe ó r e y , 
escand. ant , , pasó á significar v i r y he r os en los nombres personales , De 
aqui IBOR, n o m b r e lombardo. 

9 . " GI'ISCARDO (wis, sapiens , aaa, endurecida en c la h de hardufj. 
10. LHONARDO (Leonhard, aaa fuerte como un león) . El león fué e m b l e m a 

del valor entre los F r a n c o s . 
11 . NiSARno (Nidhart, aaa). 
12 . íicAKRO (Pichard, pick, a l caravan , aaa) . 
1 3 . RICARDO (Rihhart, a a a ) . 



61 

I í. SiCAH, SiGAfi fSicard, Sigihart, aaa, Sigo victorioso). 
c . La forma a lemana kart se confunde con la lat ina ars, artís por los e l i -

mologistas de sonsonete . 
AIÜARDO, AICABTE ('AÍ/caív/us, doc, de 911; Ecldhart, aaa, de echo, el 

eco); de aquí AxAniK fAehard, Echard, fr . ) . 
2.® BALUARTE, BALLUAHTE (boulevard, boulevart, f r . bolhoerh bollen, l a n -

zar y weric, obra, voz del siglo x v ) . 
3 . " * BA\ AHTE (BaijardoJ. 
4 . ® B L A X C A R T E . 

ESTANDARTE (standarl: stami, estado, sitio, asiento). 
0 . ° GUILLARTE (Willilutrt de loilli, querer ; luego voluntad poderosa). 
7 . " I l u A R T u , HUGAHTK, U O A R T E (Huguíhart, a a a ) . 

8.° IiiiARTM (ErharI, aaa). 

9 . ® L A S A R T E . 

1 0 . L O S A R T E . 

11. POSARTE ("/losíen, burla) . 
13. REGARTE, RIOARTE (Rihhart, aaa). De aqui RECAREDO, Ó éste de flíca-

rid, aaa de rat, conse jo . 
1 3 . S U S A R T E . 

IV. También se puso la h por la v en algunos nombres étnicos. 
1 . NAHARVAI.OS (Nahanarvali y ^"aharvali, Tac., Navarnéhaleis, g., 

Nornahalir, vir i qui dearum fatal ium tutela gaudent , escand. ant. : 1.° n a -
vis, mortuus y pr inc ipalmente , fato concessus , g . ; 3 . ° W s , bipot. gót. de 
halr, v i r , boros, escand. ant . ) . Luégo navairns, g. , está por norn, escand. 
ant . 

2 . • VICTOVALOS, VICTOVALES (Victovali, VictohaU, lat . Vaihtéhaleis, g . , 
Vcettahaìùr, escand. ant . : 1.° vaihts, ser parecido á la N o m a , g. ; hals, g .) . 

V. Gil. La ch es carác ter diferencial del f ranco. El latín t ranscr ib ió por 
f la aspirada labial griega, p b . <f. y dejó sin ut i l izar la gutural aspirada la 
ch, y, asi como ia aspirada de las dentales la th, 9. En lugar de la ch, ^ se 
puso una consonante bastarda la h, asi hortus de ¡^ópToi, ó se suprimió por 
la debil idad de la equiva lente ansar de ó se contra jo la A y la vocal s i -
g u i e n t e nemo de vchemo, ó pasó sin m á s á la gutur.il sonora Ungere de 
El a leman carece de la gutural aspirada, y emplea la h, y conviniendo en 
esto con el godo, sust i tuye asi tanto la sorda como la aspirante del griego. 
Do los idiomas germánicos , ú n i c a m e n t e el f j 'anco tuvo la aspiración orgáni-
ca ch, X. g r . , distinta de las aspirantes, 

1. CHAMAVOS, CA.IIAVOS (Chííinavi, Tac . , g . , 33; ham, cutís , tegmen, aaa, 
y ouiua, vega, isla, aaa; luego pueblo ribereño, como los Dbios y los lU-
puarios). 

2 . CNAUIDERTO, GARIBERTO (Charibertiis, Heriperaht, aaa, heri, e jérc i to , 
peraht, fulgente). 

3. GIIARIOVALDA, d u x Batavorum, Tácito, Ann. 2 - 1 i (Hariowait, aaa, s o r -
prende no encontrar la forma Chariovaldus, atendida la forma Hariolt, s a j . , 
y Haraldr, escand. ant . ) . 

4 . CHASUARIOS, CASUARIOS (chasmrii Tácito, voz tomada por los Latinos 
con la ch f ranca; Hasmrii, aaa, del río Hase, tr ibutarlo del Ems). 
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3 , C H A T I O S , C A T T O S , G A T O S , C A T T O S {Ckalti, Catti, T a c . , G . , 3 0 , v o z t o m a -

da por César , P l in io y Táci to c o n la m e d i a l gót i ca , y con la ch í 'nmca: Hazzi, 
Hazi, a a a , llassii, Jiiíssii, aa do los t i empos m e d i o s , de htít, a n g l o s a j ó n ; hat, 
ing . ; haltì-, p i l e u s , p i leo lus , g a l e r u s , e scand . a n t , ) . 

6 . CiiATTUAnios,CuATrAwos,CATüAmos,ATi:AnroS( '/lí í i í í ijr¡, V e l l . 2 - I 0 b , 

Athuaríi, IMoare ó ¡lut-oere, c o l e n t e s , g e s t a n t e s p i l e n m : I h t l t , - p i lous , a n -
g l o s a j . ; 2 . " vare ó vere-, c o l e n s , a n g l o s a j . , de l v e r b o verjan, t u c r i , d e f e u d e r c , 
de donde Hattuarii, Hazzoarii, aaa) . 

7 . CHAUCOS, CAUCOS ("C'/IAÜCÍ, C f t n i í c / i í , Cauci, T a c . Ü , , 3 3 , v o z t o m a d a 

con la ch f r a n c a ; hauhai, a l t u r a , g . , hOhc, aaa ; luégo los e x c e l s o s ) . 
8 . CRKII INO, Q U E R I N O (Hedin, a a a ) , 

í). CHERUSCOS, ,Qui-;nuscos, CERUSCOS (ChUntsci, Cass, y T a c . , 3 - 3 6 , Cheru, 
Marte ; fieni, a , de ha'iriis, ens i s , g . ) , 

10. CiiiLDEBERTO (CUhlebertus, fíiltineraht, aaai HiUi, llilto, Hilda, y 
'i." peraht, fu lgente , aaa) . De a q u i Hildeberto, Üdebertn. 

M . CHILPERTCO fChilpericus, ¡{clfrtch, a a a ) . 
12. CHILLO fllilla, ang losa j , ) . 

13 . CirisnAsviNTO, CHINIILA ¡̂ C/AJIFÍASOIÍIÍ/IIIS, Chiiitila, Conc . tol . , 13, año 
683) . Amiano , 2 8 - 3 t rac la e x p l i c a c i ó n de dos v o c e s b o r g o ñ o n a s , c u y o I n t e r e s 
ftloiógico es c o n s i d e r a b l e ; apud h o s g e n e r a l i n o m i n e r e x a p p e l l a n t u r hendi-
nos, n a m s a c e r d o s a p u d B u r g u n d i o s o m n i u m m a x i m u s a p p e l l a t u r s in i s tus e l 
es t p e r p e t u u s , o b n o x i u s di ser i mi ni b u s nul l i s ut r e g e s . Hendinos c o i n c i d e con 
la voz gót i ca kindins, p r e f e c t o , g o b e r n a d o r , p o r q u e los B o r g o ñ o n e s n o t u v i e -
r o n n u n c a r e y . L a h es tá por ch, ó sea k gó t i ca , n u n c i o d e la s u s t i t u c i ó n , c u a l 
Hurtarius, n o m b r e de u n r e y de los A l e m a n e s , por Chortarios, de choríar, g r e y . 
Afine con el n o m b r e gót ico Kindim, e s el a l e m a n chint, p r o l e s . Sinistus sa l ió 
de sinista, s u p e r i , sen ior , g . ; sin, p e r p e t u o , aaa . Por lo q u e h a c e á la t e r m i -
n a c i ó n , s e t i ene svinths, fort is , v a l i d u s , g . ; swinde, aa de los t iemp. m e d . 

U . CHLODOVEO, CLODOVEO fChlodoveus, ¡Iludo wie : hludo, i lus t re y wio, 
c o m b a t o , aaa ) , de donde Chlovis, Clovis, L u d o v i c u s , Luis. 

15. CiiLODOsixDE, CLonosiKi>R, Cholodosindus CLOIIOSI.NDIS. 
16. CuocniLAico, Coqui la ico Chochilaious (Ihikileih, a a a ) . 
1 7 . CUIIAMNO, CRA.NO ('TFCNMMFS, c u e r v o , a a a ) . 

18. CHHODOUEIITO, CHODOBEHTO (Chriídoberíus, f r a n c o , Hruodpcraht.- Iiruod, 
'¿loíhi, ¡leraht, í ' iilgento. aaa) . 

V¡ . Antes d e ' l a t ó de la s p r e d o m i n ó la c p r i m i t i v a , y no l legó ésta á ch. 

1 . AnmACTus, Caos. b . h . fandbahts, m i n i s t e r , y p r i m i t i v a m e n t e 
a m i g o ó s e r v i d o r q u e g u a r d a á otro las espaldas , g . ; ampaht a a a , á s a b e r : 
aitd, p a r t í c u l a y bak, espaldas) , de donde Ambaxia, Ambactia, lat . m e d . y 
E HÜ AJABA E.MBAJADOR. 

2 . Los n o m b r e s c o m p u e s t o s con dructis, l e y sal , U , draúhts, m i l e s , g . , 

trulli, a a a . 
a. DnoiAnA (Droctara). 
b. DHOTARKO (DroctarnusJ. 

c. DHOTULFO füroctidfusj. 

d. DRÜTOINO (DructoinusJ. 

3 . La forma berct por la gót ica bairhts como Childeberctus, Berctoaldus. 
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I . fil lombiirdo e m p l e ó la h a l g u n a s veces : Ahisluìf poi' Aistulf. 
VII . La ch c a y ó con la dinast ia merovingia ; muc l ios m a n u s c r i t o s d e la 

l e y sà l ica p r e s e n t a n la h en lugar de la ch, y los escr i tores r o m a n o s se i n c l i -
naban á es ta sus t i tuc ión . La l e y r ip . 6 i t rae hariraida airagida=airaida. La 
h desaparec ió por la in f luenc ia l o m b a r d a . 

1. AniBAN.NL'M, AaniBAMUJi (Herebannum). 
AKIBAO por líaribau fllaribaldus l a t . AribaldJ. 

3. ARIGIS por Harigis. 
4. ANIMANNR, ÁRI.MINESSES, h o m i n e s e x e r c i t a l e s ; por Hariiiianni, liai i-

mannus. 
5. AiuoviSTO (harjis e j é r c i t o g . , heri, aaa) . 
( I . A R I P Ü H T L ' S p o r Haribertus. 

7. AnruLi'üS p o r Uariulfus. 
8. EniBERTO por Heriberio. 
Y. ILPIPERIO por Ilildeberto. 

10. Ii.PKRiCus por Chilpericus. 

V I I I . T a m b i é n desaparec ió la h en medio de d icc ión . 
1. CROÜIELDIS por Crodhildis. 

2 . ERBOILDIS por Herbohildis. 
3. MAnioit.Dis p o r Mariohildis. 

IX . Ademas de la ch f r a n c a y de la h a l e m a n a , b a y otra espec ie de h, la 
v e r d a d e r a esp i rante , q u e res is t ió á la s u s t i t u c i ó n ; se propagó por el lat in, 
f ranco y a l e m a n , y por a feres i s s u e l e d e s a p a r e c e r . 

1. IIERMIKO, ItiMi.NO, IRMAS (¡lermin, l a t . ; Hermm, l a t . ; Ermeuius, lat, 
m e d . ; ¡rmiii, E r m a n , aaa; Airman, g . ; ¡ormun e scand . ant . ; Eornien, anglosa j . ) 
La mitología g e r m á n i c a p r u e b a la u n i d a d do las v o c e s Armin, ¡rmin, Irvmn, 
Erman, uno de los h i j o s de Manno. De a q u í : 

a. ARMI.MO (Airman g. con la forma lat ina, . Í I ÍNIIÍÍIÍ.«, el célebi^e j e f e de 
los Queruscos , Vel i . 2 - 1 4 8 ; T a c . ; l ' lor . ) . Los R o m a n o s c o n s e r v a r o n la a , vocal 
p u r a de los g e r m a n o s . 

6. ERsiAKAnrco, .ÍRMANAUICO, IIER.MANARICO (Airmanareiks, g., Ermaiiari' 
cus, la t . ) . 

c. ERMENEGILDO en la m o n e d a y en Mariana, pero despues HISHME.XE-
(iiLDO por ga l ic i smo. 

d. llERMioNiis, HERMI-NOSES (tíemiinones, T a c . ; es u n a equivocac ión la 
forma//e)-))iíú?i«s). Pl inio 4 - t 4 -28 . Nunca s e di jo Chermiitoiies k in manera 
t r a n c a . 

e. HERMONDUNOS, HERMUNDUROS, HERUODUROS (lierniundüri P l i n . 4 - 1 4 - 2 8 , 
Duri ó Dori) . 

f . IRMAKSDL, templo levantado á / m i n por los s a j o n e s ('Sui col umna, aaa; 
sauls , g . ) . 

2 . HARÜDES (Harüdes, Cees. b . g . l i b . I charad, harud, hard, lucus , s i l -
va ; s a j . ant . ; hart a a a , luego s i lv icol®) . 

3 . H E R G A M B U R I O , E R C A M B E R T O . 

í . HERGINIA (Hercynia Cees. b . g. 6 . 24) . 
5. HERÜLOS (Ueráli, Erìdi, lat . .4¿»'IIÍOI de hairus, ensis . g . ) . 

X . Los t res grupos góticos HL, HN, HR se debi l i taron a l pr inc ip io de dic -

( ••• 
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c iou en el aaa , a n u n c i a n d o el t ránsi to à otra a r t i cu lac ión análoga, pero no 
tan acentuada c o m o a q u e l l a . Así es , q u e las l e n g u a s r o m á n i c a s e m p l e a r o n 
t res m e d i o s de t r a n s c r i p c i ó n : ! l a aféres is , q u e fué lo m á s c o m ú n ; 2 , ° , el 
c a m b i o e n f; y 3 . ° , la v o c a l e p é n t i c a ; g e n e r a l m e n t e la a afine con la h, y v a -
r i a b l e en e. T a m b i é n s e s impl i f icó el grupo IIT. 

A. IIL. 
I . AIOTARIO (Alotharim doc. del año 840 IllotharJ. 
3 , FLANCO fklancha, a a a ) . 

3 . GALOPAR ('ga-hiaupan, c o r r e r , g , , la p a r t í c u l a que t i ene func iones 
análogas a l a u m e n t o griego). 

4 . LASTA, LASTRE, t é r m . mar í t , (hlast, p e s o , aaa) . 
3, LKIRK ('AíeítAra, lethm, íeíre, t a b e r n a c u l u m , g . , c o m p á r e s e con x),stSpo''). 
6. LORD (iúáford, iáford, señor , anglosa jón ; hiaifs, p a n , g . ) . De a q u i LA-

DY, hlwdige, hlafdie anglosa jón y el apell ido LA VERDE, de laverd, lauerd, 
lord, ing. a u t . ) . 

7 . L O T E , L O T E R Í A , fhlaut, s u e r t e , g . ) . 

B . IIN. 
NIQUITOSO t é r m , a rag . (hnicohan aaa; nicken, h a c e r señas con la cabeza , 

aamod) . 

C . I IB . 
1. ARESIIR, cat . ant . (aramir un s a i r e m e n t , a r a m i r o u j u r e r , ad-hraniire, 

ad-chramire, lat m e d . hramjam, c roc i añ igere , g . ; aráinen, a a a , ) . 
2 . ARENCA (hring, aaa, c í r c u l o , r e u n i o n , espectáculo) . 
3 . R AKCuo, R ANG o (kringén, aaa . ) . 
4 . BEST.VB, cat . fhreinsa, escand, a u t . ) . 
3 . RIBALDO, Are. de F i t a . RIBALDERÀ {hriba, prost i tuta , aaa) . 
6 . ROTA, ins t rumento músico , B e r c e o fkrota, aaa) . 
7. E l vocablo krotheigs, g lor iosus, r u t i r , g . , hruodú aaa , e s e l e m e n t o de 

m u c h o s n o m b r e s personales . 

а. RODRIGO {Hróthareiks, g . ) . 

б . R O G E R , R O G E R I O , ROGELIO, (Hniodger, a a a ) , 

c . ROLANDO y p o r m e t á t e s i s ORLA.NDO (Hruodland). 

d. RoíaNDO, RODOMCKBO (liruodmvnd, aaa) . 
P; ROTANO (Rotanus). 

f . ROTARIO fHotarius, Hruodharius, aaa) . 
g. RUDOLFO, RODOLFO fUruodolf, a a a ) . 

h. R U P E R T O , R O B E R T O fHruodperaht, f a m a c l a r u s , a a a ) . 

8 . RUNGU, RUNGO, apel l ido (Hrüngnir, e scand . a n t . ; hruga v irga , g . , 
ge aamod). 

D. HT. Perdió la h in i c ia l en medio y a l fin de d icc ión ; s e convir t ió a l -
gunas v e c e s en it provenzal , y áun en ch, cual c l c o r r e s p o n d i e n t e latino it. 

•1. AGAIT, AGUAITAB ¡ ' íoaAím, estar en g u a r d i a , aaa , de donde Goaiíor g u a r -
d a r , y Goiamiento g u a r d a , tutela). 

2 . F L E T E y á u n F R E Í e n t o s d o c . n a v a r . , fréht s e r v i n o , a a a . 

3 . M A T I L D E (Mahthilt, a a a ) . 

4 . El e l e m e n t o BERTO ('í'aír/ifs, fu lgens , g . ; PERAFTÍ aaa s e p r e s e n t a sin/T 
ya en los documentos del siglo v i , y e n t r a en m u c h o s compuestos) . 



(jB 

А . B E U T A , f . F u l g e n c i a . 

Б . B E R T I L O fberahtiloj. 

c. BEBTIK (Bcrtin aaa con sufijo diminut ivo) , 
ri. B E R T O , F u l g e n c i o . 

e . B E R T O L D O , B E R T O L D I N O (fíeriaaldus, Berchtolt, Berahtolt, a a a ; walte, d o -

minador; vaUhis, la t . , domina con esplendor) . 
f . ADALORRTO fAdalberaht, a a a ; (ZRFOI, n o b l e z a ) : d e a q u í A u D E n i o . 

g. G E u n i j B T O . 

h. G u i L D E R T O {H'iliperaht, a a a ) . 

i . HI ÌHBERTO fHeripemhtJ. 

j . H U B E R T O fHugiperahtJ. 

l. HU.MUKRTO fUuniperahtJ. 

m. LA-IIBKHTO fLantperahl, a a a ) ; d e a q u í LANZODIM. 

n. NORBHHTO {Nordoperaht, Nordoperctus, a a a ) . 

0 , S i B K i i T O , S i G i B E R i o , S i G E R E B T O (Sigiparaht, a a a ) . 

p. SiLBERTO fSeìipemht, aaa). 

N. 

Respecto de la nasal do las guturales , Üllilas, siguiendo la regla griega, 
empleó la g como nasal delante de las guturales ; pero en las otras lenguas 
germánicas se expresó genera lmente la gutural nasal por una n, y como ésta 
sólo se encuentra en medio de tl iccion y delante de otra gutural , se conoce 
con facilidad, por e jemplo, drinJcan, b e b e r , aaa; trinhen, aamod; pero al 
t ranscr ib ir esta voz al español diciendo TRIKGAR, TRINQUIS, no se hizo uso 
de la nasal gutural . 

DENTALES. 

T . 

La í gótica pasó á ser z en el a leman alto y en el medio. Hay dos especies 
de s, las cuales no re inan en el a l eman alto de los t iempos medios: domina 
en la una el valor de la í , y preva lece en la otra e l sonido de la s ; San Isido-
ro representa con z¡ á osla últ ima, y con z//" la redupl icac ión, y expresó con 
íz la reduplicación de la pr imera especie . El a leman alto moderno ha c o n -
sol vado únicamente e l sonido s i lbante de la pr imera , y emplea en la e s c r i -
tura la s, propiamente dicha . 

I. En las in ic ia les pasó íntegra la l gótica. 
1 . T A C A , T A C H A , TACÓN, A T A C A R (lak, n e e r l . , c o m ú n c o n e l c e l t a , t a : } . 

1. TAIFALO fTaifalus salió do Decebalus, n o m b r e de la dinast ía más uoble 
de los D a d o s , tai ó thai, está cual Aao», Davus por DaousJ. 

3. TALA, e x c y d l u m s y l v a r u m , y en sus compuestos fíálon, der ipere , aaa) . 
5 
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i . ïyV.Miz (teems, i i eer l . ) . 
b. TAPÓN, TAI'AR {zopfo, aaa); do a q u i zampar. 
6 . TAS fias, n e e r i . ) . 
7 . TASCAII (zaskón, a a a ) . 

8 . TATO, TOTH-.V (Tútila, g , ; Zuozo, Zuozilo, aaa , ra íz c o m ú n a l ce l ta tad., 
al g r . lá-ra, a l h o m é r i c o -rirca, a l i n g l é s dud, daddij, papá , a l b á v a r o tat, 
tan, talle). 

g. TENCTrnos (TencMeri, Tenctari, Cass. b . g. 4 - 1 - 1 , Tengtheri, á s a b e r : 1.° 
teiigdr, j u n c l u s , a f l lo is , c o n s s g u i n e u s , part , del ver i jo tengja, j u i i g e r c , e s -
c a n d . a n t , ; 2 . ° heri, e j é r c i t o ; luego f r a t r e s y c o n s a g u i n e i ) . 

10. lENiiiín (tender, ing . de lo tend, e s tar d e s e r v i c i o , a p ó c o p e del fr , 
a t t endre ) . 

•I I. TETA, esp . y DiuA, n o d r i z a , cat , (tile, a n g l o s a j ó n ; r i í s c , aaa) . 
f J . TILTIURV (tilburij, ing . ) . 
1 3 . T O A , T O A R , A T O A R , A T O A J E ftoio, i n g . ) . 

•H, TOAST (toast, i n g . ) . 
15. TOLDO (tialld, e scand . a n t . ; teidc, n e e r l . ; zeìt, aan . No h a y , pues , n e -

cesidad de a c u d i r á la i n t e r c a l a c i ó n de la d, c o m o s u c e d e t o m a n d o el la t in 
thohis, s e g ú n p r o p o n e C o v a r r u b i a s ó la voz á i a b e dholla de M. Dozy) . 

I(J. TOLMO, TOUMO (lurn, tor re , a n g l o s a j ó n ) , 
•17, TOMAR (túmin, a n g l o s a j ó n ) . 
1 8 . T ü p , T O P E , T O P E T E , T O P A H , T U P K , T U P I R (tnp, p u n t a , c i m a , a n g l o -

sa jon) , 
IH. TIIAMPOLI.V (trimpan, c a l c a r e , g . ) . 
2 0 . TRANVÍA, TRAM VÍA (tramwaij, i n g . : 1.°, Iram, t r a m o , pori|ue tuvo su 

or igen á ú l t i m o s del s iglo pasado e n las m i n a s de c a r b ó n , y e n t o n c e s s e c o n s -
t r u í a con t r a m o s de m a d e r a e n los q u e s e f i j aban c h a p a s de h i e r r o . 2 . " , luaij, 

vía , c o m o raihvay, c a m i n o de hie i ' ro ; broadway, a r r e c i f e ; causeivaij, t r a v e -
s ía ; palhivay, s e n d e r o , troughway, pasa je ) . 

2 1 . TROJE (¡rog, anglosa jón) , 
2 2 . TUDEL (túda, tubo, c s c a n d . ) . 
2 3 . TUINA (twine, ing . ) . 
2 4 . TÜI.GA, TULGILO (Tulga, Tiilgilô, a a a ; lidyus, f i rme, e s t a b l e , g . ) . 
í b . TUMBAR (tumba, e s c a n d , ant . ) , 
2 6 . TÚNEL (tunnel, ing . ) . 
27 . TUNGRO. (El p r i m i t i v o G e r m a n o y lo tocante y p e r t e n e c i e n t e á la a n -

t igua ( J e r m a n í a , d i ce la A c a d e m i a . l'uiìf/ci. P l i a . 4 - 1 7 - 3 1 , n o m b r e de un p u e -
blo s h u a d o en la Gal ia b e l g i c a , b o y T o u g r e s , y v i e n e del a l o m a n zungar, l i n -
guosus , c l a m o s u s , t r a d u c c i ó n de GermUni, Cœs, b . g, 2 - 4 , p o r q u e es te ú l t i -
m o n o m b r e v i e n e de l c e l t a ¡ j a í rm, pl, gairmeanna, gri to, a q u e l gr i to be l i coso , 
terror de las l eg iones r o m a n a s ) , 

2 8 . TURF, j a r d i n e r , (turf, gasón, i n g . ) . 
I I . Se c o n s e r v ó la í en las m e d i a l e s . 

A T R A C A R ("TRE/I,-/«/!, anlrekken, n e c i i . ) . 

2 . BATEL (bât, a n g l o s a j . ; bátr, b u q u e p e q u e ñ o , e s c a n d . a n t . ; t a m b i é n s e 
e n c u e n t r a en las l e n g u a s cé l t i cas bdd, c i n r o , bad, i r l . ) . 

3. BROTE, BROTAR (broz, r e n u e v o , aaa ; brozzén, r e n o v a r , aaa) . 
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4. ESTAY, ESTAYAR fstayo, p u a k l , neer l . ) . 
b. ESTE y el térra, mar í t . LKSTIS íeást, anglosajón; east, oriente, ing . ; <¡sl? 

listan, aaa; ost, osten, aamod. Con esta voz se ligan los nombres OSTROGODOS y 
OSTROGODA, Auslrugothi, Polllo Claud. 6; Oströgothi, Claud, in Eutr . 2 - 1 5 3 , 
Sid; Oslrogotha, r ey de los Godos, J ö r n . Cass). 

6 . ESTÍOS f J t s t f / í , jEstii, JEstui, Tac . Germ. 43, hoy Estonia, aistan r e -
verer i , g. de aisa, niza, honor, pr imi t ivamente splendor, decus , g. , disteis, 
reverendi , honorat i , g . ) . 

7 . ET.ÍPA fstapula, Isajo lat , ; slapel, depósito, neer l . ; staple, ing. de stab, 
baston, a) . 

8 . i l A T O fvazza, voz, a a a ) . 

9. GL'ITA fwit/n del lat . vittaj. 
10. luTAs, JUTAS, YUTAS, VUTOS f/iils y el p i . /utvs, hipot . g. /oz pi. /ozd 

aaa, es ler ior , oxtremus, porque l iabitaban la parto septentr ional del Quer, 
soneso c imbr ico . Jute, Jutland, sueco; Jijde, Jijlland, danes; ¡otar, Eda; lotar, 
lolland, lotagrund oa los Escaldos. Sedusios fseííu.íii, Caes. 1-13, son los l la -
mados en otro país Endoses, Tac . G., 4 . ¡utosjós y cual berusjús, paren tos, y 
Mús y Jutusjfjs indican un mismo pueblo; t ione todavía sin sust i tuir el so -
nido de Eudi y Endoses. 

Til. Se empleó con pars imonia la supresión do la t. 
G U I A R fvitan, g , ) . 

IV. Se propagó mucho la = a l e m a n a por las lenguas románicas , y se e n -
c u e n t r a empicada dolante de todas las vocales ; el i tal iano la trasladó integra 
por regla general , pero los otros romances la t ranscr ibieron por c, s ó s.?. 

A. I. ZAi,AG.\ni)A (zála, destruir , y luarta, acocho, aaa) . 
1 . ZumiA, ZEBUO, ZIÍVRO, CcBno, CEVRO (zepar, aaa). 

3. ZINC (zink, aamod). 
4. ZiG-ZAu, Zis-zAS (zick-zach, a) . 
B. 1, B.vzA, cast . , BASA, cat. (bazze, ganancia , aa d é l o s tiempos medios). 

2. CA.MUZA, G.UIUZA (gam-z, aa de los t iemp. med. ¿Estará e l rail leal en 
gamo de dama, como golßn y del/ín, gragea y dragea, gazapo y dasapo?J 

3 . CAZO, C A Z U E L A , C A C E R O L A , CACEKO (katils, l e b e s , g . , chezzi, a a a ) . S e 

intercaló la r en cacerola cuul en muse-r-ola. 
4. EZILO (Ezilo, aaa d i m . de azo, padre, como ATILA de Aitila, p a t e r c u -

lus, g. , d iminuí , de alta, padre, g.) . 
Ö. GAU SERAN (üdzram, a a a ) , 

(i, LfZA (letze, aa de los tiemp. med.). ' 
7. MEL SA por MELZA (milzi, aaa). 

8. ORZA ilurts, n e e r l . ; lurz, Izquierdo, babor , suprimida la I inicial q u e 
dc.sempcña las funciones de art ículo) . 

9 . Pi/.CA, P I Z C A R (pfetzen, a a a ) . 

10. ViTizA, WiTizA, UuiTizA, el Sabío (vitan, saber , g . ; ti ' isan, aaa; wis -
se«, aamod). . 

C. Pasó la s i l ibante algunas veces à ser paladial. 
1 . BOCHA, BUCHE, BUCHA, (butze, butzen, obtuso, aaa: butse, chichón, h i n -

chazón, neerl.) De a q u í ESBOZO y Bocio. 

2. Curvo (zeihar, aaa; zebar, aaa). 
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3 . FI IECIIA, a n t . FLF.CUA ( '/ í i í ; , a a a ) . 

i . PisciiAR {pfetzen, a) . 

V. S e s impli f icó la st cua l se hizo con las p a l a b r a s tomadas del latin, p a -

sando á s e r ai ó s . 
1. Cnuxm, Ciiwiii j'A>íu.?ía?i, s t r idere , g . ) . 

BRUZA, BRUZA ('íiitrfs, brusta, cerda , p e i n e , aaa), y t a m b i é n Bruxa, Bru-
ja, forma secundar ia de bruza, como uxier de uzier y usier, y respecto del 
c a m b i o et imológico en s imból i co , hasta recordar aquel lo de «convert idas en 
gallos, l e c h u z a s ó cuervos , como el l a t . s t r iga .» 

D. 

La d gót ica , q u e pasó á ser l en a leman, se t r a n s c f i b i ó como la í lat ina, 
conservándose , por regla generi^; s in e m b a r g o , en ia banda occidental d e s -
aparec ió tal cua l vez , al es tar , y a e n t r e vocales , y a después de e l las . 

! . l . DACOS, DACIOS fDüci, P i l o . 4 - 1 2 - 2 3 , Caes. h . g. G-23. Dugos ó Dagtís 
en las l enguas germánicas . aDaci autem Gothorum soboles fuerunt et dictos 
putant Dacos quasi Dagos q u i a de Gothorum st irpe creat i sunt ,» S . Is id. or ig . 
9 - 2 . La raiz es dags, dies, g . ; e s dec i r , el t iempo opuesto á la n o c h e , el p e -
riodo de la luz, y por tanto, Dacios son los luminosos , Daco el l u m i n a r , no-
c ion afine c o n la de la divinidad Atoi). 

2 . DAGA (daca, b a j la t . ; dagge, n e e r l . ; da;?., ing. ) . 

3 . D-ar-i , p lanta dedicada por D. A. J . Cavani l ies al botánico sueco Dahl, 

q u e signif ica c u e r v o . 
4 . D A L L A , D A L L E fdagol, n e e r l . ) . 

5. DANDY, vocablo anglofrancés condenado por Bara i t . Dandy, ing . ; da-
gan v a l e r e , prodesse , g . ; talcan, aaa . 

6 . DARDO fdaradh, anglosa jón; darodh, ing. ; tart, v e n a b l o , aaa) . 
7. DALINA, l á m p a r a fDavy, ing . ) . 

8 . DIOL'E, t é r m . de constr . (dyk, neer l . ) , pero DÍQUE t é r m . geol. fdyke, 

filón, ing. ) . 
9 . DOGO (dog, perro, ing. ) . 

10. DOGRI; (Drogue, término mar í t . ; dogger, neer l . ) . 
1 1 . D o Q U E fdock, n e e r l , ) . 

12. DRAGA fdrdg, escand. a n t , ; drñge, anglosa jón; drag, cavar , ing , ) . 
13. DiiAi;VAQUE, te rmino m e r e , fdrautcback, ing. ) . 

14. DUÜNAR, DUTI.NIGE f ío draijt, desecar , agotar, i n g . , drehnigean, ang lo-

sajon. 

13, DuoGA (droog, seco, m c r c a d e n u s secas , como plantas secas , n e e r l . ) . 
1 6 . D u L ü i u i x o s , D L L J i H t x o s , DL-LGIVINOS, DLI. . I1VIN0S fDuigihiiii, T a c . G . 3 4 , 

y con m a y o r propiedad Duigubini, dulgs, v u l n u s , g. ; de aquí Dulguhni, v u l -
n e r a tío, y despues dùlgubnja; vulnerator ; luego, vir i v u l n e r a n t e s , v u l n e r a -
dantes ; esto c s , be i la tores ) . 

1 7 . DÜNOA, TU.NG.V, térm. geolg . (dung, abono, ing.), 

11. 1. AÜDECA, AUDICA, n o m b r e suevo de i w r o n c o n la t e r m i n a c i ó n gótica 
(audngs, opulentus , bea tus, g . ) . 

i ? -
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2 . BANDA {bandi, v i n c u l o , g . } . 
3. BANDERA l'òanàya, s igno, g . ) . 

4. BANDO (bannum, e d i c t u m , i n l e r d i c t u m , l a i . m e d . ; bannire, ed icore , 
c i tare , r e l e g a r e , lat . m e d . ; bandvjan, s ignif icar , g . y su forma secundar ia 
handvjan, g . ) . 

5. BEDUL fbidellus, lat . m e d . ; bi/del, prasco, anglosa j on. ó m e j o r de pet il, 
e m i s s a r i u s , aaa) . 

6 . BORDA, c a t . y n a v . , b a r r a c a (baurd, g , ) . De a q u í BORDEI,, Burdel. 
7. BOUUE, BORDO fbord, o r i l l a de n a v e ó de vest ido, sa j . ant . ) . De aquí 

sal ió BOUDAII, r e c a m a r las or i l las de los vest idos; s e g u a d i c e Covarrubias , 
DROÜAU, c a t . E l español ant iguo e m p l e a la forma BUOSI.AR por Brosdar, b r o s -
dus, lat . m e d . del siglo x , hrustiis, J jordado q u e v i e n e n del b ipot . y g . 
brázdon, p u a t a , por la analogía de las operac iones . BORD.VR, r o d e a r y B o a -
DE.VR, dar bordos , v i e n e n de bordo. Pero BORDE, e l nacido fuera de m a t r i m o -
nio, s a l e de burdus, la t . ; bairan, g. 

8 . B R I D A fbridel, a n g l o s a j . ) . 

9 . GUARD .IR fuardjan, g . } . 

•10. ORDALIA lerm. for . {Ordalium, ba jo lat . ; orddl, a n g l o s a j ó n ; urtheil, 
urthel, j u i c i o ; ur, f u n d a m e n t a l , y Iheil, par t i c ión) . 

III . Desaparec ió a l g u n a s voces : 
1 . BRAON fbrdlo, a a a ) R 

2, FORRO (fádr, vagina , g . ) . 
IV. S e e m p l e a a l g u n a s v e c e s la z. 

1. Azm.bed.to {Adalbert). 
2 . .4ZALUIS {Adalheil). 

3 . AZI.MAR f l f a d u m d r j . 

4 . B iEz iu j i , lat, med. {bed, saet ín de los mol inos , a n g l o s a j , ) . 
5 . ESGUAZO, VADO {íoatan, vadear , aaa , y loaten, aamod) ; de aqui ESGUA-

ZAR, y p r o b a b l e m e n t e GUACHARO y G U A C I I A P E . I B , 

0 . üziL foudil de iwdil, prastUum, aaa; otkli, g . ) . 

V . La t a l e m a n a tuvo l a m b i e a a lguna i nil uen ci a , presentándose hasta en 
las p a l a b r a s donde d o m i n a b a ya la d a l e m a n a . 

•1. E l nombrerfííffs, dies, g . ; tac, aaa; tag, aamod; es e lemento format ivo . 
a . DAGO {dago, a a a ) . 

b. DAGOiiKn i'o {Dagoberto, fu lgente c o m o el dia) . 
c . T .VUANTES. 

d. TACAR. 

e. TAíiARorE {TagrnthJ. 
f . GERTACO {üértae, a a a ) . 

g. Hüi.'rAco fllelmtac, aaa) . 
h. Rui'Aco (Ilruodlac, aaa ; hruod, g lor ía ) . 
1. S i G i T A C O {Sigilac, a a a ; sig, v i c t o r i a ) . 

2 . TANKO, TAÑO, TANERI .\ , T K N E H I A {tañare, G l o s s d e E r f u r t ; tanna d e tari-

ne, Abies pec t ina ta , P inabe te ) . 

3 . T R A P A , TRA.MPA, A T R A P A R ( t r a p o ) . 

4 . T R A P O , DUAPO, T R A P E R O , D R A P E RO {trappen, p i s a r f u e r t e m e n t e ; trap-

ping, t ap icer ía , ing , ) . De ai jui GU.U.DRAPA, según invest igac iones e s l i m a b l e s ; 
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pero, ¿de dónde vino la voz Giuii? Covarrul>ias dice q u e la inventaron los de 
Güeldres, y q u e fueron rec ib idas en España con el n o m b r e de Gvchh-apas. 

Ö. TRAQUE, TRAQUEAR (trach.). 

6. TREPAR (treppe, aaa) , q u e TRAPICO, Trap, t é r m . geol. v ienen de la 
forma trnppa, escand. a n t . 

7, TUXSTESO, minera l ftUngstein: tunge, pesado, aaa, y stein, picdi 'a) . 

T H . 

El alfabeto gótico t iene para e x p r e s a r la tk el signo Al lado de la 3 
gótica subsistió la th gótica en el aaa; pero en el moderno es sonido inorgá-
nico, cuya ex is tenc ia no está just i f icada, porque ni es aspirada por la pro-
nunciac ión , ni por el origen; es, en real idad, una sorda. Limitada por e l 
aaa, ó convert ida en d, no pudo e n r i q u e c e r la lengua española como lo hizo 
ia llieta griega, y a d i rec tamente , y a por medio de la tk lat ina; puos so opu-
so la equiva lente a lemana , ó sea la d. Cuando las lenguas románicas roc i -
bian la aspirada gótica, se t ranscr ib ía ésta por la sorda, cual se hac ia tam-
b ién en los documentos lat inos, y hasta en los correspondientes á t iempos 
posteriores; la m i s m a th inglesa l legó á ser z, como ^i i iur por Arthiir. 

Los nombres germánicos , conservados por Ccsi^r, Plinio y Tácito, p r e s e n -
tan el consonantismo gótico; pero, por excepc ión , la £ ocupa el lugar de la 
th al principio de dicción: TANFAXA, TEUTOXI, TBIROCI, y áun en medio de 
las palabras , como NERTUS, GOTOXES, G o i i x t , áun cuando se nota la vac i la -
c ión, puesto q u e acá y allá se ven las formas Nerthus, Gathones, Gnlhini. 
Hay, pues, q u e e x a m i n a r con cuidado las t ranscr ipciones , porque puede la 
t proceder de dos letras góticas; de la t y de la th. 

I. En los pr imeros momentos dominó la t. 
1. TAMCRFDO (Tancradm, doc. francés : 1.°, thanh, Ihaghx, gratia, g . ; . 

danh, aaa, danic, a a m o d ; 2 .° , ragin, consi l ium y pr imi t ivamente motus 
an imi , g . ; ralh, a). 

2. TAKCULFO (Tanculfvs, doc. fr . ; Danchtvolf, aaa; danch, grat ia ; wolf, 
lupus por heros) . 

3. TANFANA (ce leberr imum il l is gent ibus templum, quod Tanfanai v o c a -
bant . Asi como de tepere salió templum, q u e pr imi t ivamente valió el sitio 
del fuego sagrado, altar, del m i s m o modo dépnn, ca lere , rcstuarc, dió dampff 
vapor, odor, thefr, escand. ant . ; de aqui TAMVANA, TANFAPTA, la diosa del fue-
go, del hogar ; la Tes ta , de los lat inos; la Tahiii, de ios Escitas) . 

4 . TE.IO.V, TA-SUCO (dahs, probablemente por thahn). 
b. TEODO (Thiuda, gens-, g-, Dwí, aaa . Teodo, Tido; Publios Publ icóla de 

populos). De aquí : 
A. TEORALHO fThiot bald.J. 
h. TRonoHKKTO fTheodobertus, aaa; Teutbertus, I rmra . ) . 
c. lEonoMino fThiudamers, g .) . 
d. TEOBORICO {Thivdarciks, g.). 
e. TEUDEI.INDA (Theudelinde, la amiga del pueblo, aaa). 
f . TEUDIGISCLO (Theudegischis, g .) . 
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g. TEUDILA (TheudUa, g . ) . 
h. TEUDIS fTheudts, g . ) . 
i. TEÜDISEIO (Theudiselus, g . ) . 

j. TEÜTOBURGO {Diootpim, populosa c ivi tas) . 
Ì . T I R A L T E . 

m. TIR une; 0 (Thiudburg). 
6. TILLA (thilia, e scand . a n i . ) . 
7 . TtijF.\Do. E n c i F o r u m J u d i c u m , l ib . I l i , t it . I , ley 23, y en e l l l b . I X -

2 - 1 , s e lee : «Thyupl iadus m i l l e n a r i u s ; » e q u i v a l e á tkusundifakths de Ulfilas, 
c o m a n d a n t e de b a t a l l ó n , c o m a n d a n t e de m i l h o m b r e s ; d i fe renc iase de kun-
dafalhs, c e n t e n a r i u s , Uif l ias . Mi l lenar ius es glosa del texto : I L a voz íir/iw, 
decas , g . ; zuc, aaa , e s igual á deh, l a t . . Ss/., g)-.; pero thyu, thijus ó Ihiyiis, 
cs a b r e v i a c i ó n de thiismdi, mi l l e , g , , voz formada con el fin de e n t r a r al 
mcno.s entre los Visigodos, la p a l a b r a la rguís ima taihuntaihuntaihun-. 1 o X 
10 X 10 ó tiuliutiu, escand. a n t . ; 2." el e lemento fado salió liefalks, polis , 
))otens, g . ; afine con failar, padre , g . , y c o a fadan, a lere , g . , y este vocablo 
es format ivo . 

a. C,L\LVE1'ATES, CANUNUFATES fCannínefus, Caninefas, s ing. T a c . , Canui-
nefates ó Can'mafates, César, P l í n . y Tác . con la in i c ia l y la /'góticas. Hurnia-
fadels, c e n t e n a r i u s , g . ; cannin, cannan, c i e n t o e n t r e los ^ a ta vos y a rca i co 
icinnin, y e f e c t i v a m e n t e la nn f r a n c a co inc ide con la nd en chuma, n o m b r e 
sacado de lu g u e r r a ó do la divis ion terr i torial en c i e n pagos allA en la banda 
septentr ional de Holanda). 

b. üsii 'ETES fUs'ipStes, C a s . , b . g. 4 -1 -1 , Vsipii, T a c . An. 13 -36 . Los R o -
m a n o s de aquel s iglo o y e r o n la p, todavía s in sust i tu ir . Visifadeis, g . , á s a -
b e r : 1 .°, vüan, m a n e r e , g . , vii, t ranqui l idad , g , , de donde occ idente ; y 2.®, 
fatk'!, potens , g . ; luego los señores de occ idente) . 

8 . TOALLA (thcal, l a v a c r u m , g . ; duahai, aaa) . 
9 . TouiSMUsno, TuBrs.MU.xno. 

10 . TORITO, m i n e r a l dedicado al dios Tharr de los Escandinavos , ó sea 
Donar de los A l e m a n e s , Taranis de los Celtas, Perun de los Eslavos , Perku-
nas de los L i t u a n o s , Júpiter de los I .at inos, Zeós de los Griegos, ris/iiius de 
los Indios , el q u e fecundiza la t ierra , deus fortis, e l tonante . De aquí por m e -
tátesis el apel l ido TRO, dist into de las par t í culas provenzales tro, troa, c o m u -
n e s en los doc. navarros , y q u e valen hasta.que, ternv.i, lat . y q u e v i e n e n de 
entro, íntro . 

11. TRAS AB ERTO {Trasaberht, thra.iahtdlhei, r ixandi audacia , g , ; thras, 
•igual a l gi\ ípáoúc . herht, fu lgente ) . 

12 . TiiASAsa'.xiio (Thrasannmt, g.), 
13. TRIBOCOS, TUIBOCUS (Tribocci , T r i b o c i , Cees. b . g . l - b y 3 , üríbuochi, 

tas t res h a y a s , a a a : 1.°, threU, g , , drí, aaa, t res , lat, TpeTu; y 2 .° , boka, '{páij-ij.a, 
l i t tera , y por e x t e n s i ó n e l árbol l lamado h a y a , en c u y a corteza escr ib ían los 
g e r m a n o s pr imi t ivos , g . ; buche, aamod), 

14 . TUDESCO fthiudisko, gent i l i ter , g . ; deutsch, aamod, n u n c a dvdsscoj. 

15. TL'RPIK fTherpwinus, amigo en los apuros) . 
16. FARAIIUSTE.VU, FARABUSTE.VDOR. Presentan estas voces la s ingular idad 

de r e f e r i r s e la f á u n a th quizá gót ica . Se lee TAHADOSTEOS en J o r n a n d e s , c a -
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pítulo s , var . Zarabosterm «vocitatos pileatos hos, qui i a t e r eos generosi 
e x s l a b a n t ; » salió de tharbôsiai, egentes necesar i i , acaso también sacrif ici sa-
cr i f lcantes , g . No son de Germania aquel las voces , como indican nuestros 
m e j o r e s diccionarios . 

II. \. ATANACILPO fAlhanagildvs, lat . Athnagilds, y de athn, año, g . : i p o r 
q u é se suprimió la a, hecho más propio del sa jón y del aaa, q u e del godo?). 

2 . ATANARICO fAthanaricus, lat. Athnareiks, %.,athn, año: ¿por q u é se s u -
primió \d.a?). 

I l i . Hay algunas excepc iones . 
A. In ic ia l . 
-1. DALA (dola, tubo, canal , aaa); de aquí ADALA. 
2 . DAMA, térm, de constr , (darnm, d ique, a). 
3. DANZATI (dansún, aaa, y no de thinsan, t rahere , g . ) . 
4 . DRIL fdríl, deseciio, escand. ant . ) . 
5 . DiiusA (drilse, glándula, a). 
B. Medial. 
<, Bonnm, Bnonio (brod, pan, aaa; brodh, anglosa j . ) . 
2 . GUALAUDON, F . J u z g o ; GALARDÓN p o r G A D A R L O X Y G U A N D Ô , c a t . fivider-

donum, la t . ; Wider, aaa; vidker, anglosa j . ) . 
IV. E l adjetivo altheis, vetustus , s e n e x y e l sustantivo aitks, cuyo geni -

tivo es aidais, œvum, setas, g . , dieron alt, vêtus, aaa y aamod, ald, sa j . ant . , 
old, ing . Son e lementos formativos. 

1 . A L D A , A L D O , A L P O N Z A , A L D I N A , ALDIKO (Aldo, a a a ) . 

2. ALDAFADIH (Aldafadir, e l padre de los siglos, n o m b r e míst ico de 

Odin). 
3 . ALDEGUNDA fAldgund, aaa, gund, pelea), 
4 . A L D E L M O . 

5 . A L DE RICO. 
6. ALDI.IIABO CAlhnar, aaa, mar, m e m o r a b l e ) . 

7. ALDEBM-ÌNES {Aldenmnni, senatores presbyter i , seniores populi , a n -

glosa jón) . 
8 . ALÜORRANDO {AltbranI, la t izona ant igua, aaa) . 
9 . A L n n i í i E , A L D U E T R Z , A L D E H E T E , A L D E B E T E Z , A I . D E B E T I Z , A L D R E Y , A I . -

ü E i t i T O y A L D E B I I I Z , A L D H E T I , A L D U E T I Z , A L B R E T E Z , A I . D O I T B O , A L D R O I T O , 

ALDEBITO, ALDEBIÍY fAlderedus, obispo cesaraugustano, del siglo v i i , Aldaril, 
aaa; rid, conse jo , aaa). " 

1 0 . A L T E M I B , A L T I M I B A , A L T I M I R A N O , A L T A M Í B A , ALTA-MIBANO (Altmir, At-

timir, g .) . 
11 . ALTO, apellido (Alto, aaa). 
12. ALTOGILO fAltogihis, gil , arroyo, ce l t . ) . 
1 3 . A L T R Ü D A . 

1 4 . At.TÜ.NI, A L T W A fAlluni, a a a ) . 

V. El susUnt ivo acidi, origo, Índoles, nobili tas, generosi tas, aaa; adel, 
aamod y cuyo equiva lente le falta tú godo, es e lemento do m u c h o s nombres 
propios. 

1. ADALALDO (AdaluMlt, watt dominador, aaa), 
Î . A D A L A B O . 
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3 . An.UBALDO fÄdalbaldus, aaa). 
4 . ADALBEIION (Adalbern). 

B . ADALBDRGO fAdaiburgJ. 

6 . A D A L B . W O . 

7 . .4D.U,GARIO. 

8 . ABAI.ICARO fAdalmari, a a a ) . D e a q u í ADI.MAR. 

9. AtiAi.o (Adalo). 
10. AD.URICO (Adairih): àz aqyxi Alaricus, J ö r n , Halañcus, Casiod; pero 

segua algunos v iene de alls, totus, omnis g. , y según Grimm salió de alah\ 
donms regia, t e m p l u m , ai-x. 

11 . AUALSIVDIS. 

1 2 . AD.VULFO, A D U L F O , A n o i . F O , A D E L U L F O (Adalolf, a a a ) , d e d o n d e Aianl-

fo, Alhinlf y las var iantes EDOLFO, Edolfus, y DEODOLFO, Deedolfus. 
1 3 . A D B E R G A D A . 

1 4 . A D E L A , A D E L O , ADELDÍ.V {Adelo, a a m o d ) ; A z o , d i m . 

1 0 . A D E L B E R G A . 

1 6 . A D E L B O S D O . 

1 7 . A D E L M O , ADELTÎLMO. 

1 8 . A D E L U I S O . 

1 9 . A D E L G U S D A . 

2 0 . ADELLNDA. 

2 1 . A D E L M A R . 

2 2 . A D E L V I N O . 

23. ADILA fAdila, Odila, m . ; por la letra o parece q u e v i e n e de aud y de 
aiidags, opuientus, beatus, g. ; pero como la o puede ser posterior y h a b e r 
salido de la a, se refiere á Althala g . , supuesta la equiva lenc ia entre la th y 
la d q u e rea lmente existió) . 

VI. También es e lemento formativo el vocablo detis procedente de Tßr, 
escand. ant . ; Zio, aaa; Hesiis, ce l l . ; "Ap-ricr, gr . ; Mars, la t . ; Svajatovil, es l . ; 
P¡/I;iillas, l i t . ; Siva, ind. 

1. AÍÍAOTEO, AGATEO fAgantheus, Agatliem, borgoñon: Agant^r, escand. 
ant . ; Agantp-, áeangan, molest ia , necessitas) ; de aqui AGATRIO de algunos 
diccionarios . 

2 . A G E D E O . 

3. AXSEDEO, A.NSEDE fAnsedeus. f rauco; Astyr, escand. aut . ) . 
4 . S IG R DE o fSigedeiis, f ranco; Sigti]r, escand. ant . ) . 

VIT. Es también elemento formativo el vocablo teus= theiis de t h y r , s e r -

vus, escand.. aut . ; dio, aaa. 
1. EI.ECTEO fElecteus, franco; alah, t emplum) . 
2 . R A G . I N T E O . 

3. TEUDO fTeudo, franco, y en Greg, se lee Theod/), Dioto, Dielo, aaa) . 
4 . TEÜLIXDIS (Teut-lindis, franco; Dietlint, aa de los t i emp. m e d . ) . 

VIII . Algunos nombres francos rec iben una vocal epént ica . 
1 . ASSEDRA.NO fAnse'd-ramnusJ. 

2. ELECTA RUO {Elect-d-ardiisJ, 
3. EL EGT EL MO CElect-d-elmusJ. 
4. ELECTur.Fo (Elect-t-iilfus), 
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ÍJ. E R B E B I L D I S fEr'be-d-ildisJ. 

6. EncADRAKiV (Erca-d'ramna). 
7. EnjiENTiLDis (Erman-t-Udis, f.). 

IX . ODI.V (Odhin, escand. ant. ; Wuotan de los Alemanes, 'Epii^s de los 
Griegos, Meraurius de ios Latinos, Teutates de ios Celtas, Radigast de ios E s -
lavos, Potrimpos de los Lituanos, Brahma de los Indios. Witotan, del verbo 
If-'alan, aaa, perfecto Wuot, aaa; vodka, escand. ant. ; ódh, escand. ant. , ir 
impetuosamente, comparable con el verbo lat . vadere. 

N. 

La nasal de las dentales pasó integra casi siempre. 
NAFRAR, cat . (nabagér, barrena , aaa). 

2. NARVAL, térm. zool. fnarh-vaü, escand : 1.°, nar por nme, narices, 
del lat . nares; 2.°, valí, ballena). 

3 . N E J Í E T E S fNèméles, Németos, CÍCS. b . g . 1 - 5 1 ) . 

4. NEPERIANO, térm. mal . (Neper, escocés, inventor de los logaritmos; el 
verdadero nombre es Napier, de mapparius, officium domus regiaí apud An-
glos, cui scil icet incumbebat , mappas, c .mabum, manutergia e t s imi l ia pro-
vedere. Naparius itidem apcl labunt .sed mappa et nappa tantundem vale -
bant). 

5. NIDELUNC.OS CNivbelungcn, Nibelungen, los hi jos de las t inieblas: 1.®, 
qa-nipnan, obscurecerse , afligirse, g . ; nip, n. caligo, anglosaj . ; nibul, aaa de 
7ifíbela; 2 . ° , ung, terminación de significado colectivo). 

ü. NiQURi. fnicM, escand., uno de ios génios mineros: se l laman así por 
los per juicios que aquel minera l causa en las fundiciones). 

7. NiTAnniSTA (NitkardJ. 
8 . NORMANOS, NORMANDOS, NORMANDIA fNordman d e north, n o r t e , i n g . y 

man, hombre, se debe la d á la paragoge, efecto de la influencia francesa. 
Lormanos por Normanos, cual Lehrija por Nebrija, Al fans y An fosj. 

9. NORMAS, mit . escand. Nombre de las tres vírgenes Vrdri, Urdkri, el 
pasado, Verandi, Verhandi, el presente, Seul, Skvl, el porvenir, dan la ley 
al mundo, crean la vida y deciden sobre la suerte do los mortales. 

10. NORTE fnord, anglosaj .) . 
11. NUCA fnoclce, muesca , columna vertebral , neerl . ; noch, muesca, ing.) . 
H. 1. ALMA, ANA faleiria, g.; ulna, lat,) . 
2 . ALGUNO, sobrenombre; AI.CU.ÑA, gente, l inaje (kuni, genus, g.; athala-

knni. nobile genus, g.; adalkuni, aa). La ñ proviene de la flexion, k salier; 
gen. kunjis, dat. kunja. El poeta valenciano J a u m e Febrer empleó !a forma 
a lcunya diciendo: «sa a lcunya, et sa real sanch,» str . , 109. 

3. ' SONIA (Sonia, n o m b . borg. , sunja, veraz, g . ) . 
4. SUOKEFITEDO por SuÑJiFREUo (Suuiefredo, Marca hisp, p, 821, como dag-

natione por danacion, calvgnia pov caluña; Sunno, aaa; Sunno, Sol, g , ; SuÑr.ii, 
SuMEBICO, SUNIKMIKO). 

O. MANNO. 

5 . MANILA f.VannilaJ. 
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7 . LíVOAntHArío {Lagarimanus, g . ) . 

III . AJ.EIEAN falaman. i n a l l e i m a l l a m a n n a m í n t e r o m n e s honaínes) . S e 
c o n s e r v ó la n p u r a s in la paragoge q u e e m p l e a el f r . . e l cua l d i ce allemand. 

! V . La voz a l e m a n a A'and, audaz, es e l e m e n t o f o r m a t i v o . 
NA\-DO e s c r i t . de 1023 en el t u m b o \'iejo de Sobrado {Nandus, escr í t . 

de Sal iogun de l año 1108); de a q u i Nanditi, XandlUo, Nutidtdfo. 

2, NAxiiEarn .DE fNandeckildis, f r a n c o ; XaiithiU, aaa); de a q u í Nantildis. 
3 . F E U X A S D O , HER.NAXDO {Hcrinand, e l a u d a z d e l e j é r c i t o , a a a ) . 

i . FL'LCRANDO fVolchm/id, a a a ; volch, pueblo) . 
3. JOBXAXDE.S fíoi-nantlm, g . ; a b r . d e Ibrnanths, Iburnanths, g . ; Epurnand, 

a u d a z c o m o el j a b a l í , aaa, d e ibrsf j a b a l í , g . , y epar, aaa). 

V. E l n o m b r e gótico on,? e i i l ra en m u c h o s c o m p u e s t o s ; Anseis, Anzeis, g . 
P r o c e r e s suos q u a s i q u i for tuna v i n c e b a n l non puros h o m i n e s sed semideos , 
id es t A n s e s v o c a r e J o r n a n d e s . ÎHS v a l e t a m b i é n Irabs, i n t e r n o d i u m l i g n o -
r u m , y a p o r q u e los h é r o e s eran c o l u m n a s de l c ie lo , y a por la r e l a c i ó n q u e 
i i a y e n t r e la voz gót ica ans y la l a t i n a ara, a r c à i c a , asa y ansa. 

1. AxsAí.Do, AXSOVAI.DO, AXSUALDO f.insüit, d o m i n a d o r por los Ansos, 
aa; Ansocaldiis). De a q u í Osualdn, Osvaldo. 

2 . ASS.VIIACII. 
3 . ANS.UIUO, ANS.MSTJ; . 

i . A N S B E U T A , A K S B E U T O i'Ansberla, f u l g e n t e p o r l o s A n s o s , a a a ) . 

b . A K S U K A X , ANSBUASDO fAnsbrant, l a t i z o n a d e l o s A n s o s , a a a ) . 

C. AxsEi.Mo fATiskelin con el y e l m o de los Ansos) . De a q u í AS.MO. 

7. AxSKR i'jlrvihari, el e j é r c i t o de los Ansos, a a a ) . 
8 . ANSO E RIO fAnsgér, la lanza de los Ansos, aaa) . 

FL. ANSGISII. (Ansgisil, el s i e r v o de los Ansos, aaa) . 
10. ANSII.A {Ansila, m . g. Ensilo aaa , p e r t e n e c i e n t e á los Ansos) . 

I I . A.NSIN. 

12. ANSIVARIOS fAimoarii, T a c . A. 1 3 - b a , yar. Ainpsivarii, déos c o l e n t e s , 
voz formada c o m o Ziowari; el g r u p o ».5 es igual á mps, luego i4nsii;ííi-ü, q u i 
l ieos co lunt ) . 

1 3 . A X S M A R . 

1 4 . A S S M U X I I O . 

I B . A N S O . 

VI. E l godo , e l a l e m a n y el f r a n c o no r e c h a z a r o n la n de l vocablo ans,-
p e r o los s a j o n e s y los e s c a n d i n a v o s s u p r i m i e r o n la n, y los ú l t imos l l a m a -
han . les í r á las d iv in idades q u e f o r m a b a n la c ó r t e de Odin, t e s t i m o n i o i r -
r e c u s a b l e de la u n i d a d é t n i c a y e x p l i c a c i ó n de l ga l imat ias con q u e la m a y o r 
par te de los t raductores f r a n c e s e s rev is ten la mi to log ía g e r m á n i c a , d i s t í n -

.guíendo l a s t i m o s a m e n t e los Ansos de los .4so.« ó f o r m a s g r a m a t i c a l e s de 
un m i s m o n o m b r e . 

1. A S F A I . S I O . 

2 . Ase ARDA fAsgard: gard, d o m u s , g. , el palac io de los Ansos, g . ; Às-
garhr ó Àsagardiir, e s c a n d . ) . 

3 . Asio , ape l l ido . 
4 . ASMAN p o r AXS.MAX. 

5 . .4S.MUND0 por AxsMiiNDo; de a q u í Osmundo, 
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L . 

I. La líquida lingual, la l ingual l íquida de las dentales conservó su 
valor. 

1. LACRA, LACRAS flceclce, neer l . ; lake, ing. ant.) . 
2. LAGAK. térm. forense flaganum, bajo lat. lagamaris, lag, ley, escand.; 

law, ley, ing.) . 
3 . LAGOTEAR fbi-laigon, a a a ) . 

4. LAMHEL, blas, fläppen, j i rón , aamod). 
B. LAMBREQUIN, blas {lambequin. lanúreqiiin, neerl . de ¿lappen aaa?). 
6. LA:<DA, LANDAS (land, terra, re'gio, ager , g , ) . 
7 . LANDEFREFLO, LAKDKRHDO (Lantfrid, p a c i f i c a d o r d e l a t i e r r a , a a a ) ; 

a b r e v , LANZO. 

8 . LANDELIKO. • 

9. LANDE RICO (Landreiks, principe de la t ierra , 'g . ) . 
1 0 . LANDGR.ÌVE. 

11. LANDESTUR (Landsturm, aamod: sturm, tempestad, aamod, alzamiento 
general del país). 

12. LANDÒ (Landau, ciudad donde por primera vez se usó aquella forma 
de coche) . 

13. LANDOALUO (Lamloaldus lat. , Landot, dominador de la tierra, aaa). 
14. LAMDVER, FXANDÍÍJFIFTÍ-, aaa: Wehr, a r m a , defensa aaa, reserva militar). 
15. LAPO, Solapar (lappa, aaa). 
•16. LASQUKNCTE (landsknecht, lands del pays, Knecht, servidor, aamod). 
17. LASIAR, LASTO, térm, foren. , pagar, laistjan, segui, esto es; vestigia 

legere, y m e j o r de leistjan, aaa, abreviación de fol-leitén, afianzar. 
18. LASTEN, tela de lana (lasting, part, pres , del verbo to last, durar). 
19. LASTRA (ostrich, baldosa, aaa; estrich, aa de ios t iemp. med. ; astri-

cits, plastar, lat. med. , agregado el articulo). 
2 0 . L A T A (latta, a a a ) . 

21. LEMAN, LEMANAJE, térm. marít . (latinan neer l . : lot, plomada y man, 
hombre). 

22. LEJEE, el timón del buque (lim, anglosajón); de aquí LIMONERA y LI -
-AIONERO, adj . , términos de carretería . 

¿ 3 . LE.MERGAYER (tämmergaier, aamod: lamm cordero, gaier, buitre, esto 
es, Gypeetus barbatas de los zoólogos, cl quebrantahuesos de las serranías 
de Gredos y Guadarrama). 

24. LESNI!, Alesna (alansa; aaa). 
23. LIAS, térm. geol. (lias ing . , voz provincial de layer, banco ó lecho, 

ing. lager a). De aquí LiAsico. 
25. LIGIO, feudo, LIGE en los doc. navarros (ligius, ligia vahmtas, ligio po-

lustas, y en un doc. dei siglo VITI se !ee : ligius home quoti teutonice dicitur 
ledigman: luego ledig, l ibre y man, hombre). 

27. Liso, LizfíR, De-leznar (lise aaa; ieise, aamod). 
28. LISTO (listine, aaa). 



' 77 

28 . LivA, n o m b r e de un r e y visigodo. L i u u a e n S . Is idoro; LEOVIGILDO 
{Livigií, LeuuigíldusJ. Se r e f i e r e n al n o m b r e l eón , asi como el n o m b r e é tn ico 
Ltiíios ó L c z o s , Ligii, T a c . 

29 . Lol Loo, Lnó, Lof, {loof, ing . ; ¡uflua, a i r e , g . ; lufl a a m o d , y d e 
a q u í p r o b a b l e m e n t e Loi>, LÚA, AI.UA, LOA, LUBA, todos t é r m . m a r í t i m o s ) . 

30 . I.OJTBAIIDO, LONGOBARDO (J-a-ngahardus, Langobarlus, langbardhr, b a r b a 
larga , s o b r e n o m b r e de Odin, e s c a n d . a n t . ; Lancpart, aaa) . 

3 1 . I.ONCIFA, Luifcn flunch, luncbenn, r c f i i g e r i o , ing . , q u e l o n j a de c u e r o , 
de toc ino, e t c . ; v i e n e del a d j . lumbea, lat in h ipoté t i co der ivado de l u m b u s ) . 

3 2 . LuA, g u a n t e (lC>fa, v o l a , g.) . 
33 . LUGRE, t é r m , m a r í t , (lugger, i n g . de to log., l l e v a r , luggage, b a g a j e , 

b u q u e de c a r g a , i n g . ) . 

IL 1. At.EVt! flmuo, t ra idor , a n g l o s a j . , lerjan, e n t r e g a r con perf idia , g . ) . 
2 . Ai.oDio falodiwn, lat . m e d . ; p e r o es m á s ant iguo aledis, l e y s á l i c a , y 

lo e.s m á s alaudes, l e y v i s ig . ; al-ód todo ])i'opio, propiedad plena) . De a q u i el 
n o m b r e propio do m u j e r ALODIA, 

3. ALOSA ÍClüpSa P l i n . 9 - ' 1 B - l 7 ; Alausa, Aus . Mos. de aíss, alosa, a) . De 
a q u í ALACHA, la c r i a de es te p e z , y t a m b i é n LACRA en Andalucía y / l í n í x e en 
Mal lorca . 

4 . BLONDO flilond. Bland, de l i cado de color ó d e c a l i d a d , e s c a n d . a n t . ; 
hl'id, dan) . 

3 . ISLANDIA (icelan, ing.;ICÖ, h i e l o , ts, h i e l o , e s c a n d . aut. y land, t i e r ra . ) 
(I. MAL.YNDHIN (ma-landr-im, landerei). 

III. L a I con m u d a s u e l e d a r la es forzada c o m o GALLARDO (gagle, a n g l o -
s a j ó n ) , s o b r o todo e n las p r o v i n c i a s donde p r e d o m i n a el l l e i smo. 
• 1. LLEPAR, c a t . , \am6\- (läppen, aaa) . 

2 . LLESCA, LLRSC-VR, par t i r en h o j a s delgadas (lisca, brezo , aaa) . 
3 . L L I S C A R , 

i . LLISTA, ca t . l i s ta (lista, aaa) . 
Ö. LLOTJA, c a t . , l o n j a (lauba, laubja, a a a ) . 
6 . LLUCAR, c a l . , o j e a r . 
7. LLOCU, trazo, m u e s t r a (look, i n g . , según D. A, B e r g n e s de las Casas. ) 

R . 

L a l íquida c a n i n a de las denta les m o s t r ó gi 'andes b r í o s . 
1. 1 . R A G A , B A G A M E N T A , R V C A M E N T O , t é r m . m a r í t . f r a c / r , a a a ) , s u e c o ; 

rak, n e e r l . y danés ; del a n g l o s a j . raca, según J a i , ó d e r a c c o n . rrecaii. e x t e n -
der , a l a r g a r , según W e b s t e r , p o r q u e la raca es ani l lo g r a n d e de h i e r r o , q u e 
s i r v e para q u e a l g u n a cosa á él s u j e t o pueda c o r r e r f á c i l m e n t e por el palo ó 
cabo á q u o d e b a es tar u n i d a . 

2 . RADA (reida, e s c a n d . a n t . ) . 
3 . R A D B Ü U T O . 

i . R A D E G A S T O . 
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5 . RADEÜUSDA, HADEGUNDIS. 

6 . HADO (Rado, a a a , de rath, c o n s e j o ; pero c o m o la voz val ió p r i m i l i v a -
m e n l e m o t u s a n i m i , s u e l e e n t r a r e n los c o m p u e s t o s con el s ignif icado de 
facul tas , p r o v c n t u s , f r u c t u s , opes) . 

7. HADOALDO (Badoaldiis, d o m i n a con e l c o n s e j o , aaa) . 
8 . RADUU'O (Uadulphus, e l h é r o e del c o n s e j o , aaa) ; de a q u i RA/.FO. 
9 . RAI'A, s u s a c e p c i o n e s f u n d a m e n t a l e s son c o r t a d u r a , h e n d i d u r a a l i e r -

tura (raffen, q u i t a r , a ; ree fan, angioma j . ; r a f f a, sueco ; rafie, d a n é s , todos 
formados de m a t e r i a l l a t ino con la ra iz de raperej; de a q u í BAFU, term, 
arag . y m u r e . , a l e ro de te jado , e x t r e m i d a d de u n a cosa , por RAPE, y d e a q u í 
t a m b i é n R I F I - R A F E . 

1 0 . RAGEINFREDA (Raginfrid, a a a ) . 

•I ! . RAIURAS, RAYGBAS (raygrass, ing . ; ray, r a y a , y grass, y e r b a ) , 
12 . RAIL (rail, b a r r e r a , b a l a u s t r e , c a r r i l de c a m i n o de h i e r r o , i n g . , y 

esta voz de la g a e l i c a rhail, b a r r e r a ) . 
1 3 . RAIMUSÜO, R.VYSIUXDO (Ragimund, a a a ; ragin, c o n s e j o , g . ) . 

1 4 . R A I X A . 

LO. R A I N E L D A . 

1 6 . RAINERICO. 

1 7 . RAI.XÜAIIDA. 

18. RAIXÍIIRO (Raininir, g . ; hrain.s: ní t ido, g- , y mir, m e m o r a b l e ) . 
19. RAINRAT, a p e l ü d o (Rainrath, n í t i d u m c o n s i l i u m , f ranco) . 
2 0 . RAITRE, RAYTRE, so ldado de c a b a l l e r í a (reiler, c a b a l l e r o , a de reiten, 

c a b a l g a r ) , 
2 1 . R.uiBEHTO (Ramiert, a a a ; hram, hraban, c u e r v o ; bert, fu lgente ) . 

2 2 . RA.ME<JUIN (ramequin, pas ta h e c h a con c r e m a ; rluim, y el suf i jo d i m . 
kin, ken, n e e r l , ) . 

2 3 . RAMESIO. 

2 4 . R A H I S O . 

2 5 . R . U I P A R , R A P A R , y LEO BAPAW d e l o s v a l e n c i a n o s (rapen, a s i r , n e e r l , ; 

rampfen, b á v a r o ) . 

2 6 . RAMPO (abrev . de kranhpuraht, oaa; hram, c u e r v o ; peraht, fu lgente ) , 
2 7 . RAS, AR.AN, m o r u e c o (ramj. 
2 8 . R.VNAar, c a t . a n t . ( c l f r . a n t . tuvo las voces goidpil, gorpil. yolpille, 

v u l p e j a , c u a l g u l p e j a , raposa , Are . de F i t a , de vulpcculu-s ó v u l p é c u l a , d i m . 
de vn lpes ; la v l a t i n a se c o n v i r t i ó en g por la i n i l u e n c i a de la w a l e m a n a , 
c o m o golpe , g a s t a r , g o m i t o . En e i poema del R e i n h a r t figuran los a n i m a l e s , 
y la zorra se la l l a m a b a Reginhart, aaa : l . ^ d e l p l . rey in, d iv in idades q u e 
d i s c u t e n y r e s u e l v e n , e s c a n d . a n t , ; 2 ." hart, a n i m o s o ; contra ído egi en ci, 
sal ió Reinhart, y d e s p u e s e l p r o v e n z a l Ray nar tj. 

2 9 . RASCAR, v e n c e r , p o e m a del Cid; RAXCAIÍ, a r r a n c a r , B e r c e o ; RASCAu.v, 
B e r c e o ; RAKGOX, R E S C O X , r i n c ó n , B e r c e o ; REKCON, P a r t , 2 - 2 4 - 7 ; RANCURA, 

q u e j a ; R VKCO, c a t . ; RE.NCO, c o j o por les ion de las c a d e r a s , c a s t . De a q u í R K S -
QUKAH (rank, su t i l eza , a s t u c i a , a r d i d , a a m o d ; wronke, r e t o r c i m i e n t o , aa de 
los t i emp. m e d . ; renken, d a r t i rones , b á v a r o ; vraigvs, c u r v o , g . ) . S e h a c o n -
fundido m a l a m e n t e c i v e r b o español a i T a n c a r c o n c l f r , orrocAer, y é s t e 
v i e n e do abradicare. La forma RENGO, q u e s igni f ica lo m i s m o q u e RENCO, 
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\'ieiie de la raíz ialíoa Hvn, el r iñon; /lenes, I00 ríñones; Der-ren-go, fler-rcn-
(¡ar, Der-ren-gO'dura, Der-ren-gada, Der-rcit-gado. 

30. RANOA, de RENDON, de RONDON frand, aaa en la acepción priniiliva 
del escand. ant . , riind, margo, extremitas) . 

3 1 . R . V X E A O , R A X E R I O , R A X E M C O . 

32. R.iNFo, ca lambre framph, rmnpf, aa de tiempos med.) , de donde 
Hampa, ca lamiere. 

33. RANOI!!,. 
3 i . R.vKGii'Eno frangifer, lat . m e d . ; raingo, voz lapofinesa, pero voz r e -

cibida por el intermedio germánico) . . 
3 5 . R A N O . 

3 6 . RA.VOOSWDO. 

37. Raxz franz, cantinela pastoril de los Suizos, aa de los tiemp. med.). 
3 8 . R A Q U I L B E . 

39. RASA, térm. arag.; regacha (rds, escand, ant . ) . 
I O . R A S P A , R A S P A R (raspón, a a a ) . 

i-I. RATINA, tela de lana frate, panal de miel , neerl . por semejanza), 
Í I . RATOS, RATA, (NO se conoció la rala en la Europa antigua; proviene 

([uizá de Persia y fué introducida por los buques: ratiis, ralurus. lat. med. ; 
HATO, aaa; rcBt, anglosaj . ; ratta, a lem. baj . ant. ; radan, gaèlico; raz, bretón). 

i 3 . R . i i o p o L i s (ratón y TIÓXIT, v i l l a ) . 

í - 4 . R E C I A R I O . 

i 3 . R E C I B E R G A . 

I 6 . Í I E C Í N C R O . 

Í 7 . RECUII.A, nombre suevo con lerminacion goda. 
1 : 8 . R E C H I N A R fresche, r use he, áspero, duro, cjueliradizo, aaa). 
4 9 . R I Í C H I A R I O . 

80. REDINGOTIÍ friding, coat, vestido de montar; ride, cabalgar, ing.; roat, 
vestid 0% 

S I . REGAÑAR fgeinou, abr ir la boca, aaa; el prefijo re ó ri, el latin gañiré, 
que vale gruñir como el perro, y se l iene: sembla mu can reganha, lex. rom.). 

B 2 . R E G K E I F K H O S . 

R E G I N A I . I I O S . 

!>4. R E J O f r i f / i l , rip il, a a a ) . 

•JS. RELINGA fraaleik, aaa; raa, verga y laiccan, asir, anglosajón, porque 
la relinga es el cabo que se une ó cose coa las orillas de las velas). 

0 6 . R K J I I S M U N Ü O . 

B 7 . R E N A L Ü O , R E N A L T U . 

08. HENO frheno ó riino-, lat. Caisar, b. g. G-21, rei>n, a ¿es colla'?). 
B Ü . R E K O B E R T O . 

6 0 . R E V I S C L A R . 

6 ) . REVITAR, térm. marit . frifa, escand. ant . ; rive, danés, quitar todo lo 
que es saliente, porque aquel verbo vale doblar la punta de un clavo y e m -
butirla en la madera, remachar) . 

62 . REWOLVER, REVÓLVER frevolver, ing. de to revolve, revolver, y éste 
del lat. revolvere). 

6 3 . R I Ü I L O N E . 
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61 . RICTAÜ, RiuTAD, RiTAi), poema del Cid, hoara , fama, r iqueza , oSuii-
c l iez .» 

6 . 3 . R I F A , R I F A I I ( r i f f e n , b á v a r o ) ; d e a q u í R I F L E . 

60. RIGODON (Rigaud, n o m b r e del i n v e n t o r , y éste de riga, l inea, aaa), 

6 7 . RILDF.si .NDO p o r ROSF.NDO. 

()8. RI.NCLE, ant. RINGLA fríga, l ínea, aaa; ríke, aa de los t iemp. m e d . ; 

reihe, r i n g l a , aamod) . 

69 . RINGHAVE, RIKGRAVIATO (rheingraf: fíhain, el Rhin ; graf, conde) . 
70 . RINLANDICO {Rheinland, a ; Rhein, e l R b i n ; land, t ierra) . 
7 1 . RiSBAN, térm. de const, {rissbank, a , l ianco de a r r a n q u e ; riss, a r -

r a n q u e ) . 

72. RisBERMA, térm. de fort , friss, a r r a n q u e , y berinj. 
7 3 . R I S D A L E , R I X D A L E , RISDALT.A freichsthnler: reich, i m p e r i o , a ; thaler, 

escudo). 
7 I . RIZO, t é r m . mari t , (riv, riß, danés ; ref, sueco ; rcef, ing . ; rape, c u e r -

da, ing. ) . 
7a. ROB, ROBHE, j u e g o de l v i s t . (rubber, de to rub, frotar, ing,) . 
76 . ROBINIA, género de las Leguminosas , dedicado por L inneo al f rancés 

ROHIN, éste de Roberl. 
77. RORI.NSON. 

7 8 . ROCAMBOLA, espec ie de a jo frocckenboilnn, a , rocken, centeno , y bollen, 
bulbo por s e m e j a n z a ) . 

79 . ROCÍN «et duas e q u a s , et uno roc ino , c t una m u l l a , » F u n d , del monast . 
de Obona, años 780 ¡'ros, c o r c e l , aa de los t i e m p . m e d . ; se ref iere á rreinm, 
aaa, ¿será ross- ic- i í i . ' En a lgunos doc . , por e jemplo , L e x r o m IV, 66 , se lee : 
ros liar, cabal lo b l a n c o , y t a m b i é n rosin liar, donde el sustant ivo no e x p r e -
sa e l color) . De aquí Rocinante; Bos, t é r m . de te jed . , q u e viene de roseau, y 
éste de raus, arundo, g . 

8 0 . ROINA, c a t , , l l u v i a suave (rein, i n g , ; regnen, aa , s e g u a el Dr, Bergnes 
de ¡as Casas) . 

8 1 . RON frhum, ing. ) . 
8 2 . R O N Z A B , R O Z N A R , R O N C E S V A L L E S , R O N C E A R , R O N C E R O , y t a m i s i e n R o x -

CEJAR, cat . {rútuizón a a a ) . 
83 . ROQUETE, d i m . {rocus, b a j . lat . , y éste d e hroch, roch, aaa ; rock, c a -

saca , vestido, aamod) . 
84. RosBH', ROSBIFE (roaslbeef, i n g . ; roas!, asado, y bee[, b u e y ó v a c a ) . 

85 . RoTöEa. 
8 6 . R Ü U E S I N B O . 

a l . R U F I Á N ( r u f , ruß, t i ñ a , a ) . 

88 . Ruc ios (Rugíi, Tác . G. 43 , pueblo de la isla de Rugen , Rugus , anglo-
sa jon ; Rijgir, c s c a n d . a n t , , de roga, molir i , y njgr, i n u l i c r o p u l e n t a , c scand. 
a n t . , q u i z á ruchan, novero, aaa). De a q u i : 

а. ETELRUGOS (Elhelrugi, l o r n a n d e s 3 - 4 , c o u la é anglosa jona , modal, p a -
tr ia , prsedium av i tum, aaa , edhél, anglosa j . ) . 

Б. ULSIERUGOS (Ulmerugi p o r Hulmerugi, lornandes 3 - 4 ; BiilnirygirJ. 
89 . RÜISQÜIANA, a n a t . , m e m b r a n a de la coroide fRuysch, ana tómico h o -

landés) . 
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90 . RUMBO frum, ang losa j . ; räum, espacio , tomando r u m b o p o r el e s p a -
cio c o m p r e n d i d o e n t r e las d i r e c c i o n e s de dos v i e n t o s ) . La b fué a t ra ída por 
la m, a m b a s l a b i a l e s . 

91 . R u s ' r m , t é r m . meta l . 
[1. Tal c u a l vez s e fortificó la r c o n una b protés ica , c o m o Bn.\.\'o fraw, 

aaa) , del q u e , corao del lat . c rudus , pudieron Huir las a c e p c i o n e s de i n f l e x i -
ble, i a t r a t a b l e , duro, va l i ente . La protes is de la b es f r e c u e n t e e a las l enguas 
r o m á n i c a s para fort i f lcar la r in i c ia l , brusco deruscum, bruire de rugiré, 
bruire de r a i r e . 

111. 1 . AI . IGATOB ('AIIÍ^OÍOR, i n g . ) . 

2 . Aonsos {Aórsi deairzis, e r r o n e u s , g . ) . 
3. ARENQUE fkarinc, aaa, y este del lat . halec, de donde harengus, 

lat . m e d . ) . 
i . ARLÓTE. oPedro dito ar lóte ,» el sucio , desnudo, desarropado, h e c h o un 

Adán, según D. A. F e r n a n d e z Guerra , escr i t . del Monast . de Oseos, otorg. el 
29 de Abri l de ! 2ß8 (Harlot, herlole, p icaro , b r i b ó n , ing. a n t . ; harlot, e m b u s -
tero, r u i n , vi l , ing. m e d . La m a d r e de Gui l lermo el Conquistador fué l l a -
mada ARLOTA de hors, m . adul ter , g . ; huora, mere t r iz , a a a . S e formó con 
m a t e r i a l e s lat inos. S . Is idoro trae ardelio, y s e t r a d u c e por g luto . Ardelio es, 
según e l Dr . P u i g b l a n c , un d i m i n u t i v o de ardilla de los de la c l a s e de pelón, 
ralonj. 

5 . ARMAI, F r a u j a a r m a i , gi'ito be l i coso de los vis igodos, según D. J . Ama-
dor de los RÍOS, Hist. de la Ut. esp., I . , 2 9 3 farmaio, f . , m i s e r i c o r d i a , g . ) . 

6 . AR.MALAUSOS, pueblo g e r m á n i c o CAimalausi, Armalausini de l t r a j e 
l lamado Arntelauía, Armilausa, de Ermalaus, s ino m a n i e i s , j u b ó n s i a m a n -
gas , brazos desandes , e s c a a d . ant . ) . 

7 . ARNES (harness, i n g . , y es le del c i n r o haiarnaez, u tens i l ios de h i e r r o . ) 
8 . ARAGAN, IIAIIAOAN (arg, m a l u s , pravus , aaa, y a r c a i c o , tumidus , a v a -

rus ; arga, i n e r s et inut i l i s , P a u l . Diac . 6 - 2 1 . Voz i n j u r i o s a e n t r e los L o m -
bardos , en c u y a pat r ia e l c o s m a q u i c o c o n s e r v a la p a l a b r a ár'gan, po l t ron , 
c o a el m i s m o sufi jo) . 

9 . A R R E O , A H R E Q U I V I ! , CO.VRUO, A R R E A R , c a s t , y A R E D A R , A R R B Z Z A R , e n 

las p r o v i a c i a s de L e v a a t e ; CONREAR; ARREO, adv. Abad, á rreo Cerv . V i a j . 
a l P a r a a s o . Se conservó la voz matr iz por el f r . a n t . roi, ó rden : m e s u r e n e 
rol , Rube l , l . 108 ; pied de roi v a l e pie de órden, do tipo, de n o r m a , p ié le -
ga l , y a lgunos españoles t radu jeron iquién lo dir ía ! p ié de R e y , de d o n d e 
leguas de R e y acá y l e g u a s d e R e y a l lá (réden, preparar , a e e r l . ; gereilcn, aa 
de los t i e m p . m e d . ; ge^rcedian, anglosa jón ; raid jan, parare , co i i s t i tuere , g . ) . 

\ 0 . ARRIAH, AURTZA» (ar-r'isan, d e s c a e c e r , a a a ) . 

11. AuiioRÍr, AKORO ("AITOÍO-I'OOT, i n g . ; 1 a c r o i o , flecha; 2 . ° , J'oot, ra íz , 
poi'í jue los indios c r e e n q u e el r izoma d e a l g u n a s m a r a n t a s s i r v e para c u r a r 
las h e r i d a s de f lecha) . 

1 2 . ARROYO (arrogium, l a t . m e d . d o c . , d e l a ñ o 7 7 5 . E s p . s a g i - . X V N I - 3 0 í 

¿del lombardo rogia, h i lo de agua , q u e s i r v e para regar los prados?) . 
43 . ARRUFARSE y el c a t . AIIRUFAII, r i zar , c o n t r a e r , p o n e r áspero f»'aw/en 

aaa) ; de a q u í RUFO, el q u e t iene ensort i jado el pe lo . ARRUFAR, t é r m . m a r í t . , 
e n c o r v a r (roof, te jado, to-roof, t e c h a r , i n g . ; RUFO, c a m a r o t e , roef, n e e r l . ) . 

o 



i i . Aiiiiu-M.ui, e s t i v a r la p i p e r í a y b a r r i l e r í a ; AmiuJU, AUIIUJTAJE, A r r u -
-AiAnsE, AnRüJiAzoN fi'ííÍOT, espac ío de l b u q u e , n e e r l . J , 

18. EDREDON feklerdaim, p l u m a do la e s p e c i e Anas moUissima: eider, p l u -
m a b l a n d í s i m a , y daune p l u u m a c i u m , f lo je l : ederdon, a a a ; cedkrdún, e s c a n d . 
a n t . ; ederduun, d a n é s ; eiderdune, a a m o d , ñderdonij. 

•16. EN'RIDAIÍ, fya-ridan, a a a ; riden, g i rar , torcer , aa do los t i emp. m e d . ) , 
IV. L a ?• pasó á ser l con a l g u n a f r e c u e n c i a , s o b r e todo d e s p u e s de c o n -

s o n a n t e i n i c i a l . 

1. BI.ADRVIN por BRADEVIÍV ('Bj'arefíüetrt, v i n u m a d u s t u m , a a m o d ; fimn-
devin, danés , de brennen, q u e m a r , des t i lar , wein, vino) ; de a q u í liran-
dy, ing . 

2 . BJ-ANDOX por BRA.VDO.V (brand, titio, torr is , n e e r l . ; prant, aaa ; e l godo 
no tuvo esta voz; de brinnan). A. March , poeta v a l e n c i a n o , e m p l e ó la voz 
brant por espada , y c o m o ésta br i l la y r e l u c e , de a q u í la asoc iac ión de las 
ideas de l u z . y fuego, y e l d e n o m i n a r s e así la espada en v a r i o s p o e m a s , e n 
e l del Cid por e j e m p l o , s e e m p l e a n las v o c e s tizona, tizón. E l c a b a l l e r o de 
la a r d i e n t e e s p a d a . 

a. B R A S D I L A . 

b. BRANDI s . 

c. HILDKHRANIIO, HILBRANDO; la t izona de Hilda. 
d. SIBRANDO fSigubrand, la t izona de la v i c t o r i a ) . 
e. GUBRAKDO (Gudbrand. ¿ la t izona de Dios?). 
3 . Esi'LisQUn por Esi'iiiNQUis. 
1 . FI-AuaA por FUAUILA fFranila, a ) . 
5 . FLIÍCHA, FNKCHA f/liis, n e e r l . ) . 
G. FLETE por F a E i , usado e n doc. r a v . (fracht, a ) . 
7 . FLODEUTO p o r FHOBEHTO. 

8 . FLODOIKO p o r FRODOIKO. 

9 . F I . o i u . I N p o r FHOLIAN, FROILAN, 

V. SO c o n s e r v ó e n la voz ragin, c o n s e j o , g . , y rad, rat, rid, aaa . 
CONRADO, CONRADES, COHHADO, CORRADI fkonrad, c o n s e j o i n d e p e n d i e n t e , 

a t r e v i d o , aaa) . 
V I . Muestra s u fuerza en ios n o m b r e s c o m p u e s t o s con el v o c a b l o rico, 

'1. RLCAVE-MBHA. 

2. RicAi-TJO fRichoaldits, aa) . 
3 . l U C l L O N E . 

4 . Ric is i i i io {Richmir, ortograf ía s e m i f r a n c a ) . 
3 . lltCIiALTE. 
ü. UlCHA.MUNIlU. 
7 . RlCHILA, 
8 . Ricnri iVDis . 
9 . ELRICO fAdatrch, aaa) . 

10. EÜRIGO féwa, l e y , aaa), 
U . GAUDEaico ficaldric, a a a ) . 
12. GENRICO {Ganrich, de l lat , gena, m e j i l l a ) . 
•13. HEIÍUICO filorricus, borg . , Uairicm, g . ) . 
14 . M.\NRIQI:E (Maginrich, poderoso, aaa) . 
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IK. OiiALRiGO, UuALHico ÜLRICO {Uodalrih, piTDcliis clivcs, aaa) . 
•16. ODERICO fOtrih, r i co e n t ierras , aaa) . 
17 , R I Q U E L M E (Kichhelm, a a a ) . 

EI vocablo arn, águi la , a a m o d ; oar, q u e os la forma genuina , aamod; 
ara, g . ; aro, a j a ; ar. arn, aa de los t iemp. mod. ; earn, ang losa jon . 

1 . ABNAI.DO, AR.NAL, ARÍ\"ALI>EZ, A R S A I . W , ARXAI.DOS, A n x o L i i o (Aranold, 

aaa ; Arnold, aamod; Aranolt, aaa ; Arnaldus, la t . ; aldus, documentos ) . 
2 . AnsAo. 
3 . AUNAÜ. 

i . ARO, ARNO (Aro, Arno, a a a ) . 

5 . ARNOLFO fArnaìfus, l a i . ; Arnolph, Arnulf, a) , de donde Ernulfo^ov ia 
acc ión del anglosa jon, y Ornulfo por la del e scandinavo . 

S . 

La s i lbante de las nasa les s e presto con doci l idad à las t ranscr ipc iones 
r o m á n i c a s . 

I . 1. SABLK fsiíbel, a , y éste de száblya, h ú n g a r o ; ¡ablja, serbo ; pero 
sable, voz del b lasón, no v i e n e del a l e m a n , s ino del es lavo; sabol, mar ta n e -
gra , cebe l l ina) . 

2 SATtoRDo (del hipot . sawn-poard, bordo aserrado , i n g . ) . 
3. SABRETACHA, t é r m . mi l . fsllbeltasche : sübel, sab le ; tasche, bo lsa , a). 
I . SACOAIAPÌO. 

B. SAGA, t radic ión e a t r e los E s c a n d i n a v o s (saga de sagen, n a r r a r ) . 
6 . SAG ARE LO. 

7 . • SÍGÚ (vez india propagada por la forma ing lesa sago). 
H. SAJONES fSaxOnes, A m m . 2 7 - 8 , Hax/.ai es à S a c a j c o m o Ssxxa es á d e -

cern, c o m o taihun, g . , e s á zehart, a a a . Respecto do la segunda s de sac-son 
s e l i ene H, veihs, vicus y el geni t ivo veichsis, g. Es p r o b a b l e la re lac ión 
e n t r e las v o c e s sa/is, aaa; sOTiT, anglosa jon ; sax, escandinavo ant . , p o r q u e 
a q u e l l a s v a l e n cuchi l lo , h a c h a de piedra , c o m o dicen h o y los geólogos. L a 
voz la t ina s a r u m signif ica piedra d u r a con q u e s e l a b r a n las h a c h a s . L a s 
voces Sahso, aaa ; Seaxa, anglosa jon ; Saxi, e scand . a n t . , v a l e n espada. SovC-
naul, e scand . a n t . ; Sahsnóz, aaa y Sahsanauls, g . , v a l e n el c a b a l l e r o de la 
espada) . 

9. S.ILBANDA (shalband, aamod; selb, fin, aaa; baiid, banda , porque s e 
trata d e la c a r a lateral del filón). 

1 0 . S.VLMA. 

1 I . SASlOeUTA. 

1 2 . SANDBAZ. 

1 3 . SANÜRrjIERO. 

14-. SARRIA, sera (sahar). 
I b . S.iYON (sago, aaa , e.sto c s , sager, notif icador, a ; saio, sagio, la i . m e d . , 

e l q u e notif ica la providencia j u d i c i a l ; ansagte, sagja, p r o b a b l e m e n t e e n t r e 
los Godos, así c o m o asega, l egem dicens , j u r i d i c u s , de sagjan, segjan, d i c e r e , 
n u n lia re , lo qui , aaa) . 



Si 

16. SAX, nomlsre de u a belga inventor de varios instrumentos de viento> 
á saber: 

А . SAXOFO.N { '^¿>''11). 

Б . S A S I I O R N fhorn, cuerno) . 
c . S A X O I I I O Ì I P A . 

l i . S .VXOTUBA. 

17. Sc.iLA, lat. med, (scala, aaa). 
1 8 . S K B A L D O . 

1 9 . S E L A N U I A , Z E I . A N U I A , XEI-.VN'HIA, G E L A N D I A fseeland: see, m a r ; land.). 

20. SEXONES fsemnúties, sanones, Tác. G. 39, silva semana, semna, ¿seim, 
suevo; sdmo, aaa, de semen, lat . ; luego los selváticos). 

21. SIGO fsigis, victoria, g.; siku, aaa; sieg, aamod). 
a. S E G U I M , S I G Ü I N (Segninus d e Sigwin, a a a ) . 

b. S E G U R , S I G U R . 

c. SIGIVULUO fSigividdus, victoria! gloria, de vuHkus, gloria, g . ) . 
d. SlGMARINGA. 
e. SiGVALDO. 
f . S I G O F R I D O . 

g. S I G B A D A , 

2 2 . S i N D E I l E D O . 

2 3 . S i N D I G I O . " 

24 . SiNOiLO fSindüo, de sindo, compañero) . 
2 3 . S i N D U L F O . 

26 . DE-SITAR, desposeer, quitar, doc. nav. {sazjan, bi-sazjanj. 
27. SITIAR, AstTiAit, SITIO fsittian, estar sentado, sa j . ant . ) . 
28 . SiviA. 
2 9 . S i v m D o . 

30 . SII.ISGOS fSilingi, Idatius, Isidoro: seilan, sail, silum, l igare, a. Hay 
c l nombre SILARDO, Silhard, a, y quizá el origen s e ligue con la raiz sil en 
los nombres geográficos pagus Si leusis y SILESIA), 

31. SOilNICA. 
3 2 . S O X I L A . 

3 3 . SOPT-NA. 

3 4 . SO.NNICA. 

38. SoHo, balcón cogido antes de haber mudado la primera pluma (sooc. 
neer l . ; sauriis, sorius, ba jo lat . ) . 

3 6 . S U A V I L A . 

37 . SUD, Sun {sudh, anglosajón). 
38. SUEVOS. César, Estrabon, Tácito y Ptolomeo escribieron Swvi; SOTJ^OI, 

SojiíSoi, de suoi, tSioct, sui jur i s , esto es, líber; no se indicaba con esta voz 
el estado opuesto á la esclavitud: valia la libertad politica, porque hasta los 
miámos Galos decian: S'ervii liberi, Treveri liberi, Bituriges liveri. La voz 
sucba, bohemo ant . , significa libertad y coincide con las voces svobod, libre, 
svoboda, libertad, que son más usuales entre Rusos y Polacos. So emplea 
también en Bohemia la voz sloboda; los Eslovenos vaci lan entre svoboda y 
$l(>boda; para los Serbos la voz sloboda significa únicamente franqueza, y 
svoboda sale también de svoi, sui jur is , l iber, porque se originó la 6 como en 
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el genitivo del i c d e x i v o sebe. Es s ingular que el nombre de un pueblo g e r -
mánico sea e l m i s m o q u e el de los Eslavos, con los q u e los Suevos fueron 
pr imi t ivamente afines, y por tanto distintos. El n o m b r e suevo fué puesto por 
los Sarmatas à los Germanos fronterizos con ellos por el E., cual fueron l l a -
mados Germanos por los Belgas y los Galos los T u n g r o s c o n quienes conl lna-
ban por el Occidente . Sedujo á los Eslavos la belleza del n o m b r e suevo y le 
tomaron por rlonominacion nacional ; lo ironía l lamó ESCL.WOS á l o s q u e antes 
hablan sido Eslavos, esto es , l ibres; á l o s eslavos prisioneros desde las guerras 
del siglo X, dando á la voz svoi e l significado de proprius, lo per tenec iente á 
otro. Por el contrarío, los Germanos aplicaron los nombres étnicos Vandali, 
Vindili, en la forma Veneti, Vinidi, Wiiiidi á sus vecinos los Eslavos. Los 
Suevos germánicos conservaron el n o m b r e , pero endureciéndole . Svébos, g., 
Suá])a, aaa; Safas, anglosajon, como el griego escr ibió SOTJSOI por Suevi . E n -
tre los Eslavos meridionales arraigó el n o m b r e Sloveni, cual prefirieron slo-
boda á svoboda. Los bizantinos Procopio, Agathias escr ibieron SxXáfio!, 
SxXa|¿iivoi non e, introducida poco á poco por los escritores latinos; luego 
Selavi, Sclaveni. E l n o m b r e Suouedos se debe á los incrementos eni, ini, como 
PijiTi-yot, Gotbini . 

3 9 . SUINA, f . ; SUINO, m . 

10. SUMACA, t é r m . m a r í t . fsmaclc, ing. de smalist, m í n i m o , g, , v akan, 
vel iere , g. , p o r q u e vale b u q u e pequeño). 

4 1 . S u m A . 

42. SuTJJs, cat . fsáting, anglosaj , ) . 
4 3 . S u VI TUNO. 

44. SyAGRto. 

11. Tal cual vez la s pasó á ser a . 
•1. ZAFO f s a f , ing . , y este de salvus, pero el portugués dice safo), 
•2. ZANCA, ZANCO, y t a m b i é n CHASGLO fscancha, a a a ) . 

3. AZCONA L'OSE, j r e s n o , aaa; esckinér schaf, tiib. 537; pero conservaron 
la s las voces ASGAR, O.SCAR, Acs- l ier í , lanza, e jérc i to , a; ASQUE, e l pVlmer 
h o m b r e , según la mitología escandinava) . 

n i . Los grupos in ic ia les sic, si, sin, sn, sp, st, rec ib ieron la protesis de 
la e, según la regla del latín popular. 

SK. 
h. ESCABINO, té rm. for . ; ESCLAVIN, de Diez fscabineus, scabinius, L. Long. 

Cap. Car. M. scabinus, lat. m e d . ; scepeno, sa j , ant . ; seeffeno, sceffen, aaa , 
scheffen, aamod de schaffen, ordenar, arreglar , disponer). 

2 . ESCALDA, E s c A i M . Nombre q n e los antiguos Escandinavos daban á 
sus poetas fskáld, poeta; sale de seald, sagrado). 

3 . ESCAMOTEAR fscamara). 

4. Escinos {skeirs, c l a r u s , purus , g.). De aquí Sincero; sin, representante 
de sim en sim-ul, q u e v iene de sa?na, sanscrito, y de ceru,?, q u e se debe á 
skiri, puro, aaa; de modo q u e s incero vale todo puro). 

f>. ESCITAS fSef/thce, Cíe. V e r r . 2 -S -58 , de skiutan, j a c u l a r e , lanzar fie-
chas, g.) . 

tí. ESCLAVINA (slavine, aa de los t iemp. med. ) . 
7 . EscRAMO (scrama. Tel i vel s p a t h s latíorís genus , d ice la Academia, 



se 

glosando la voz de i l i b . 9 , t i t . 2 , ley del F o r u m J u d i c u m ; y c o m o no se e n -
c u e n t r a en e l texto español , s e v e q u e no pasó al r o m a n c e . Gregorio de 
T o u r s IV-46 t rae un c o m p u e s t o con sahs, c u c h i l l o , á s a b e r ; c u l t r i s va l id i s 
(¡uos v u l g u s s c r a m a x a s o s v o c a n t . ScramasamL^, a r m a merovingia^ p a r e c i d a 
li la espada r o m a n a , pero c o n un solo c o r l e , do d o n d e ESCBAMASOW, ESCBAMA-
zoN y a u n ESTRAMAZOS, p a l a b r a s u s a d a s en las fábr ic . i s de c r i s t a l e s y q u e en 
la de la G r a n j a se e m p l e a r o n por p r i m e r a v e z en España {sJcramo, skrams, g . , 
schratmne, h e r i d a , golpe , a , y sahs, c u c h i l l o , aaa) . 

8. E-syuiKCii. F o r m a apofón ica de la i ta l iana sguancio; windisch, winseb, 

o b l i c u o , a ; squint, o j i z a n c o , b izco , i n g . 

SI . . 
E S L I N G A fslinka, f u n d a , a a a ) . 

SM. 
E S M A L T E (smahj. 

SS. 

1. ESNOBISMO t é r m . per iodís t i co , a d m i r a c i ó n de las c o s a s v u l g a r e s {sno-

liísm, i n g . de snob, zapatero de v i e j o , i n g . ) . 

3 . ESNON, t é r m . m a r í t . {snok, ing. ) , 

S P . 
1. ESP.ÍTO, t é r m , m i n e r a l fspath, a) . 
2 . ESPECHE, a v e fspeh, el g é n e r o p i c u s d e los n a t u r a l i s t a s , o). 
3 . ESPELIA (spelta, Paicnmon Y i c e n t i n u s , voz p r o c e d e n t e de las l e n g u a s 

g e r m á n i c a s , de spelt ó spelz). 
1. E S P E Q U E (spaicke, n e e r l . ) . 

5 . ESPICHE, t e r m , g a s l r o n o m . fspeeck, i n g . ) . 
6 . ESPLÍN (spleen, i n g . ) . 
7 . EspnoN, s l u r ñus v u l g a r i s (spraj. 

8. EsPURniAñ, (spruejen, aa d e los t i c m p . m e d . ; sprewen, m o j a r , h u -

m e d e c e r ) . 

S T . 
-1. ESTACA (staca, a n g l o s a j . ; sía/Fe, f r i son a n t . ) . 
2 . ESTAFETA ( « c u r s o r t a b e l l a r i u s c u i p e d e s i n s tapede p e r p e t u o s u n t ; » 

xtaph, stapko, paso , p i s a d a , a a a ; stapia, lat . m e d . ) . 
3 . EST-ILO a n t . (ESTALA, E q u u s ad s ta l lum, ley v i s i g . ; stai, s ta l lo , l o c u s , 

a a a ; pero ESTAW.O s e d e b e á stàbìum, lat . p o p . ; stàbulum, la i . c las . ) ; de at jui 
ISST.\LAN, esp , installare, b a j o lat . de in en y stallare. 

4. EsTAHBon (stani, de p ié , y bord, p r e s a de m a r , n e e r l . ; board, ing . ) . 

3 . ESTAMPAR (.Uamphón, d a r pa tadas , aaa ; stampfen, aamod) . 
(I. ESTANGA, l é r m . m e t a l , (stanga, aaa ; stange, p é r t i g a , v a r a , e s t a c a , 

a a m o d ) . 
7 . ESTARNA, a v e (stani, a a a ; stearn, ang losa j . ; voccs q u e , a d e m a s de e x -

presar la perdiz p e q u e ñ a , v a l e e s t o r n i n o ) . 
8 . ESTEMPLE, t e r m . m i n . (stümpel, m a d e r a de e n t i v a c i o n , a a m o d ) . 
9 . ESTEPA (voz e s l a v a , y r e c i b i d a por el i n t e r m e d i o g e r m á n i c o steppe, 

p l a n u m s a l s u g i u o s u m , t e r r e n o s e d i m e n t a r i o salado, a ) . 
1 0 . ESTONA, ra to , c a l . (stunde, aaa ) , 
1 1 . E S T O Q U E ('FI/OI?/C, b a s t ó n , a ) . 



•12. ESTRAI'.U.UI (1." barzjan, parzjan, aaa; barzeii, aa de los l icmi). ME.L., 
estar furioso, fur ibuado, rab iar ; la supresión de la r es normal, ¡ jorque es 
m u y c o m ú n delante dé la y de su afine la s, sobre todo, en italiano, cuyo 
idioma nos sirvió de in termedio ; asi, curuzza de cucurbila, gazzo de garzo, 
pesca de persica; 2.° stra, eslra de extra, la t . ) . 

•13. ESTRAS y , según D. A. Capmany, ESTRÚS, tórm. industrial {Strass, 
n o m b r e del inventor) . 

it. ESTRAVA, pa jaza , c a m a de paja , c a m a para las cabal ler ías (del verbo 
gótico slraujan, pretéri to stravida. q u e vale s ternere , extender ; streuen. es-
parc ir , a , ystreu, cama de paja , pajaza, a ) . 

•1!). ESTRAVE, roda, b r a n q u e , Capmany (stenen, neer l , ; stcef, sueco). 
•10. ESTREKQUE, ESTRISQUH (strick, stricken, con n intercalada, cuerda, 

cordon, a) . 
17. EsTBiBO (slr'éhan, descansar el peso de alguna cosa en otra sólida y 

segura, aaa, ó de striepe, t iri l la de cuero, b a j . sa j . ) ; de aqui probablemente 
ESTBIROTE, Berceo, S . Dom. 648 . 

18. ESTRIBOR fsteórbord, anglosa j . ; starboard, ing . ; stiurs, f irmus, g. ; 
stiuri, fortis. aaa; stiuran, va lere , v igere , pollero, g. , de donde la idea de 
ia superioridad del lado derecho) . 

19 . ESTRIQUETJ!, ETRIQUETE, red para pescar (strick, cuerda, a ) . 
2 0 . ESTBOVO (strop, ing . ) . 

LABIALES. 

Cuatro son las labia les gót icas : p, f , h y la nasa! m. El a leman alto ant i -
guo tuvo doble aspiración en esta famil ia a l fabét ica , así como por todas las 
famil ias la tuvo el sanscr i to : fué u n a la sorda f y fué otra la sonora v. En el 
a l eman alto moderno se confunden la /"y la v; en e l de los t iempos medios 
se dist inguían los dos valores, y por consiguiente los dos signos, y la v fué 
m á s blanda q u e la f ; así la v pasó á ser f al fin de las dicciones: toolf, lobo, 
hace e l genitivo wohes, y en medio de ¡as palabras la v se convirt ió en f 
delante de las consonantes sordas, zwelve, zwelfte. I.a f . j la v debieron de 
tener igual valor tal cual vez en el a leman alto de los t iempos medios, por-
q u e varios códices emplean indiferentemente una ü otra letra, aunque r e v e -
lan cierta preferenc ia á la t>. A la misma regla obedeció el a leman alto ant i -
guo; y no obstante, para Necker la f fué la aspirada pr imit iva y la v la aspi-
rada blanda ó sonora; monumentos hay donde no se v e la v inicial y donde 
domina constantemente la /' .También el a leman alto ant iguo expresó á veces 
\3orph la asiMracion de la p. Al principio de dicción se empleó sólo la^j^i en 
las voces bárbaras , por e jemplo, p/iorta; pero so ve esta en medio y al fin de 
las palabras verdaderamente germánicas warph en Tatíen y limpkan en 
Otfrid. Según las invest igaciones de J . G r i m m , la ph valió f en muchos 
casos; pero los documentos q u e traen la f presentan la pk por equivalente 
de la p f ; asi kupltar, cobre , no se pronuncia como kufar. El a leman alto de 
los t iempos medios mudó en pf \nph inicial de Ins voces bárbaras y conservó 
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\apf en inei l io y a l fm, por e j e m p l o : t . " , kämpf, pugna, a es c o m p l e -
m e a t o eufónico de la m; 2 . ° , enpfínden: la prepos ic ión i n s e p a r a b l e eiit pierde 
la í delante de la aspirada lab ia l ; y 3.°, kopf,- despues de las vocales b r e v e s . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a n las m i s m a s v o c e s cou dos efes, por e j e m p l o , kaffen, 
as imi lada la p á la f . 

L a sust i tuc ión fonética de las l a b i a l e s m u e s t r a a lguna i r r e g u l a r i d a d . 
E n las t r a n s c r i p c i o n e s r o m á n i c a s la sonora pudo m á s q u e la sorda : agua 

temblada por templada sue len dec i r los a l e m a n e s doctos áun de largo e s t a -
b lec idos en E s p a ñ a . 

P . 

La p gót ica es tá r e p r e s e n t a d a por p y ph eu e l a l e m a n alto ant iguo. 
1. 1 . P.\it.i!noT, P.\iLRBUTi!, t é r m . m a r i t . «Voz tomada d e la inglesa pi-

lot's boat, q u e v a l e bote del pi loto ó del p r á c t i c o y s e apl i ca entre nosotros á 
u n a goleta p e q u e ñ a s in gavias , m u y rasa y ñ n a . » Dicc . m a r i t . 

2 . PALETO fpaltsrok: 1 .° , palster, p e r e g r i n o ; 2 , ° , rok, vestido, esto es, 
vest ido de peregr ino) . 

3 . PANFLETO (pamphlet S l iakeaspeare , paun/iet, pamflet, textos de '1510, 
áepalme-fleuillet, h o j a como la p a l m a de la m a n o , m é n o s q u e un folleto), 

4 . P A N T A I W O , 

P A N T U F L O y e n c a t . PL.VNTOFA ( p a n t o f f e l , a ; pantofle, i n g . ; pattufal, h o i . 

del rad ica l pot , nasal izado, el c u a l e q u i v a l e á pnta y el forai ufle i m i t a n d o á 
vìan-oufle, empleado en P r o v e n z a por moufle, g u a n t e ) . 

6 . P A Q H R B O T , P A Q U E B O T E (packet-boat, i n g . : 1 , ° , packet, p a q u e t e d e p l i e -

gos, car tas ; y 2 boat, bate l ) . 
7 . PAQUETE (paccus, b a j o lat . de u n radica l c o m ú n al cel ta y a l a l e m a n ; 

packeii, a ; packa, s u e c o ; to pack, e m p a q u e t a r , i n g . ; pac, p a q u e t e , g a è l i c o y 
ba jo b r e t ó n ) . 

8 . PARTESANA (part, bart, h a c h a , aaa , pero ¿ y ana?). 
9 . PATA, (del rad ica l pat, que s e e n c u e n t r a e n patsche, pata , a) . 

40 . PELTRE av iene de Ing la ter ra , y tra jo consigo el n o m b r e » C o v a r r u -
bias (pewter, ing. de peodar, gaè l ico ; ffeutw, es taño , c inro y del sanscr i to 
pádira c o n d c e r e b r a l , y c u y a voz v a l e t a m b i é n estaño) . 

'11. PENIQUE (penny, i n g . ; penig, s a j . ; penning, n e e r . ; pfennig, a ) . 
12. PERL AS A, potasa pura (perl osche, a ; perl, per la y axche, c en iza ) . 
13. PERQÜINISMO, s i s t e m a médico (de Perkins, n o r t e - a m e r i c a n o , m u e r t o 

e n 1799) . 

14 . PÍFANO, PÍFARO ( p f i f a , aaa, pfeifer, s i lbador , a a m o d . , y es tos del lat, 
pipare). 

15. PILOTO fpyíooÉ, n e e r L ; peiíen, medir la p r o f u n d i d a d del agua ; lond, 
loot, p lomada, neei-1.). 

16 . PINCO, PINGÜE, t é r m . m a r i t . (pink, n e e r l , ) . 
17 . PtNiA (pint, i n g . , v a l e s e ñ a l ó m a n c h a a d e m a s de e x p r e s a r u n a m e -

dida para los l íquidos; h a y analogia e n t r e e l m a r c o de medida y la m a r c a ó 
señal ; se f o r m ó , p u e s , c o n la ra íz de pingere). 
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18. Pi..VNE(I,v, nombre erudito del olmo de S iber ia . Planera c renata de los 
botánicos {Planer, natural ista de Erfurt) . 

19. Pl.VT.v (¡laz, aaa; Tta-ryj, y de una raíz común á las lenguas ar ianas , 
prilliti, prath, eslar extendido. El español tomó probablemente de los G e r -
manos la nocion aplastar , achatar , extender , y el n o m b r e desalojó al verda-
dero, ó sea argén-, se encuentra empleada la voz plata en doc. del sig. x p. e . 
Esp. sag. 1 8 - 3 3 2 en la Marca bisp. p. 8.ï4. Los Godos emplearon la voz si-
hibr, y el aaa dijo silapar, de donde la vascongada Cilarra). 

"20. Pocn.i , t é rmino arag. , ave y bolsa fpocca, anglosa j . ; poke, ing.) . 
21 . POLDER y también PULDKE, Valle jo, Tratado de las Aguas, III , 350, 

térm. de constr . {polder, bol . del ing. jiool, a; pfulhl, paular ; n o m b r e s for-
mados con el lat . palusJ. 

22. POLEA {pulley, ing. y este de pullian, t i rar , to pull, guindar, ing.) . 
23 . POLTRON {polster, a lmohada, aconchado, aaa y polstar', bolstar, aaa). 

El i taliano c lás ico carece de la voz poltro, en el significado de lecho, pero 
expresan esta idea el m i la nés poller, y el rom año 1 puUar; es i rregular la 
pérdida de la s, tratándose del grupo 1st; mas la vaci lac ión entre la p y la J 
es f recuente en a l e m a n . 

2 4 . PONCUE {pumch, ing . , y éste d é l a voz malaya pansoha, ó sea la persa 
panj, q u e vale c inco, bebida compuesta de c inco ingredientes ; té, azúcar, 
aguardiente , canela y agua) . 

25 . PoKi, j aqui ta {pony, ing . , y este del gaèlico ponaidh, caballo pe-
queño). 

2(i. POTA, cat . {pauta, prov. ; pool, n e e r l . ; pfole. pata, aaa) . 
27 . POTASA {poHwxhe, aamod; poli, pote, y osche, ceniza, aamod).-
28 . POTE {pot, neer l . ; potus, en un verso de For tunatus ; no hay otra 

r a z ó n q u e la cantidad para no re fer i r le á potus, la t . , bebida, el cont inente 
por el contenido). 

2 9 . POTO (POTO, nuneius , príeco, angelus, aaa; BORO, s a j . ant . ; bote, 
aamod). 

a. ANTARPOTO ANT.IRBODO {Anlarpoto, a a a ) . 

b. ARROBO {Arbod de áro, águi la) . 
c . G E R B O D O , GERBOTO {Gerbot d e ger, l a n z a ) . 

d. GD.VLPOTO {Waltpoto, n u n c i o del podei-, aaa) . 
e. Hii.pono {Hultipoto, nuncio de la batal la , aaa) . 
f . LOMBODO (Lónpoto, nuncio de la recompensa , aaa) . 
g. MALBODO {Mahalpoto, nuncio de la reunión, aaa) . 
h. MAUOBODO, MAHOBODUO {Maroboduus, l a t . ; Meripoto, a a a ) . 

i. SiGiBODO, SIOIPOTO fSigiboto; nuncio de la victoria , aaa). 
} . ÏRAG.VBODO. 

I. WoLFPono, VOLFPODO {Wolfpoto, nuncio de los héroes , aaa) . 
30 . pRAAiA, térm. mai'ít. {prame, ing. ; paraam, neer l . ; prahm, a) . 
31. PRIEGO {prica, c lavo, anglosajon). 
32 . PROA {prora, lat . ; pero el i taliano tiene proda, voz q u e puede r e f e -

r i rse al aaa prot, q u e vale proa). 
33 . P Rúsic o f/w-eitss, p re usse^. 
34 . PüiiisG.Y {pxidding, ing. , y éste del gaél . ; puío^, putaganj. 
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33 . PuDiAJJs, PüDLACE, t é r m . meta l . Ciò puddle, enlodar, ensuciar ei 
agua, ing.) . 

3 6 . PuseiSMO (secta angl icana, formado por el Dr. Pusey) . 
11. Paso integra en medio y al fin de dicción. 
1. AN A p.VB fr appetì, neer 1. ). 

2 . BAUPRÉS fboiospriet, ing . ; bugspriet, a; L.° bug, la proa , curvatura, de 
biegen, encorvar , y 2 . " spriet, pieza de madei'a, a) . 

3 . CAPARROSA fcopperas, ing . ; ¿kupferasche, a; kupfer, cobre ; osche, c e n i -
za: cal de c o b r e l i tera lmente) . 

4 . C r u p l'croM/», lar ingit is p s e u d o - m e m b r a n à c e a , ing . ) . 
5 . T r i p a {¿trippe, n e e r l . ) . 
6 . UPA, AÚPA fiup, s u r s u m ; iupa, supra , sursum, g. ; up, ùp, upa, s a j . 

ant . ) . 
7 . UPAR, AUPAR {iupan, tollere, er igere , pendere , g . ; uppian, anglosajon) . 

[II. T a m b i é n la acción g e r m á n i c a de la p modificò la b lat ina, tal cual 
v e z . TROP.V {turba, l a t . ) . D e d o n d e T R O P E L , T R O P E Z A R , ENTROPEZAR, T R O P E -

L L A R , A T R O P E L L A R , y e l a p e l l i d o T R Ú P I T A . 

B . 

S e conservó con alguna firmeza. 
1. I . BxBon (backboord: 1.®, íincí:, casti l lo anterior ; 2.°, fcoorrf, borde, 

n e e r l . , porque aque l cast i i le j j j estaba en la banda ó costado izquierdo). 
2 . B a b u t n o {b'lppe, hoc ico , a , esto es, e l hocicudo) . 
3. B.iCAi.Ao {kabeljaauic, n e e r l . ; por metátes is bakkeljau, a l em. ba jo , y 

quizás por la inf luencia del lat. baculus , kabel, c a b l e ó de J u a n Cabot, n a -
vegante venec iano del siglo x v ) . 

4-. BAC.ÍÜDA. 

3, BACEMS. De Báceuis s i lva. Nombre germánico empleado por César, 
Plinio y Tácito, y c u y a inic ia l revela el consonant ismo gótico. 

6 . B a d a . . 

7. BADAB, c a t . , embobarse {beilán, baidón, tardar, aaa) . 
8 . BADO {Dado, a a a ) . 

9 . BADONA, 

10. BADUE.VA (Bádübenn® lücus . Nombre germánico usado por César, Pl i -
nio y Táci to , e l cual presenta el consonantismo gótico). 

'11. Bago , apel l . fDago, aaa, de baug, sort i ja , ani l lo , g . , y de biugan, f lec-
tere) . 

12. BAILAR (choréis e t hal lat ionibus, San Isidoro). Bailar sixpone balear, 
como guerra, guerrear; balear vale t i rar la bala , la piedra, la honda, y 
lear significa también h a c e r balas, h a c e r montones de heno, acepción esta 
últ ima usual en las montañas de Santander , El juego de pelota se acompañó 
durante la Edad Media con danzas y coros, s ^ u n cos tumbre griega, y tal es 
el origen de BALADA, canción para ba i lar . BALA {baila, palla, aaa; bal, aa de 
los t iempos med. ; blillr, escand. ant . , voces q u e se presentaron á !as lenguas 
románicas más directa y ac t ivamente q u e la palabra TTAW.A. De aquí ABALEAR, 
cast- , y BALEJAR, c a t . ) . 



-91 

'13. B a l a f r i ! , apeli, (balafre, cliirlo, cuchillada, fi'.; bis, oblicuo y le.ffur, 
labio, aaa]. 

L' I . B a l a g u r k . 

15 . B a l a m i r o . 

16. BALANRKA (hj-lander, belander, ing.; bij, j u a l o y land, país, barco que 
va cerca de tieri'a). 

17. D a i - a s t r e , B a l a s t r a r fballast, lastre, iag. , y éste de bal, arena, cé l -
tico, y lad, load, lastre). 

18. BAI.DO, apellido fbalths, celer, fortis, audax, voz empleada por .lor-
nandes, asi como también el adv. ballhala, audacter, g.; halihei, audacia, g.; 
baithjan, audacem esse, g.; b(dd, pald, l iber liberalis, aaa; BAUI», cat . ant . 

a. B.vi.ios (Balthce, lat. ; Balthi, Jornandes, Casiodoro, y como Bald era el 
nombre del dios de la luz, se toman también por los luminosos y divinos. 

b. B a l d e s , V a l r e s , 

c. B a l d o r . 

d. BALDOVIKOS, VALDOVIKOS, BALDUI.V. BALDOIN, BALDOINO, BALDOVIN (Bald-

loin, ivin, amigo). 
e. BALBRES. En ia pág. I I7 del For. Jud, , ed. de la Acad., tratando de pon-

dere et mensura, se lee: Baldres faciant arge neon ta bil is . La noticia es dimi-
nuta; pero si el nombre se liga con la dinastia de los Baltos, no es un obs-
táculo la presencia de la r para confirmar la etimología, porque el escandi-
navo antiguo tiene Baldr ó sea Paitar, aaa. 

f . B a l o r i c h (Báldrich, aaa). 
ij. A d a l u a l d o fÁdalbaldus, aaa; Ádal, nobleza). 
k. üncBkijto {Drudbald, aaà). 
i. G a h i i i a l d o fGaribuld, aaa). 

19. BALMES (bahna, gruta, cat. y prov.; balme, fr. ant, , luego de balm, 
seno, suizo, bai'm, sinus terrse, aaa). 

2 0 . BANCA, BANCO Cbanc, s c a m n u m , a a a ) . 

2 1 . BANDO, BANDIR, y e l c a t . BAN y B A N I T O , d e s t e r r a d o , d o c . n a v . A B A N -

NONO. CONTRABANDO, (bandvjan, significare y la forma secundaria banjan). 
22. BANDA, BANHERA, BVNDEAR (bandoa, signo g.; pero Venda de bindan, 

ligar, g.). 
23. BANVA, cat . , asta de ciervo, cucraas , cuerno, cat. bainban, hirs-

cbbain, ana. 
2.Í-. Bao, térm, mar í t . (balicen, viga, aamod; suprimida la k resultó In 

forran provenzal BauJ. 
2 5 . BARÓN, BARONESA, B .UIONIA, a d e m a s Barnax, n o b l e z a ; BAÍINAJE, a c -

ción l ibre , Lib. de Ales . ; BARNAJE, proeza, Poema de Alfonso Onceno fbai-
ran, l levar y «barum vel feminam,» el término opuesto á mujer , fortis in 
iaboribus, lleva la labor, ó la casa; noble, procer; que la fuente de la no-
bleza es el trabajo. 

26. BARRIGA, BALDRIGA (baldrich, cinto, aaa, cual el fr. poUrina, cinto 
del tórax. BAI-DRIGA de baldrich, como Itodrigo do ¡iodrich). 

2 7 . BARUFALDO. 

28 . B a s o (Baso, aaa). 
20, B a s t a , E m b a s t a » fbeslan, echar piezas, apedazar, remendar , compo-
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n e r la ropa , aaa ; besten, a t a r , e n c o r d o n a r , e n c o r d e l a r , aa de los t i e m p . m e d . 
de basi, l i b e r , e s p e c i a l m e n t e el de l t i lo con e l q u e s e b a c o n a taderos , c u e r -
das y t e j idos en A l e m a n i a ) . 

3 0 . BASTERNAS, BASTABNAS (Bastarnce, Barternai, L i v . 4 0 - 5 0 ; baistairnó, 
v e b i c u l u m , l e c t i c a , car ro h e c h o con bast, l i b e r , g . Se c o n s e r v ó e l c o n s o n a n -
t i smo gót ico por César , Pl inio y Tác i to) . 

3 1 . B;VTAVOS {Bütávi, César , P l in io y T á c i t o , con la i n i c i a l gót i ca ) . 
3 2 . BAÚL {¿behut? aa de los t i emp. m e d . ) . 
3 3 . BAZO {bazo, a a a ) . 

3 4 . B E F A , B E F O , B E F A R , y t a m b i é n B A F A , B A F . Í R , b u r l a , b u r l a r , L i b . d e 

A l e x (beffen, l a d r a r , g r u ñ i r , n e e r l . ) . 
3 5 . BELITRE fbeUler, m e n d i g o , pordiosero , a , de d o n d e por metá tes i s , 

Meter, blitrej. 

3 6 . BERFREDUS, BEIJ 'REors , lat, m e d . (hercvrif, bervrit, aa de los t i empos 
m e d i o s , tor re d e f e n s i v a ú o fens iva : bere, tor re , a l t u r a y vrit, freil, c o n -
s e r v a r ) . 

3 7 . BERLINA [de Berlin, en c u y a c i u d a d s e i n v e n t ó ) . 
3 8 . BERJIA (breme, n e e r l . ; brim, i n g . ; brymme, o r i l la , a n g l o s a j . ; bríl-

me, a a a ) . 
3 0 . BESI, v a r i e d a d de p e r a l (beaie, n e e r l . ) . 

4 0 . BESOS {Bessi, C ié . P i s e . 3 4 - 8 4 ; Cíes. P l i n . BAZA, s o b r e n o m b r e de la 
g e n e a l o g í a de los G u n t h i n g i s , d e s c r i t o por J o r n a n d e s e n la f o r m a a r c a i c a 
de l godo. Bassi y bessi, v a l e n oso en e s c a n d . a u t . , de a q u í fíessus, c i tado eii 
t i empo de A l e j a n d r o , y de a q u í e l n o m b r o lat . BassiisJ. 

4 1 . BICHO (bita, a n i m a l m o r d e d o r , a n g l o s a j . ) . 
4 2 . B I F T E C , B I S T E C , B I S T E Q U E {beef-steack, p e d a z o d e v a c a , i n g . ) . 

43. BiGO, a p e l l i d o (Bigo, ana). 
4 4 . B I G O T E . (?) 

4 5 . BiL (bill, i n g . ; bilie, a n t . ; billa, c é d u l a , m e m o r i a , es la voz ing lesa l a -
t in izada) . L a voz bill v i e n e de bulla. 

40. BILBOQUETE ( I b i l l p o r bilie, y 2 .° boqvetum, e s t a c a , p o r bosquetum, 
pedazo de m a d e r a ) . 

47. BiLO fililo, aaa ; hilo, a z a d ó n p a r a c a v a r , a a d e los t i e m p o s m e -

dios). 

48. " B i s o F , e s p e c i e d e b e b i d a {bisckoff, obispo, a a m o d , p o r q u e ia b e b i d a 

es d i g n a d e u n obispo). 

4 9 . BITAS, t é r m , m a r í t . fhili, t r a v e s a n o , c o d a s t e , e s c a n d , a n t . ; bit, ing . ; 
bissen, suizo) . Las Glosas do E s f u r t , p á g . 2 7 9 , t r a e n bitus, l i g n u m q u o v i n c t i 
( l a g e l l a n t u r . D e a q u i BITADURA, A B I T A S , ABÍTAHURA, A R I T A R , AIIITON. 

60, BiTUR, e s p e c i e d e b e b i d a {bitter, a m a r g o , a n g l o s a j . , n e e r l . ) . 

5 1 . BiTO ('Bíío, aaa). 

8 2 . BivAc, BiVAQUE (Biwaeht por Beiwaeht, aamod) . 
5 3 . BLASÓN. F r a n g i a e m p l e ó esta p a l a b r a en el s igni f icado de a r m a s y d i -

v isa , y de a l l í se propagó por todo el á r e a neo la t ina . E l v a l e n c i a n o J a u m e 
F e b r e r , á fines del s iglo x i i i , e m p l e ó ia f o r m a IILASÓ p a r a e x p r e s a r , y a las a r -
m a s , y a la divisa : armes é blasó, 9 ; y a la g lor ia ó el e s p l e n d o r : Ilustre é blasó, 
2, a c e p c i o n e s p u r a m e n t e e s p a ñ o l a s ; la d e a r t e de a r m a s es p o s t e r i o r , y n a -



-93 

c ió en Franc ia (blme, hacl ia : de aqui esplendor, anglosa j . ; blaze, ing. ; bldsa, 
trompeta, aaa; blazen, ostentar, neer l , ) . 

54 . BLENDA fblenden, cegar, deslumhrar , aamod). 
OS, B L E S A . 

56. BLINDAR fga-blindjan, occ®care , g.) . 
57 . BÍ.OCAUS, BI.OKIIAUS (Tjlockkaus: block, b loque y haits, casa, a). 
58. BLOQUE, y el cat . Bloch, pedrusco; DI.OQUEO (bloc, bioch, aaa; block, 

tajo, pedruzco, aamod: éste por hi~toh, cerradura , cerro jo , del gót. lukan, 
cerrar ; p o r q u e bloquear es c e r r a r los accesos á un lugar, pero bloca v i e n e de 
bucula, l a t . ) . 

59 . BoniMÉ fbobbiíiet, a, á saber : 1 b o b b i n , cani l la , ing , y net, red.) . 
60 . BODE. Fr , L u i s do Granada; BOQUE, macho cabrio , Borao; Buco, esp. 

a n t , . Orden de Tarazona; Booh, cat , , y de origen germánico, según don 
A. Bergnes de las Casas, y e fect ivamente la voz es popular en Alemania, ¿Se-
rá e laboración de las lenguas románicas c o n c i material céltico boc, boic, se -
gún p r e s u m e J . , G r i m m ? 

61. Botos {Boii, César, Plinio y Tácito con el consonant ismo gótico). 
62 . BOL fbowl, cuenco , tazón, ing. , y éste do bol, boil, copa, gaél . ) . 
63 . BOLINA {bowline, ing. ; buglinie, danés; boelinjìt, hol . ; •\.''bug, bow, 

boe, proa , y 2 . " Une, cuerda) . 
64 . BOLINGRI.V, j a r d í n {bowling, ing . ; bowl, bola, green, verde) . 
65. BORCEGUÍ {brosekin, broseken, neer l , , dim. de broos, quizá transfor-

mación de byrsa, cuero, cual leerse, b o l a , de leer, cuero) . 
66 . BORGOÑA, BUIIGUNDIA, Borgoñon, Borgoñones (Burgundi5ncs , Pl in. 

4 - 1 4 - 2 8 ) , Burgundio, s ing, , Sid. ; Baurgund]a, h ipol . gót. , habitante de B u r -
go. Perdida la d, como vergüeña, Ruiz , de verecundia), 

67. B0SQLT5 {boscus, buscus, lat . med. de buwisc, buisc, mater ia l de c o n s -
trucción; derivados liipotéticos de bauen, construir , a); de aquí : I B U S C A R , 
verbo formado por los españoles para l lenar las funciones del verbo fr, cher-
cher y del i t . cercare; salió de bosque , como montar de monte ; 2 . ° BUSCA, 
BRUSCA, vara, tuero, ca t . 

68 . BOTÍN, térm. mi l . (b^ti, escand. ant . ; búten, aa de los t iemp, med. ; 
buten, aamod; beute, presa , q u e se hace en la guerra , aamod; booty, ing . ) . 

63 . BiiAüANTE {Bráchbant, a a de la Edad Media), á saber : bráka y prácha, 
aratio, y banl, pagus, como: 1,°, TUIIANTUS {Tubanti, los q u e viven en dos 
pagos); 2.°, BURStiiANTOs {Bursibanti, ds porsa. Ledum palustre, aaa, v iven en 
los paulares) ; 3,°, BUCINOBANTES, BUCINOHANTOS {pouchin, fagineus, aaa, los 
q u e viven en los hayales ) ; de aquí : BRAMANTE de brabante , p o r q u e al 
principio sa tra jo de Brabaat ia , dice Covarrubias; 2.®, BREYMANTE, l i b . d e 
A l e s . , parece monstruo, dice D. T. Sanchez , y dudaba con razón aquel d i s t i n - . 
guido literato, porque el n o m b r e debe su origen al Brabante , t ierra do a v e n -
tureros, de breiman, corsario, filibustero, prov. 

70 . BnAco {braccho, aaa; brake^ aamod: braco es también adjet ivo y se 
a¡>Iica al q u e t iene r o m a y algo levantada la nariz; de uu sustant ivo salió un 
adjetivo, procedimiento ati'evido, como de cínis, la ceniza, salió cenizo; de 
cicuus, la m e m b r a n a de las cavidades de la granada, salió chico; de fundus 
s a h ó hondo). 
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71. BU.IDON y s u ant . BH.UIOM (Brand, Brandan, sust . del verbo brander, 
contraído de brandder, b a m b o n e a r , m e n e a r , puesto q u e se b a m b o n e a ci pin-
gajo colocado en la ex t remidad de un palo) . 

72. Bn.VIÍAB fbreman, aa ; bremmen, b r a m a r , n e e r l . , c u y a s voces c o r r e s -
ponden al gr . 

73 . BiiAÑA, BnEÑA fbrenna, lat . m e d . , doc . de 7 8 ! , brahne, matorra l y áun 
peñasca l , a) . 

74 . Bn.\sA fbrasa, so ldar , e s c a n d . a n t , ; brasa, sueco) ; de donde BR.VSIL, 
porque e l palo q u e dan var ias espec ies del género C e s a l p i n i a s i rve para 
teñir de ro jo . 

7 3 . BRAV, t ierra n e g r a , lodo, fango (bráck, e s c a n d . ) . 
76 . BnujiA, pez {Cyprinus brama de los natura l i s tas ; bresmia, braximus, 

ba j . la t . ; bream, i n g . de brachse, bracttsme, a) . 
7 7 . BRIBA, BRIBÓN fbilibi, pan , a l imento , aaa , conver t ida la l e n r, hecho 

m u y c o m ú n ) . 
7 8 . B R I C , BRÍO, B R I K {brig, b a r c o c o n d o s m á s t i l e s , i n g . ) . 

7 9 . BRIGO, banco de a r e n a fbreki, escollo en el m a r , e s c a n d . ) . 
8 0 . BRICIDA. 

81 . BHIN. Vitre , l ienzo de c á ñ a m o m á s fino y l lex ib le q u e la loneta . Dico, 
mar i t . E l brote rollizo y sano q u e se r e s e r v a en la oonvers ion del m o n t e b a j o 
en alto, se l l ama brin por los f ranceses , y de aqui BRIN y BRINZAI.; en e s p a -
ñol BIUZNA, par te m e n u d a y suti l de a lguna cosa q u e los f ranceses dicen 
también b r i n . La et imologia es dudosa: has ta e l siglo x v i e l fr . brin val ió 
fuerza, ruido; la locucion à un brin s ignif icaba á la vez , y desde a q u e l l a épo-
ca empezó á t o m a r las acepc iones h o y corr ien tes . Según Diez, la p r i m e r a 
v iene de brim, ola, oleada de m a r , e s c a n d . aut . ; la segunda se debe á brieren, 
bretón, de donde BRAN, salvado, como cosa m e n u d a , fr . ; firari, ing . ; bre-
niiim, lat . m e d . , yB i iEu , Berceo , salvado de la h a r i n a , voz « q u e t iene uso en 
a lgunos lugares de las montañas de S a n t a n d e r , » dice Sánchez , donde t a m -
bién se usa la forma BRAN. 

82 . BRI-NDAR, BHINUIS /'bri?iff dirs, de bringen, t raer , convidar al c o m p a ñ e -
ro con la copa en la mano , b e b i e n d o é l y luego el otro, aamod) . 

83 . BRINCAR {blinckan, b r i l l a r y despues temblar , p e r n e a r c o m o los ver -
bos lat inos mioare , c o r u s c a r e , q u e t i enen a m b a s a c e p c i o n e s ) . 

84 . BRISA (¿breeze, i n g . ) . 
8O. BROM.AU, ESIBROLL.VR, E.URROLLO, ARROLLO, ABROJO {broilus, brolius, 

lat . m e d . ; bmg, h inchazón , confus ion, m a r a ñ a , ce l t . ; pero brog-il es g e r m á -
nico por e l sufi jo y q u i z á se e n c u e n t r a la m i s m a raíz e n brogen, levantarse , 
aa de los t iemp. med. ) . 

86 . BRUCTEROS fBructSri, n o m b r e usado por César, Pl inio y Táci to , con 
el consonant i smo gótico, Borahtlteri, Borhtheri, Bürahtheri; 1.°, bSrahl y 
6oraftt, co inc iden con raíz y s ignif icado, y v a l e n fulgente; 2.°, ftert, e j é r -
c i to) . 

87 . BRUSCO (bruttisc, aaa ; brutt-sc, obscuro , fur ibundo, rabioso) . 
88 . BUDGET, térm. p a r l a m . , pedanter ía e x c u s a d a sin antecedenl&I ni 

raíz e n nuestra lengua, decia D. R . Baral t (btidget, ing . , de boulgctle, f r . ) . 
89 . BUEGA fbuk, baik, m o j o n maes t ro , a). 



-95 

1)0. }5uGAi>A (bauchan, solar la ropa , l a v a r con le j ía , aamod, y m e j o r <lc 
búh, aaa) . 

91 . BUHO (bübo, la t . , pero la h p r o v i e n e q u i z á s de búf ó Aahúf, aaa). 
92 . BULDOÜO (bulldog, in^,; bull, toro, y dog, perro) . 
93 . BuKün.VVE (burgraf, a , burg, burgo ; graf, conde) . 
9 4 . BURRO F6UR(7O y ÓURÍFÜS, l a t . m e d . ; c a s t e l l u m p a r v u l u m , q u e m b u r -

gura vocant , Veget ius , 4 - 1 0 ; baurgs, f . , a rx , u r b . g . ; por rese l lo del gr. 
•TüúpYoí; hairgan, bergan, s e r v a r l o , tuere , aaa) . De la voz burgus, p o p u l a r a n -
tes de la ca lda del imper io romano , .salió el r o m a n c e borgo, a o del a l e m a n , 
burg, p o r q u e de e s t e no pudo sa l i r burges; despues , p o r la acc ión del a l e -
m a a , se desenvolvió p a r a l e l a m e n t e la forma c o a g, fuerte ; Burgt Burgi-
rum, Esp. sag . 2 6 - 1 6 9 doc. del año 884, la r e a a i o a de m u c h o s burgos . Así 
César, P l in io y Tàci to , e m p l e a r o n la voz con el c o n s o n a n t i s m o gót ico p . e . 
Asciburgiwn. 

93. BCRBUTOOFORO, usado y a e n e l siglo v u (Faramani, e l estado de u o a 
g e n t e , lo p e r t e n e c i e n t e á u n a fara: c u m fara sua m i g r a r e ) . 

96 . BURIL, y s u a n t . BOBIL (bora, t e r e b r a , aaa; borti/i, t e r e b r a r e , aaa ; 
bohren, t a ladrar , aamod) . 

97 . Buso, agu jero (bósi, v a a o , vacío, aaa) . 
9 8 . BOTONES. 

99 . Buzo, e m b a r c a c i ó n de un solo palo, Part , 2,®, tit . 24 , l e y 7 (butse en 
óuíse-caHoí , m a r i n e r o s , anglosa j . ; &itss, b a r c a de pescadores , i a g . ; óitísse, 
neer l . ) 

n . Hubo v a c i l a c i ó n e n t r e la 6 y la p. 
1 . BALCÓN, BALCO (halcho, palclio, viga, a a a ; BAC.EE, granero , ba jo 

a l e m a n ) . 
2 . BALA, PALA (palla, a a a ) . 

3. BOCARDO, Poe ARDO (poohwerk, de pochen, m o j a r , p o r q u e se d ice del 
p i lón en q u e se m o j a e l m i n e r a l an tes de fundir le ) . 

4 . PLECTRUDrs. E a los d o c u m e a t o s f r a n c o s so e n c u e n t r a la forma PLEC-
TRunis con la p a l e m a n a , eslo es : Plihtrut, aaa , en lugar d e Blictrudis, de 
blic, Humen, c u a l e x i g e la l e n g u a f ranca . Algunos e s c r i t o r e s confunden 
a q u e l n o m b r e con Blidtrudis, pero éste v i e n e áe BUdthrút, áe plidi, aas, 
bleith, mi t is , g . , Icstus, lat . ) . 

n i . 1. ABETER, e m b o b a r , e n g a ñ a r . L i b . de Alex (bcelan, a a g l o s a j . ) . 
3 . ADRUSAR (brochisón, a a a ) . 

3. ADOBAR (dubhan to ridere, dar la pescozada a l cal ia l lero , a a g l o s a j . , 
doc. del a ñ o 1083; dubba, dar n a golpe, e s c a n d . a u t . ; daubar, pegai', valon 
n a m u r e n s c ; dub, golpe, ing . ) . 

4 . CIMBROS [Cimbri en César , P l in io y Tác i to , c o n ia i n i c i a l y la m e d i a l 
gót ica ; cimher, cempere, cimpor, prcedator, grassa tor, au g io sa j . Kl r o b o y e l 
ases inato no d e s h o n r a b a n e n t o n c e s , h o n r a b a n , según h a pues lo de m a n i -
fiesto la c r í t i ca de J . G r i m m ; por esta r a z o a se f o f m a b a a e a t o a c e s n o m b r e s 
é tn icos , q u e h o y p a r e c e n e x t r a ñ o s á los q u e j u z g a n s in tener á la vista el 
c r i te r io h i s t ó r i c o p. e . Es tumaros , ESTURMARIOS, Sluniiari, Sturmarii, de 
Sturm, tumul tus , sedítio, aaa ; StUrmer, t u m u l t u a t o r , g r a s s a t o r ; d e l l a t . g r a s -
sar i de la t ronibus quia vías obs iden , aaa, y mari, m e m o r a b l e aaa) . 
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5 . FRAMBUESA (braainbezie, u e e r l . ; brdviberi, li 'uto del espino , naa, c a m -
biada la 6 en /• por la in f luenc ia de la voz fresa) . L a edad de la voz se ref iere 
á f r a m è o s e i hintperi, f r a m b u e s a , Glos, e m m e r a n . 

6. ORENQUIS (hUfunbendur, e s c a n d . a n t . c o n el i n l e r m , hobenss, f ranco) . 
7 . OBUS fhauòitze, a ; haufnitz, siglo x v de haufnice, bo i i cmo, m á q u i n a 

)>ara l a n z a r p iedras ) . 
8 . UBIOS {ÙbXi, voz usada por César , P l in io y Tàcito con el c o n s o n a n -

t ismo got ico; qui p r o s i m i R f i e n u m inoolunt , dec ia César ; de ahoa, agua, r io, 
g . ; aha, aaa, c o m o Faida de Fuld-aha; es te e l e m e n t o pasó á ser apa, c o m o 
Celdapa, y con it b r e v e sal ió ubti, c u a l Dambius y G e l d u b a . 

F . 

L a f gó t i ca e q u i v a l e á /', n ó 6 en e l a l e m a n alto ant iguo, y tanto la f de 
é s t e c o m o l a del godo, s e t r a n s c r i b i e r o n e u español , c o m o la f l a t ina , esto 
es, c o n asp i rac ión casi nula , 

1. I . F A F I L A . 

2 . FAL, e l e m e n t o de m u c h o s c o m p u e s t o s ffalval ó pkalde féíhan, ang lo -
s a j . ; filhan, c o n d e r e , tegere , g . , y v a l e p o r c o n s i g u i e n t e condi tus , esto es, 
const i tutus , i n s t i t u t u s , y falah s igni f ica h a b i t a n t e de d e r e c h o , domic i l iado , 
vecino) . 

A. O S I F A L O S , O S T P A LIANOS/"Osi/'aíí.^. 

h. TAIFALOS (Taisfall). 

0 . VG.STFALOS, V E S T F A L I A X O S (IVest/'aliJ. 

3. FALAGAU, AFALACAR, a n t . ; AF.\LEÜ.\B, c a t . ; HALO, U.VLO! . \ r c . d o F i t , 

(Iklaíkan, fovere , conso lar i , g . ; por tanto, la forma dia lecta l Flaihan, ó sea 
Fléhón, l i son jear , pedir , aaa) . 

4. FALBALÍ, FARBALA ffurbelow, ing . ; far, forro; below, aba jo ) . 
b . F A L B A , TI AI, DA ( f a l t a , a a a ) ; d e a q u í FALDBIQUEBA, FALTBIQUEH.I , s u -

puesto c l d i m i n u t i v o F.ILDIGA, y la i n t e r c a l a c i ó n de la r, c o m o e n FALTURBO, 
ladrón de bols i l los , esto es, Faldr-iqu-eraJ. 

6 . FALESA, FALESIA, FELISA (fels, s a x u m , rupes , pe t ra , scopulus , a a a , 
falesia, lat . m e d , ) ; d e donde FIUSIKGO, h i j o de las rocas , p o r q u e ing, va le 
or igen . 

7 . FALUS, FALU.MÍRA, t é r m . geol . pal l idus, f lavus, subf lavus , g i l - ' 
bus , a a m o d ) . 

8 . FALLA, t é r m . geoi , (No v i e n e d e fall, c a i d a . a , c o m o g e n e r a l m e n t e s e 
c ree , p o r q u e este n o m b r e no puede dar ni un f e m e n i n o , n i la doble l. l is ta 
r e l a c i o n a d a la voz con los verbos falir, fallir, ca t . fallero, l a t . sipaystv, faltar , 
g . , y spkal, v a c i l a r , sanscr i to) . 

9. FALLAR, ILVLLAB (falla, d c c i p u l a , t r a m p a , lazo para coger pá jaros y 
ra tones , aaa) . 

•10. FANDILA. 

H . FANEZ, F.VVNEZ, FAÑEZ, F F A S ' E Z , F.VXO ( f a n a , b a n d e r a , g . ; fano, a a a ; 

r e s e l l a m i e n t o de pannus, l a t . , g r . ) . 
12. FAQUÍN (vantkin, h ipoté t i co de ventjo, mozo, n e e r l . ) . 
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13. I'ARAursAciüN fFaradaij, apeíl , , íug.) . 
14. FAnÁsnuLA í'/"aAren¿, moví bilis, m ovens, aamod; fahrenda, compañía 

de cómicos d o l a legua, müsicos y danzantes. Farándula supone un pr imi t i -
vo I'AFTA>-T)A, como LAVÁNIIÜLA úq lavanda, GinA.vouLA de Gir anda). 

1S5. F.UIDIN (farthing, ing. , cuarto, por ser la cuarta parte del penique) ; 
de aqui Ardite, que. según el Dr. Puigblaaob, pronunciaban àrdile en algu-
nos pueblos de Castilla la Vieja, y que antiguamente era con h. 

16. FARO (Faro, aaa; fahr, unus e majoribus, qui ante nos vixerant , 
aamod). De aquí : 

A. FARAMÜMÍO, FAR.V.MÜMXJS, l a t . m o d . , v o z q u e e l f r a n c o e s c r i b i ó c o n l a 

aspirada labial ¡'harainundiis, caso excepcional, porque siempre se escribió 
la f e j : FARO, nomb. pers. ; FR.VNGO, nomb. étnico; FI.EDIS, apelativo. 

h. FAnALDo (Faraldo, aaa). 
a. F A R VAL. 

1 7 . F A S T I D A . 

1 8 . F A S T I L A . 

19. FATO, li.\:ro (faza, fazza, aaa). 
2 0 . F A C R A . 

21. FüiJoo. 
22. FELDESPATO (feldspat, spafum scinti Hans, aamod: 1 f e l d vale ager, 

campus, y también mons, rupes; 2." spat de !ri:aSri). 
23 . FELPA (felwa, vello de las hojas de algunas especies de sau-

ce, aaa). 
2 Í . . F l S X R l S . 

2S. FEBLIS (fuordling, anglosaj .) . 
20. FEÜ, c a t . , Fnuuo, esp. fm-d-um, lat. med. ; faíhu, faihu, ganado, 

de.spues pecunia, g.; fihu, aaa). 
27. FiLiDERTo (Filibert: ¡Uus, muciio, g.). 
2 8 . F I L I B U S T E R , F I L I B U S T E R O , F L I U U S T E R O , c o r s a r i o (orybuiter, n e e r l . ; 

onj, l ibre, boot, botin). 
29 . FILMA», FILOMAR (Filomar, aaa; filus, mucho, g.). 
3 0 . F I - W A R . 

3 1 . F I S C A , F I S G A , F I S G A U (fiskón, p e s c a r , g . ) . 

32. FITA, cinta. Si lva (fiza, c inta, hilo, aaa). 
33. FLAJIBEIIÜA (flamberge, f . , el nombre de la espada de un héroe). 
34. FL ANDES (Flandern. aamod). 
за, Flan lit. A (flanell, pan ñus laneus tenni or, aamod). 
зб. FLIBOTE, FILIBOTE (flijboat, ing, : volar; boat, bote). 
3 7 . F L I S F L A S T , c a t . 

38. FLOS (fliessen, correr , a). 
39. FLOTA (fluotm, lat , ; pero la voz vloot, neerl . , ò float, sueoa, fijó la 

actual acepción, y así se propagó por eí área románica) . 
40. Foi'o (pof, hinchado, esponjoso, neerl . ) . 
41. FOQUE (fock, neerl . ) . 
42. FOREST.YL, FLORESTA por FORESTA desde el siglo xv, térm. erudilo; 

FORESTA, foreste, forestum, forasta, ba j . lat . ; voz formada con el lat . forasti-
cu-s, exterior, Placídus; el verbo forestare, declarar un terreno fuera del apro-
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vecl ia i i i ic i i lo c o m ú n ; furestii, I c r r e n o (iel 'cudido. vedado , fué para los ü c r i i i a -
nos lo q u e p a r a los E s p a ñ o l e s la voz dehesa de de fesa. 

13. Fonmii ffmumjan, p r o c u r a r , s u m i n i s t r a r , a a a ) . 
I-i. FN.vo, FRAQUE (frack, a a m o d ) . 
TS. FRAU, ape l l ido , ca t . (Fraa, s e ñ o r a ; de fró, señor , aaa) . 

46 . FRAÜJA, d o m i n u s , g. fFrú; l'reyr son m a s c u l i n o s é i d é n t i c o s con 
Fratijó, FrouiDÓ, Freijja, con q u e s e d e n o m i n a e l d ia sex to de la s e m a n a , el 
v i e r n e s , de V é n u s , es d e c i r , u n i d a d s u p e r i o r , y por tanto c o m p r e n s i v a de 
los dos s e x o s , c o m o Luniis y L u n a , l a t . Sunm, Sumió, Sol , § . ) . 

4 7 . F R E S A , F R I S A , F R I S A R , F R E Z A D A , FRAZADA, Saga Fresonica, P A L M A 

FRESO.MCA, v e s t i m e n t a , de F r c s a r u m , p r o v i n c i a ; de frisle, r izo , f r i son, friz-
r/e, ing . ; p e r o s e g ú n l a s i n v e s t i g a c i o n e s de J . G r i m m , la raiz está e n freisan, 
p c r i c l i t a r i , y FRI.SOXES va le p e r i c l i t a n t e s , a u d a c e s . El v e r b o FREZAR, a r r o j a r 
e x c r e m e n t o s y el n o m b r e FREZA, e x c r e m e n t o , i n d i c a n á p r i m e r a vis ta la 
e t i m o l o g i a de fritan, frezzan, aaa ; p e r o c o m p a r a d o FUEZAB con derezar, de 
d i r c c t u s , s e l l e g a á la voz frictiis, par t . de fricare, f e n ó m e n o c u y a p r o b a b i -
lidad a c r e c e p o r lo r a r o q u e e s el c a m b i o do la í g ó t i c a en s e s p a ñ o l a ; a d e m a s 
FRESAR, g r u ñ i r , p u e d e v e n i r de frende re, j i a r t . fressus. 

48. L a voz a l e m a n a frid, q u e se r e f t e r e a l gót ico ga-frihon, p a c i l l c a r , c s 
e l e m e n t o f o r m a t i v o . 

a. F E D E R I C O . 

b. F R E U E G U N D A . 

c . F R I D U L F O . 

il. T R I T I L A fFrithita, m . g , , F R I D T I . A ) . 

fl. FRITICJEHNO, FRIDIGERSO fFritigernus, g . , con la í l a t ina . Frilhugairns. 

g. ; Fridokern, a a a ) . 
f . ALI 'REDO f A d a l f r i t , a a a ) . 

g. B E R F R E D O . 

II. LANi'REno (Landfrid, a a a ) . 
i , MANFREDO fMeginfridJ. 

j. SlFREDO, SiGEFRIDO fSigiífrídj. 
I. T i O F R E P O (Thiolfrid: thiot, p u e b l o ) . 

ILI. UFO, OFO fOtfrid, aaa) . 
n . V I L F R E D O , W I L F U E D O { W i l l i f r i d , a a a ) . 

4 9 . El e l e m e n t o frod, h á b i l , e n t r a en m u c l i o s c o m p u e s t o s . 
a. FRODARDO fFrodardJ. 

b. FRODEGAUUO (Frodegaudus). 

c . F R O D E R I O (FrodherJ. 

d. FROGERO (Frodger). 

5 0 . F O C A R (Fuggar, a ) . 

5 1 . FuiMA y en c a l . Fagina (fehe, e s p e c i e d e m a r t a , a a m o d ; fág, fáli, a b i -

g a r r a d o , lustroso, faih, g . ) . 
3 2 . FCLCO, Fiilcon (Ftdch). 
S3 . FusT (faust, puño , a a m o d ; fúnt, a a a ; pero no se c o n f u n d a con Fausto 

del lat, Fdiisíti. 'J. 

I I , 1 . CATAFALCO catar, cadar, v e r ; 2 . " , I'ALGO d e PALCO, p o r l a 

i n i l u e n c i a de la a s p i r a d a ph ó f , e s p e c i a l m e n t e en el provenzal ) ; de aqui 
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CADALSU, Ü.VIUIIA;.SO, Cadafalio, c i ist . ; Cadafal, c a t . a n t . ; Cara/al, v a l . ] 
2 . Mono (muffen, m u f f , ncet ' l , ) ; de donde Moiiixo. 
.3. RL'FLAIIA (hruf.). 

V - W . 

Lu 0 gót ica c o r r e s p o n d e á la se i iúvoca l s a n s c r i t a , y la m i s m a ei jui v a l e n -
c ia p r e s e n t a el a l e m a n alto ant iguo ; s in e m b a r g o , s e o b s e r v a e n a lgunos 
m a n u s c r i t o s del ú l t imo id ioma q u e el sonido de la v ind ia y e l de la gól lca 
estáii represent í idos por uu y q u e l l e g a r o n á sor vv en e l a l e m a n al io de la 
Edad Media. Despues de c o n s o n a n t e i n i c i a l se e n c u e n t r a » por w en la m a -
y o r p a r l e de los m o n u m e n t o s del a a a ; Zvaiif, doce , g. ; zuelif, aaa ; ziv'úlf, 
a a m o d ; s in e m b a r g o , h o y se a d m i t e en todos los per iodos de l a a a la %o, q u e 
nosotros l l a m a m o s va lona , a l e m a n a ó ing lesa . 

E l s a n s c r i t o y el c e n d o ponen la s e m i v o c a l f por la c o n s o n a n t e ó r a -
mis ta , á Qn de e v i t a r el h ia to , y lo m i s m o s u e l e n h a c e r las l e n g u a s g e r m á -
n i c a s . Del t e m a gótico sunnu p . e . sa l ió el geni t ivo suniv-é, f i l iorum, cua l s e 
ha dicho a l t ratar de la í'. 

El va lor de la iv en wa p. e . es el de uá, ó m e j o r ¡ÍIWÍ con labia l l í -
q u i d a . P a r a es te s o n i d o t e n i a poca r e c e p t í s i d a d el a p a r a t o voca l de los 
p u e b l o s r o m á n i c o s , á u n c u a n d o sus i d i o m a s p r e s e n t a n e n la i n i c i a l las 
c o m b i n a c i o n e s utí, ué, ui, uo, c o m o vuaíe, f r . ; huebra, e sp . ; hitilre, f r . ; 
uomo, i l , 

A. S e s u s t i t u y ó con el v a l o r de la v el uso de la advenediza , l legando 
h a s t a e s c r i b i r b e n a lgunos casos . 

1. 1. VAGÓN, WAGON ('ÍT>A£(OIÍ, i n g . ; (;Í((<Í)I, v e h e r e , m o v e r e , g . ; w e -

Ican, uaa). 
2 . VAGUIDO, YAUIDO (vangjan, ver tere , g . ; wentan, aaa) . 
3 . VAt.ABüNSo, WALABONSO (Walahonsus, lat . m e d . ) . 
i . VALDO, VVAI.IIO (Valdus, iValdus, l a t , m e d . ; W A L T , W A L D , a , d e n'al-

len, d o m i n a r , a a m o d ; Waltan, a a a ; Valdan, i m p e r a r e , g. S igni f ica , pues , 
'Ap/s^oT, 'Apxíóaiioff y pasó á ser Vatdun en lat . m e d . , y atdus, oldu^ en e s -
pañol , h u y e n d o del d iptongo, c o m o de batualia sal ió bal al laJ. 

a . AlROLDO. 
b. ADOAI.DU (Adaloalduí, luí . , .idalicalt, aaa , ad al, nobleza) . 
C." AR.VMLDOS (.iranaoU, a a a , do aro, águi la) . 
d. UASUAI.DO (Bessi, Gle. Pls . 3 i -8 ' i - ; Cees., P l i n . ó liassij. 
e. BEHALUÍI, BRIUOALDO (Berualdus, l a t , , Peralt, a a a d e ber, oso ) , 

/'. BOIVALDO. 

G. CASTOLDO. 

h. EH MOLDO, Eii.MULDü (Ermeitei:akius, lut. m o d . , Ermeii, por IrmiiiJ. 
I . FARAI.UO, FUROLDO (Faro, FahroJ. 

j . F R Í D U L D O , FRIDUALDO (Fridualdus)-. 

L. G.VSOLDO. 

U. GERALDO (üerioalí, g e r , lanzuj . Oe a q u í GEROLDO. 
M . GESUALDO. 
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n. GB1M.VLU0S, GIUMAI.DI (Giimooldus, la t. m e d . ; OYifflmwoíí, a a a 
grimm, i ra) . 

ñ. L A S A L D E . 

0. LEOPOLDO (Licbold, d o m i n a con el a m o r ) . 
p . R E C . V L P E (fíicholt, a a a ) . 

q. R E I N A L D O S , R E Y ? . ' A L B O S , R E I N O L D O ( f í e i í i w a l t j . 

r . R I B O L D O . 

s . T E V A L D O . 

í . V A L V E B T E , W A L R E H C E , V A L V E R D E ( " I K f f i í ú e r f u í i ; . 

K . V A L P K E D O , \VALFREDO, W A L F B I D O , V . U - F B I D O (Walfridiis, l a t . Walt-

frid, a a a ) . 

S o n r a r o s en a l e m a n los ape la t ivos formados con e s t e e l e m e n t o , pero 

a b u n d a n en las l e n g u a s r o m á n i c a s , 

o. HEB ALDO (hariowaltj. 

b. MANIGOLDO, v e r d u g o fmanauxild, imnogald, mamgolu menni, p l . c o -

l la r , e l q u e d o m i n a por e l co l lar ) . 

S e sue le c o n f u n d i r c o n wald, b o s q u e , c o m o RODEBALBO (Rodeioald, s i lva 

Cíedua, a a a ) . 
T a m b i é n se c o n f u n d e con wald, d o m i n a n t « , es lavo, en c u y o s c o m p u e s -

tos el p r i m e r e l e m e n t o es ei d e t e r m i n a n t e . 
a. LADISLAO fWladislaw. wiad, d o m i n a n t e ; laxo, g lor ia ) . 
b. VLADIHIBO fWladimir: lealh, d o m i n a n t e ; mir, paz) , 
b. VALO.N, WALON, BALONA (walh, walah, b á r b a r o , a a a ) . 
6 . VALS, WALS (Wälzen, a a m o d ; vaivison, v o l v i , g . ) . 
7 . YAMBA, BASIBA, UÜAMBA fvambi, v e n t e r , u t e r u s , g . ; loampa, aaa ; pero 

BA.MBA, tonto; BAMUABBIA, BAÍIBOLEAB v i e n e n de l l a t . bambátlo. s o b r e n o m b r e 
r o m a n o , Cic . , P l i n . 3 - ü ) . 

8 . VANGIOSES fVangwnes, Cms., b, g . , L - b l - T ; vaggs, c a m p u s , g . ; wano, 
aaa) , do donde Vangio, c a m p o , y la t e r m i n a c i ó n vango, w a u g , w a n g e n , c o -
m ú n e n los n o m b r e s geográf icos) . 

9 . VABESGA fvnínger, s u e c o ) . 
1 0 . L a t e r m i n a c i ó n VABIO v i e n e de vare, vere, a n g l o s a j o n ; veri, c o l e n s , 

b a b i t a n s , e s c a n d . ant . Aa verjan, d c f e n d e r e , tuer i , a n g l o s a j o n ; varjan, g . ; 
werian, a a a . 

a. ASGBIVAHIN (AngrívárU, T á c . G . , 33 , de angar, p r a t u m , v i r i d a r i u m , 
a a a ; anger, a a m o d ) , de d o n d e A n g r a r ü . 

b. ÁNSiv.iBios fAnstbärti. T á c . A. , 1 3 - b ä , d e Ans, deus ) . 
c. BAIUVABIOS fBajuvarii, q u i B o i h é m u m i n c o l u n t ) . 
d. Gra-DVABA, f. [GUNDWARA, q u ® p u g n a m c o l i t . B o l l o n a , aaa) , 
Í!. HERIVABA, f . [HÍ?RIWARA, qua ; e x e r c i t u m tuetur , bel l - i t r ix , a a a ) . 
f . RII'UABIOS (Bipuarii, q u i ripam tenent ; ¡Hparii, P l i n . 3 0 - 4 - 1 2 , qui ad 

R h e n i r ipas , c i r c a l l u v i u m c o n s e d e r a n t ) . 
g. ScARDOXES (Sveordveras, Sveordvere, g e s t a n t e s e n s e m ) . 
h. ZiüVARos (Ziuwari, Ziowari, q u i Martern c o l u n t , tuentur ) . 

11. E l v o c a b l o wart, g u a r d a , aaa , d e vairdan tuer i , g . ; e s t a m b i é n e l e -
m e n t o f o r m a t i v o . 

ÍÍ . A Y L V A H (Egihwrt, a a a ) . 
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b. EeuAnDO (Eadweard, a n g l o s a j . ; EdicarJs, g u a r d a de los b i e u e s , ó 

g u a r d a a f o r t u n a d o , ing . ) , d e d o n d e DUAUTE , ADUOAUTE.-

c . E L V E R T O {Eliwart, a a a ) . 

d. EVERTO (Ewert ; ewà, l e y ; m a r i , g u a r d a ) . 

12. VASINTONTA ("wosftííijto/iia, g è n e r o d e p l a n t a s d e d i c a d o á IVashingion 
por los Ñor t e - A m e r i c a n os, ó sea VELISTONIA d e d i c a d o á Wellington por los 

ing leses : 1." WelUng; 2 ,° ton, c i u d a d ; tun, s e p t u m prasdium. Sequiva, n o m -

b r e indio) . 

13. ViDiGOYA, apel l ido ("Fidi'j/oin, g . ; Vidugauja, g,; witugouwo, witicho, 
a a a ; witegoutve, toitege, a a a d e los t i e m p . m e d . ; Vudga, s i lv í co la , a n g l o s a j . ) . 

U . V ino . 
'15. ViGISCLO. 
K i . VlGlTINO. 

N . VIGO, WIPO, obispo d e G e r o n a e n 933 (loigo, p u g n a x , be l i coso , a a a ) . 

De a q u í m u c h o s c o m p u e s t o s c o n loig, p u g n a , a a a . 

a. VI MAN, VicMAR-, WiM:VN, WicMAN (wicman, p u g n a t o r , aaa). 

b. ViGANDo fwigand, p e l e a d o r , aaa, f o r m a d e par t i c ip io , aaa). 

c . ViGDRKTO fWigberaht, f u l g e n t e en la p e l e a , aaa) . 

d. ViGMüNDo {Wiegmund, Wigmunt, e s c u d o d e la p e l e a , aaa). 

e. EDUVIGIS (Haduwlc, aaa ; hadu, g u e r r a ) . 

f . L U I S (Hludowtc, a a a ) . 

18. ViLiA, WiMA fWilia, a a a á& viljan. g . ; wellan, aaa ; velie, lat,). 

0 . VLI.LNAI.DOI W L L I B . L L D O . 

b. V I I . I B R O D O , W I L I R R O D O . 

c . V I L J A R I T O , W I L O A R I T O fiVilJarithJ. 

d. V I L M A R O , W I L M . \ R O . 

e. ViurotTDO, "Wn-MUMno (WilmuntJ. 
1 9 . E l n o m b r e tüíni, a m i g o , aaa ; d e l v e r b o vinan. a m a r e , d i l i g e r e , g a u -

d e r e , g . , es e l e m e n t o f o r m a t i v o y la w s u e l e pasar á s e r u y o: t a m b i é n wi 
se c o n v i r t i ó en gui. 

a. A K G E V I K O (Engilioin, a a a ) . 

b. ARDUINO (Hartwin, a a a ) . 

c. BALDOVINOS (Baldioin, aaa ; batd, audaz) , 

d. PROVINO (Fmoin). 

e. CERVINO (Gervinus, ger, l a n z a ) . 

f . Gui.MBAu fWinbald, aaii). 

g. GüiNARDO fWinihart, f u e r t e en la a m i s t a d , aaa) . 

ÌI. GuiNEMARO {Winmar, m e m o r a b l e por la a m i s t a d , aaa) . 

1. L iuviNo (¡Áutivin, demol l lo , aaa) . 

j . OLDOINO (Altwin, a a a ) . 

í . ViNEBALDO, WiNRBAi-DO fVinebaldiis, Vinibaldus, WinibaldJ. 
m. ViNEFRIDO, WlNTl'RIDO, VtNIFRIDO, WlNIFRIDO {Winifridj. 
il. ViNEMARO, 'VINIM,\R0, WcNüMARO {WinimaroJ. 

2 0 . V I S I G O D O , W I S I G O D O {Wesegothce, l o s G o d o s o c c i d e n t a l e s d e l P o n t o ; L ' Í -

sigathans, vis, t r a n q u i l i d a d , g . ) . 
2 1 . VisT, WiSTT {whist, ing . ) . 

22. E l n o m b r e m a s c u l i n o vulfs, lobo , g . ; wolf, aaa, p a s ó al e s p a -
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ñol , y a c o n s e r v a n d o ia v gót ica , y a c o a m u t á n d o i a en M, y a s u p r i m i é n d o l a . 

a. ADOLFO (Adaiolf, aaa); d e d o n d e ATAÜLFO (AtUalf). 
b. Ansoi .FO fArnolf, a a a ) . 
C. - ISTOLFO. 

d. Asui.FO fÁsemvolf, aaa) . 
B. BF.ROLFO, BEHUI.FO {BerulfusJ. 

/'. BiTEROLFO {Dilíerolf, aaa; hitter, a m a r g o , m o r d a z ) . 

g. UDOLFO (Eadnlph, a n g l o s a j , ) . 

h. GANGOLFo(Gangolf ,aaa: \ .'',gang, c a m i n o , lo c o n t r a r i o do iVoìfiiany,!. 
i. lA'DOLi'O {Liulolf, aaa; lint, pue]>lo). 

j . JAIIULFO, .LEAÜLI'O, GÜRULFO {WorioolfJ. 

1. MARCOLFO fMarkolf, aaa) . 

n. OROLFO, ODÜLFO (ead, possesio, opes , a n g l o s a j . ) ; de d o n d e OI>os, ÜTOS, 

ODO. 

m . OANOLFO, OHDULFO fOrtolf, a a a ) . 

n. RANDL'LFO fllantolf, aaa d e rant, escudo) . 

ñ. RODOLFO, RUDOLFO fUruodolf, aaa ; hrtind, g l o r i a ) . 

0. SiGULFO fSiguíf, aaa; sig, v ic tor ia) , 

p. TRODOLFO, TÉODULFO (TheodulphiisJ. 

q. LILFILA, f o r m , g r i e g . , y por d i s i m i l a c i ó n URFILAS, VCLFÍLA, l o b e z n o ; 

rnolfel, aaa) . 

r. Ui.FOARDO fWulfert, aaa). 

.«. VAROLFO, VRUTNOLFO fiVarolf, Weriniolf. d e iveher, a r m a , aaa). 

11. 1. AVIONUS fAüiones, CHAVIONES, aujan.i, g . ; ouwon, aaa, l u e g o h a b i -

tantes d e la aue, v e g a , i s la , a a m o d ; avi, g , ; oa, a n g l o s a j . ) ; d e a q u i BATAVI, 
Cu AJI AVI. 

2. BlAVO (bláio, aaa) . 

3 . E S P A R A V E L . E S P A R V E L , ESPARAVAN, y e l c a t . E s p a r v e n c fspaqwarij. 

4 . GONSALVO, GONSALVU.S, d o c . d e l a ñ o R 4 4 . E s p , s a g r . 2 I ) - 4 T , p á g . 4 4 7 , 

^•(lundsarvus. p r e p a r a d o para la p e l e a , e x i s t e gOdh-searo, a n g l o s a j . 

3, IVA {iwa, aaa). Do a q u í IFIN-A . 
rif. D o m i n ó la b. 

1 . BRLISAIUO, s e g ú n c o s t u m b r e b i z a n t i n a (Ta í i soAí ins , g . ) . 

2 . BISMUTO (Wismuth, aamod; bismuth, i n g . ) . 

3 . BOGAR Í'WOFF(IN, aaa; wagiin, aaa; wngen, a a m o d ) . 

4. GARRAR fgarawan, naa), 

B. P e r o no se r o m p i ó abievt^imente c o n el s o n i d o e x t r a n j e r o , y s e creó 

otra c o m b i n a c i ó n para expre.sar m e j o r la e s e n c i a del n u e v o sonido , ol g r u -

po gu, en el q u e s e c o n d e n s ó la a s p i r a c i ó n d e la v> a l e m a n a , d o m i n a n d o 

g e n e r a l m e n t e ni p r i n c i p i o d e d i c c i ó n , q u e es d o n d e m á s s o b r e s n l i a . Los d o -

c u m e n t o s del s ig lo v n i m u e s t r a n á c a d a p a s o test imonio do este c a m b i o . 

1." GUALRRUTO fWaidberlhJ• 
2.° GUICHINfiO. 

3." GUIDO fWito, aaa). 

E l uso de gu por w pasó á los m i s m o s d ia lec tos g e r m á n i c o s , obra d e los 

a l e m a n e s q u e v i v i a n entre los lat inos . C u e n t a d e los l o m b a r d o s P a u l u s Din-

c on US 1-0 q u e a q u e l l o s p r o n u n c i a b a n Giriidon, Giindaii la voz ÌViuìan. y lo 
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iiiisiDO giiald por u>ald, s i lva; GÜAJR, iloc. n a v . , gaje, cast . fgKadtiivi, iva-
dium, vadium, vadig, pigmus); guaregaiigus (waregangus, exsui); GUII>ftiiio-
II v (widrihora, cena tus, i iber) , y lo mismo aconteció on el Bajo R h i n . S a n 
Isidoro escr ibió GOLFILAS por VULFILAS, esto es, Ulfilas. Y q u e el procedi-
m i e a t o no fué caprichoso lo indica la historia de las lenguas románicas , en 
l a s q u e s e d e c i a GD.Í\ACO p o r HDANACO, MAX-OUAL p o r MAN-UAL, MKNOIIAK 

p o r MKXUAR, y t a m b i é n GÜEBRA p o r HÜIÍUHA, GÜERTA p o r I ICEHTA; GÜESO p o r 

HUESO, aceptando la ley de los grupos gu fgv.J: Ku (qv); du fdvj, esto es, el 
g 10 célt ico por la v lat ina: givin=vi'iuiii/ gwel=ve!um; w arábiga por gu; 
toad, r i o = g u a d , GUILÍ.EIIVO, GUILLELMO i)or wilikelm ficillu, voluntas, vo-
luptas, s tudium, aaa y M m , ye lmo) . 

1. 1. GUADAÑAII (weidanijn, aaa) . 
2 . GUAI'LA fwaffel, aaa). 
3 . GUAI.AXRO fioíelant, a a a ) . 

1 . GU.U.DA, GUALDO, GUADO Cweld, i n g . ) . 

S5. GuAi.DA.NA ftcoldan, aaa) . 
0 . GUANTE, VAMTE, y en cat . Guant fwantus, ba jo lat. en un texto de 

Beda; vantr, escand. ant . ; vante, sueco y danés). 
7 . GUAÑIR fvdnjan, a n g l o s a j . ) . 
8 . Gcvpo, GUAPEZA foapul, pomphol ix , anglosa j . ; wap¡>emi, l isonjear , 

neer l . ) . 
9 . GUARAÑOX, GARAÑO.N ('IÜÍIRONFO, l a t . m e d . ; ivrénjo, a l e m a n b a j o a n i . ; 

luréne, n e e r l . ; reino, aaa). 
1 0 . GUARDA fwarde, a a a ) . 

1 1 . GUARDAR fwartén, a a a ) . 

1 2 . GUARECER, GU.VRESCER, GUARIR, GUARIDA , y a d e m a s GU.VRITA, d o c . 

n a v . , G A R I T A R d o c . n a v , ; GAIUTA, CUESCA S E , i m p e r a t i v o d e s u a r o c e r , d o c . 

nav. (loerjan, aaa; varjan, g . ) . 
1 3 . GUARLANDA, a n t . G U A R X Í L D A , GUIRNALDA. 

44. GUARNERIO f^Vernhêr, aa de los t iemp. med. ) . 
1 3 . G u A i i M i i , GÜAHKEGER, GUARNICIÓN fwarnón, a a a ) . 

1 6 . GUASTAR, GASTAR ('VOSÍARE, l a t . , p e r o b a j o l á i n f l u e n e l a d e («NSÍYNII, 

cual sucede con otras voces románicas con gu inicial) , 
1 7 . GUAYA {vai, v » , g . ; xoé, a a a ) . 

11. 4. O Alili;, m u c h o , cat . fwdri, aaa). 
2 . GAMBAX, L ib . de Alex fwamba, v ientre , aaa). 
3 . G.VNuno. 

4. GANDIR, tragar, c o m e r (vandjan, g , ; luantjan, weiiljan, aa.I). 
o. G-VRANA, bosque artif icial fioarenna, ing, ant.) , 
6. GARANTE (weren, responder , aaa). 
7 . GASON, té rm. arag. ftoosso, aaa). 
8 . G Auc u o ('¿nari', «0« rA'e/i, aa de 1 o S tiem p. m ed. ). 
9 . G.\YFA, GAYEIO, r e s d e r e l i c t a fivayvium, vayfium, l a t , m e d . , ÍKJ/ÍÍT/I 

anglosa j , ) . 
I II . 4. GUERCHO (twer, diveroh, travieso, transvei-sal, aaa, perdida la 

dental) . 
2 . GUERRA y GEIIRA, P o e m a d e l C i d (werrn, a a a ) . 
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3, GuinEtiTO fWigberaht, fulgente en la pelea, aa«). 
4 . GINDAR, GUISDOI.A fwindan, a a a ) . 

B. GUINDASTE fwind-cís, neerl.)., 
6 . GUISA, G U I S O , GUISSADUS, GUÌSANDUS. 

IV. Uh por «j . 
L a s leyes visigodas presentan la transcripción de iib por w. 

UBISASDO. Con el nombro aleman wisitni, tomado del latin bison, gr. 
ptitav se formó el nombre épico Wisunt , los Bizantinos dijeron Où:5av8ocy 
los españoles Vbisandiis, cual de Episcopus salió Biscopus y despues obispo. 

2. Ü B A I I A (Wallia, a a a ) . 

3. UnAi.DO fWaldo, aaa). 
4. Un ALFREDO (UbalfrediiSj. 
5 . UBAMBA, V B A M B A . 

6. De ÜESTI! triunfó OESTE fvest, anglosaj , ; loest, occidente, ing, , por la 
acción de la v griega). 

7 . NoiiuECA fNorvegr.J. 
V. Aféresis. 
1. AN'DALUCÍA, viene de Vandalucia, do vandajan, tornar, girar, gót , . 

porque no se dijo Guandalucía, Guandahiz. 
-2. 1MI>LA por GUIMPLA OfimpelJ, como traen un misal mozárabe y Berceo. 

VI. Sio pasó á ser su. 
1, ScAniA fSchivabeii). 
•2. SuEciA (Schweden). 
3. SUERO, SÜAREZ (sv^rs, gravis, g.; .siifírt, naa) . 
4 . S U I Z A fSchiccisJ. 

b. AitSEN fArsindeJ. 
6 . BRUM!SI> 'DA (BrunjasuindJ. 

7 . ERMESINDA flrminsuindj. 

8. GAIIÍRN fOarsindis, GersindisJ. 
9. El nombre svinths, fortis, validus, g. fswiiido, aa de los tiempos 

med. , es elemento de muchos compuestos), 
a. S U I N T I L A fSvinlhila, g . ) . 

h. ÁJIAI.ASVINTO fAmalnsvintko, g . ) . 

c. AMALASUNDA, f. {Amalasuntha, g.) , 
d . ' R E C E S V I N T O . 

VII. Q por 10. 
QuTNTUio es nombre tomado del tranco, y v iene de Winirio por Vintrio. 

Hay entre vintnis y quinlrus la misma relación que entre el verbo gótico 
qainon, ploi'are, y el aaa weinón, como qiman, g . , y venire, lat , , como 
qtíim y vtnus, lat , , como qnattula, quacara, con wahtula, coturnix, como 
los voces alemanas Qiiiliperht, Quolfwin, respecto de Wiliperht, Woifivin. 

M . 

La nasal de las labiales se conservó con regularidad, sobre todo, ni prin-
cipio y fin de dicción. 
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r . 1 MACARAS fMac'Adam; mac gaèlico; magus, hi jo, g., palroiiímico 
escocés, como Mac'Crohon). 

2. MACURUKA, nombre borgoñoü de m u j e r {mucg, muga, aaglosa j . ; MW Í̂-, 
mugi, a cor vus frumenti, escaod. ant . , y de aquí aceri,-us en general; el f r i -
son muka vale igualmente acervus, manipalus eulmorum, y como en anglo-
sajon mucg V y ft significa Artemisia, parece que M.vciiacsA está tomado del 
nombre de la planta Artemisia). 

3 . MATALO A. 

4 . MAOAX, MAGAZ. 

3 . MALA, M A L E T A , M A L E T O S fmalaha, s a c o , a a a ) . 

6. MALIXA, el reflujo diario del mar, así como Ledona es el ílujo fmali-
na, lat., se refiere á magie, grande, aua). 

"i. MALTA, térm. de cerv. fmaH, ing,, de OTÍI?:, a , y ésto de mei zen. r e -
blandecerse, aaa). 

8. M.VLLÜM, publicum (malhl, tr ibuoal , gót.) . 
9. MASCAJXESO fmnligan, aamod). 

10. M.VN'ILLAS fmonile, lat . , con la acción de mdnili, adorno en f o m a de l 
una, aaa). 

H . MANSAODA fMansarl, constructor del siglo x v i i ) . 
12. M ARCHA L fmarseh, aaa; marseh, ing.; marais, fr . ) . 
13. M.VR, MER, Min. Estos tres vocablos son formativos de nombres perso-

nales, y provienen de m^rs, gót. ; mari, vir memorábil is , aaa; probablemente 
de un verbo gòiico ma'tran, ó |j.sp;ispa spfa, gr . ; .memor, lat,; smar, sanscrito. 

a. MARO (Oiiai'o, a a a ) . 

'». MBRICA, donde domina la e gótica. 
r . M E R I L A , m . 

d. Mmo. La e gótica fluctuó en i. 
e. ADEMAR fHadumár, a a a ) . D e a q u í AYMAR. 

f . AIÍIL.MAR fAgilmar, a a a ) . 

g. BALO.MERES fBalloméres, franco) . 
II. C.VNIMKRES fChariméres,'(raaco). 
i. CLOBOJIERES fChlodoméres. f ranco) . 
j. FRO MIRO fFrótmirus, franco; fro, prudente) . 
I. GAI.-SMARO {GausmarusJ. 

U. GISI,EM.\RO, GISLEMIRO fGislemárus, aaa; OislemirusJ. 
m. GODKM.̂ R (fíodemar, aaa). 

» . GOZAIAR, GOSM.IR fGozmir, a a a ) . 

'"(. INTIUIOMERO fliigitioinérus, franco). 
MARCOMARO fUlarcomáriis, a a a ) . 

p. ;\{ARIOMmO. 
q. MEROVEO. Meroivig, memorable por la pelea, de donde con la termi-

nación ing, que indica origen, MEROVINGIOS, ^feì•oving¡alios. 
r. OsMEit fAnsmar, aaa; de divus). 
s. OTM.\R. 

t. RIGIJIIRO, RICHI.MIR, franco (Rieiméres, franc.) , 
n . SiGiMARO fSigumar, victoria pra;clarus, aaa; Segiménts es la forma 

gótica que trae Tácito; Sigemárus, aaa). 
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V. TRODOMIRO (Tkeodoinéres, f ranco) . 
1 4 . M A » IL A K, M A 11 11 I B O, M AR A Ñ \ , M AN.V X.VR, EN Í 1 \R ,\.Ñ AR, A SIA R 11 JVR F)?»« RT», 

impedirò , o f fendere , g . ; marren, t i rar , n e e r l , ; marrjan, de tener , aaa) . 
16. MÁSTIL, ¡'mast, a a a ) . 
10, MATA ( ipsum forest vol ipsam matara (¡«as d i c i tur s i lva , doc. esp, del 

año 876, maitan, s c indere , g . ) . 

17. MATE fmatt, s in br i l lo ) . 
18. MATIACOS {JíaUíáci, T á c , , Hist , , 4 -37 ; male, malie, prado ba jo y liú-

medo, suevo y a l e m a n ) , 

19. MA/.ONRRO ( térm, a r a g . ; MAZOJTRUÍA, MASON'RRI'A, fábr ica lieclia de cal 
y c a n t o ; MASONAR, M.VSO.V, melz, p icapedrero ; mUzzo, aaa) . 

20. MRDUS, lat . m e d . ; Meziiim, lat . fmeilo, aguamie l , aaa ; 'meail. ing . ; 
|iiío, gr . ) , 

2 ! . MfiGO ( 'mtói, aaa) . 
2 2 . MEQUETREFE { « d e origen inglés , c o m o q u e e s el ant iguo ììiekelrelle, 

hacedor ó fabr icante de b a r a t i j a s , » d ice el doctor P u i g b l a n c ) . 
23 . MIÍRI.I.Y, t e r m , m a r í t . , c u e r d a fmarline, i n g . ; maarline, n e e r l , , maar, 

m a r , y Une, c u e r d a ) . 

2 4 . MERENGUE (del pa is Mehrinyen). 
2b, METRALLA (dim. de mile, mitje, moneda p e q u e ñ a , m i n u c i a , n e e r l . ) . 

2 6 . MINESTNGER (trovador a l e m a n de los s iglos x i i , x i i i y x i v ; minne, 
a m o r , y singer, can tor ) . 

2 7 . MIÑÓN fminni, a ) . 

28 . MITINS (meeting, i n g . ) . 
2 9 . MITÓN (mittamoj. 

30 . MOARÉ (mohair, i n g . ) . 
31 . MOCA, c a t . , v ient re (maul;, persona gruesa , a). 
32 . MOI.SA, ca t . , musgo ; de moos, a; moss, i n g . , según D, A, B e r g n e s de 

las Casas. 
33. MOMERÍA ( a n t i g u a m e n t e s e s a c a b a la et imologia del la t . momcrí i i» ' y 

éste de m o m u s ; pero la c o m p a r a c i ó n de a í jue l la voz con la f rancesa momn-
rie, m o j i g a n g a , y con las inglesas to, mimm, e n m a s c a r a r , y múmmerij, mi'tm-
ming l levan a l verbo gót ico mumnien, fingir, e n m a s c a r a r , g . ) . 

34. MORENA, m o n t o n , voz popular en CastiLL.i la V i e j a fmur, bávaro) ; de 
a q u í MORON. 

3O. MOBRANATICO ( M a t r i m o n i u m ad m o r g a n a t i c a m c o n t r a c t u m , del verbo 
mnurgjan, a b r e v i a r , g , ) , 

30 . MOTA fmoU, bávaro) , 
37 . MUNDERICO fMuiiderichvs, áe munt, tutela , tutor, protector , cuyo v o -

cablo cs format ivo) . 

a. BisRMuno, BRREMIINDO fVcremunri, Wai-miinl, aaa, protege con la dó-
t e n l a , con las a r m a s ) . 

I). EDMUNDO fOtmund, aaa; end., possesio, opes, a n g l o s a j o n ) . 
e . SEGISMUNDO, SIGISMUNDO ( e s c u d o d e l a v i c t o r i a ) . 

Hay q u e p r o c u r a r , en el a n á l i s i s filológico, q u e no se confunda miint, tu-
tor, con mund, b o c a , q u e es t a m b i é n format ivo de n o m b r e s famil i . i res y geo-
grálico.«. 
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Ademas se distingue de mót, ánimo, aaa, que es elemento de muehos 
nomlsres familiares. 

а. ASJIUTO fAssmulh, a, OMS, divus). 
Б. DIMUTO fDemuth, humili , submisso ànimo, a). 
c. HAUMUTO (Harmitlh, ànimo duro). 
d. ViGotMDTO, WrGui.MUTO (Wigimnot, voluntad animosa). 

38. MUKAJO fnmini, gaviota), 
l i . 1 AII,U.os (Amnìir,, Amaìi, los laboriosos, de ami, lalior, slrenuitas, 

escand, ant . ) ; de aqui 
a . AM.U. .\BEnGA. 

il . A-M.\L.\FRmA. 

c . AMAI.AIIICO, AM.VLRIQUE 

d. AMALIA, l a l a b o r i o s a . 

e . A M E L I A . 

F. AMALTRTJUIS. 
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bENOKES; 

Hacedero y fácil es mi cometido. Los parabienes son 
ociosos escuchado el erudito discurso que consagra el nuevo 
Académico al estudio del grupo de lenguas conocido con la 
denominación, más ó ménos exacta, pero corriente, de len-
guas germánicas. Consagrado á una rama muy principal 
de las ciencias naturales; perito en las lenguas del Norte, 
docto en estudios administrativos, familiarizado con los lite-
rarios, manejando fácil y correctamente el habla castellana; 
promovedor infatigable de reformas é institutos que concur-
ran al adelanto y progreso de la cultura patria; el Sr. Pas-
cual es uno de esos nobilísimos espíritus, que con fe inque-
brantable en los destinos que la Providencia apercibe al 
género humano, abre serena y confiadaniente su ánimo y su 
inteligencia á las fecundas y salvadoras corrientes de las 
ideas modernas, saboreando con júbilo sus invenciones y sus 
descubrimientos. La Academia .española contaba con sus lu-
ces, y esperaba mucho de su discreción y perspicacia; y el 
discurso que acabamos de oir justifica el juicio y da por 
cumplidas las esperanzas. 

No pondré yo mano, temeroso de deslucirlo, en el cüadro 
filológico que pinta el nuevo Académico, ni le seguiré en la 
exposición de las leyes lingüisticas que engendran la abundo-
sa variedad de las lenguas germánicas, desde el antiguo 
gótico hasta la de Goethe y Schiller, ni be de retocar el 
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entusiasta elogio de las calidades j prendas gramaticales y 
literarias del idioma que al parecer aspira á una domina-
ción semejante á la que disfrutó en dias de mayor ventura 
para nosotros, la hermosa lengua de Cervántes, y ha poco 
gozaba con afectada superioridad la francesa. Tengo por 
ciertos los caractères que el Sr. Pascual señala ; juzgo 
como excelencias las que con singular tino nos recuerda; 
pero no entiendo entraña la lengua alemana el nervio de la 
historia en los dias que corren, ni me adhiero á los juicios 
hoy en boga, sobre las futuras grandezas del germanismo, 
en cuyos juicios voy acompañado de mi nuevo y docto cole-
ga, lo que me preste aliento para apuntarlos por vía de ilus-
tración y nota á su excelente trabajo. 

E l éxito, la dominación debida á triunfos militares y á 
favorables coyunturas diplomáticas, ávidamente aprovecha-
das; el enloquecimiento popular de una raza que se mira de 
pronto potente y fortísima, no son bases graníticas que ase-
guren de modo perdurable la influencia y el predominio en 
el mundo moral. Son oleadas que van y vienen en la histo-
ria; que traen, pero que al retornar por la fuerza misteriosa 
que las llama de nuevo al seno de la historia, se llevan algo, 
más, mucho más, de las rizadas y pomposas espumas con que 
deslumhraron á los que sólo miran luz y colores, atavíos y 
apariencias en la historia humana. El imperio germánico 
que hoy enaltecen sabios y doctos, aclaman muchedumbres 
armadas y temen las más poderosas naciones de la tierra, no 
descansa en ninguna de las ideas que, según el Sr. Pascual, 
aportó á la historia la raza germana, ni se apoya en ninguno 
de los principios que permitieron á la Alemania la influen-
cia moral y política que gozó en otros dias. La oligarquía 
militar, que le ha procurado pasajeros triunfos, y la intole-
rancia que ahoga la santa y natural libertad de la conciencia 
individual, son verdaderos contrasentidos en esa raza, que, 
al decir de los más, reveló la nocion de la libertad, arraigán-
dola en la vida y difundiéndola por el mundo. Y cuando se 
corta de esta manera la tradición moral del pueblo ó de la 
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raza j se ponen en guerra instintos y conveniencias, aspira-
ciones espontáneas y provectos calculados, se apaga el foco 
vital y sí se escuchan apoteosis de la fuerza y apologías de la 
opresion, de boca de doctores, poetas y sacerdotes, como hoy 
acontece en las aulas y academias de Alemania; más se me 
antojan esos cantos y loas anuncios de próxima muei'te, que 
regocijos de lozana y robusta juventud. 

Si las razas y naciones vencidas ó desdeñadas por el or-
gullo germánico recogieran con celo las ideas que Alemania 
condena y avivaran el culto á los principios y á las verda-
des, que á los ojos de la novísima ciencia anglo-germánica son 
vanos ideales de fantasías juveniles, y reanimando el logos 
sagrado de la conciencia racional, abrieran anotas sendas y 
caminos reales á los mundos de lo inteligible y de lo divino, 
la historia demostraría muy luégo, que son poco más que 
nada, imperios y dominaciones que no descansan en la santa 
verdad de las ideas. 

Aprovechen en buen hora las ciencias naturales el im-
pulso vigoroso que el espíritu crítico de los doctores sajones 
y germánicos impi-ime á la observación y al experimento; 
sorprenda cl análisis, misterios y maravillas desde el proto-
plasma á la más acabada y perfecta organización; desentrañe 
con esmero operaciones y funciones de órganos y dinamis-
mos, que esa excelente labor y santa tarea, es agradable y 
gozosa para la ciencia; pero no se embriaguen con la hipóte-
sis, ni tomen por verdad las generalizaciones abstractas y ver-
bales, tejiendo con leyes quiméricas un mundo no ménos fan-
tástico que cl de las pasadas escuelas idealistas que, si peca-
ron contra la verdad, mostraban al caer la grandeza y porten-
tosa energía del pensamiento humano, mirando cara á cara 
el sol de lo divino, en tanto que los nuevos errores ni advier-
ten, ni aleccionan, descubriendo sólo en el pensar penosa y 
contrariada secreción de un órgano fatigado y perezoso. 

Y como nada prescribe ni gana derecho por el uso, en el 
campo de la ciencia, si no se asienta en la verdad, pasarán 
estos vientos materialistas y escépticos, como pasaron al co-
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menzar el siglo las muy aplaudidas y afamadas enseñanzas 
de La Mettrie, D'Holtiach, Helvetras, Cabanis, Volney y la 
transformación de la sensación que difundieron por Europa 
Condillac, Desttu-Tracy y Laromiguiere, no inferiores estos 
líltimos á los afamados maestros de Oxford, Cambridge y 
Abeerden, que hoy retocan y restauran sus doctrinas. 

Sirva el caso de significación y aviso á las escuelas que 
estudian la razón y el espíritu y proclaman la verdad de 
la metafísica y de la teología. En todo fenómeno bistórico se 
esconde lección provechosa, é importa esclarecerla y decla-
rarla. La reaparición del materialismo en el corto espacio de 
algunos lustros, patentiza el hambre y sed del espíritu hu-
mano, y su creciente afan de poseer la verdad con entera 
evidencia y á toda luz, y es necesario satisfacer esa ansiedad 
con procedimientos racionales precisos y vigorosos, cuyas 
demostraciones repercutan con soberano imperio en el seno 
de la conciencia racional y libre, santa autoridad, íntima, in-
mediata, siempre viva y siempre pronta, que no puede en-
gañarse ni engañarnos. 

Vayan tras los ecos fugitivos del dia las naciones y las 
razas, que pongan su pensamiento en éxitos, que deslumhran 
como el incendio, pero que pasan como pasan las llamas, 
consumiendo y consumiéndose. Los pueblos y las naciones 
que traspasen en sus artes, en sus ciencias, en sus institutos, 
el mundo del presente con sus conveniencias y precaucio-
nes; el pueblo que continúe creyendo y pensando en lo per-
manente y eterno, que es lo único verdadero y bello, y no 
finja y mienta ciencia para disculpar lo hecho ó para legiti-
mar lo que proyecta, será el verdadero pueblo elegido en la 
historia futura y el guia y el maestro en la centuria próxima. 

Pero abandonemos lo futuro con sus misterios y recoja-
mos de la erudita disertación del Sr. Pascual, los juicios so-
bre la influencia germánica en la historia pasada de la penín-
sula española. 

Confieso que no me vence la opinion del ilustre Alderete 
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respecto á la influencia de Godos y de Vándalos, á la caida 
del imperio de Occidente, y especialmente en nuestra España. 
De Ataúlfo á Recaredo y al famoso Concilio Toledano no van 
tantos siglos que permitan una influencia filológica en pue-
blos qué poseian la lengua latina, y á contar de Recaredo, la 
influencia bispano-latina representada por el clero, fué deci-
siva y borró basta en los mismos Godos, el recuerdo de sus 
tradiciones religiosas, políticas y filológicas. Los Visigodos, 
como los más de los pueblos bárbaros, y más que los otros, 
se afanan por remedar usos, leyes, instituciones y trajes ro-
manos, por aprender la lengua, y Ataúlfo y Alarico, y el 
mismo Leovigildo, se señalan en la historia como promove-
dores de este romanismo político, que era enérgicamente se-
cundado por el clero católico, dueño de la vida moral del 
pueblo hispano-roraano. Asentado de antiguo en las fronteras 
del imperio, solicitando mercedes y salai'ios, el visigodo no 
conservaba antiguas y estimadas tradiciones religiosas y 
poéticas que sirvieron de paladio á su lengua, y con la misma 
docilidad con que abandonó su religion una y otra vez pa-
sando del gentilismo al arrianismo y del arrianismo al cato-
licismo, abandonó sus usos, su lengua y sus instintos en el 
suelo de la península, empapado en las tradiciones romanas 
y en la fé del cristianismo. 

Se debe este fenómeno histórico, tanto á la blandura y 
docilidad de los Visigodos, que carecian de recuerdos, tradi-
ciones religiosas y literarias que oponer á la maravillosa cul-
tura representada por los Leandros é Isidoros, como á la tena-
cidad de la raza hispano-latina, que, superior á la vencedoi-a, 
menospreciaba su lengua y sus condiciones. La influencia 
filológica supone siempre una mayor cultura reconocida, por 
más que no sea confesada, por el pueblo que la recibe, y esta 
ley de buena crítica explica por qué el simple contacto de 
los pueblos no produce revoluciones en el lenguaje, y las en-
jendra una influencia extraña y ejercida á distancia. Confun-
didos en nuestras villas y ciudades corrían Judíos y Mude-
jares con los Castellanos durante los siglos medios, y, sin 
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embargo, apénas se percibe su influencia en la lengha de la 
Edad Media, y lejana era la influencia de los Provenzales y 
Franceses, y es mayor y más acentuada que la que procedía 
de fuentes interiores. 

Buen testimonio de esta verdad es el libro primorosí-
simo de las etimologías de San Isidoro, en que son muy con-
tadas las huellas de germanismo que se advierten y recuer-
da el Santo Obispo. Ápénas se vislumbra esta influencia des-
pues de la conversion de Recaredo, porque iba unida la len-
gua de los vencedores al recuerdo de la herejía que repug-
naba á los hispano-latinos, y en los monumentos mozárabes y 
en las cartas pueblas de los siglos siguientes, con gran difi-
cultad se recogen vocablos germanos. 

No hay influencia germana en nuestra historia de los si-
glos medios: no la hay filológica, porque no la hay religiosa 
ni política, ni social, por más que sostengan lo contrario, en 
mi sentir sin razonarlo, los partidarios de aquel germanismo 
romántico que el ilustre Mr. Guizot difundió años atras en 
sus no olvidadas lecciones sobre la civilización europea. 

E l romanismo, que en su período de decadencia sintió 
aflojarse el yugo del César adquiriendo las provincias de he-
cho, franquicias y señoríos, y que conservaba con tradicio-
nal respeto la idea del ciudadano y la concepción del munici-
pio; el romanismo, fecundado por el espíritu cristiano, en-
gendró las ideas primordiales del Fuero Juzgo, como el Him-
nario de la Iglesia gótica procuró cantos y ejemplos á la fan-
tasía del pueblo; como los recuerdos de las fiestas cristianas 
y de los circos y teatros romanos, perpetuaron la tradición 
latina durante el período que se extiende desde Ataúlfo é. la 
invasion agarena. 

Pero es un hecho, que ha demostrado con sagaz y labo-
rioso estudio él Sr. Pascual, que existen hoy en el abundoso 
caudal de la lengua española muy cerca de 1000 palabras de 
procedencia germánica, y como no hay efecto sin causa, ¿es 
lógico señalar una influencia germánica en nuestra lengua? 
En efecto, existen esas palabras de linaje germánico en la 
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lengua española; pero lo que importa decidir es si acusa el 
heclio una verdadera influencia germánica ó si se explica por 
el natural trato y comunicación de unas naciones con otras 
en la revuelta y agitada existencia délos pueblos de Europa 
en los últimos siglos. Son cosas muy distintas: launa expre-
sa y significa sólo el roco y contacto natural de las naciones 
por motivos de comercio ó industria ó por accidentes políti-
cos; la otra significa la.confesion y reconocimiento déla su-
premacía moral del pueblo que influye. 

No negaré que en la historia de la Edad Media española 
la influencia francesa, tanto la ejercida por la lengua de oc 
como la de la lengua de oil, es influencia política y literaria, 
eclesiástica en ciertos momentos, y por estas razones filológi-
ca. Gran número de esas palabras qne ahora se inventarían 
como de procedencia germánica, lo son en efecto; pero llega-
ron á Castilla por el provenzal, por el francés, por el catalan, 
en cuyas lenguas se encuentran asimismo. ¿Cómo conocerlas? 

Cada lengua posee procedimientos propios en materia de 
derivación, y si la transformación que ha sufrido la palabra 
germánica se encuentra en consonancia con el modo habitual 
de derivación de las lenguas habladas en Francia, más que 
con los modos predilectos del pueblo español, puede asegu-
rarse que vino áEspaiia despues de haber sufrido la transfor-
mación francesa ó provenzal. No pocas de las que general-
mente se señalan se encuentran en este caso, y la observa-
ción advierte que no basta encontrar palabras procedentes 
de un idioma dado en otro, pai-a afirmar la influencia de una 
en otra civilización. 

Por otra parte, tras los Reyes Católicos imperó en Espa-
ña el César Cárlos V, y en su reinado y en los siguientes 
mantuvieron los españoles muy frecuentes y por desgracia 
poco felices relaciones con los países germanos en que se 
hablaba el alto y bajo aleman, y allí se perfeccionaron in-
dustrias y artes militares, y de aquella comunicación y es-
tancia trajeron nuestros soldados y nuestros escritores mili-
tares gran golpe de voces de armas, milicia, política é 
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industrias que encontraron franca acogida en nuestro léxico; 
y por mi parte no titubeo en aventurar que muchas más de 
la mitad de las señaladas datan de estas fechas j de aquellas 
infelicísimas campañas. 

Claro es que las reglas críticas á que obedezco para for-
mular las dudas que anteceden sobre la verdad de una 
influencia germánica en lo pasado y sobre su legitimidad en 
los dias que corren, necesitan á su vez complemento y de-
mostración, y que sólo en las teorías lingüisticas y en las 
enseñanzas filológicas se descubren las verdaderas condicio-
nes de una influencia filológica, sus leyes y sus modos. Las 
recordaré por exigencias del método, y porque ni basta ni es 
bien dar gusto al deseo ó ceder á momentánea preocupación 
del ánimo para prorumpir en alabanzas ó en críticas acer-
bas, dirigiéndose á tan respetable corporacion y tratando 
asuntos científicos. 

Pero me asalta en este punto mayor dificultad, y es que 
la ciencia lingüística que encarecía y ensalzaba en otros 
dias se ve combatida y alterada por las escuelas materia-
listas tan aplaudidas en Inglaterra y Alemania, y debo al 
recordar sus principios y sus teoremas, mostrar lo injustifi-
cado de la impugnación y de las novedades y mudanzas, que 
enseñan los nuevos doctores. 

Las enseñanzas de los más esclarecidos ingenios de la 
docta Alemania, opuestas á las novedades que ahora propalan 
los que no titubean en escribir que no es grande Alemania 
por Schiller y Goethe, Humhold y Hegel, sino por Moltke 
y Bismarck, me obligan è recordar que la lingüistica y la 
filología, es decir, el estudio antropológico que agota la 
primera, y el histórico que persigue la segunda, considera-
ban las especies en que se clasifican las lenguas, como origi-
nadas de tipos permanentes representativos del genio de 
la raza ó de la nación, por lo que eran una manera de àe-

(<) Cuno de Literatura general. Parte £ai?aZaJra.—Madrid, 1868. 
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cir la verdad y la belleza, fija y constante. De aquí divi-
siones en familias; de aquí las lenguas semíticas, las indo-
europeas y las turanienses, ó si se quiere, ya que esta cali-
ficación no goza favor en los escritores novísimos, las Oura-
lo-altáicas, divididas en los cinco grupos en que hoy se sub-
dividen. Enseñaban há poco los más distinguidos doctores, 
que la flexión indo-europea era distinta de la flexión semí-
tica, y las estimaban irreductibles. Pasaban despues al es-
tudio de una de esas familias, procurando el filólogo resucitar 
la madre común de las lenguas semíticas ó de las indo-euro-
peas, encontrando en ella la fuente de los caracteres comunes 
á toda la familia, y por último, se clasificaban, enumerando 
en la familia Indo-Europea la rama índica, las lenguas neo-
índicas, las lenguas iránicas, las helénicas, las itálicas, las 
neo-latinas, las célticas, las germánicas, las eslavas y el 
grupo léttico; pero cada una de estas variedades de la familia 
europea mantenía tenazmente su carácter, sin que se trans-
formára ni disolviera en otros diversos ú opuestos. 

La ley de su naturaleza (enseñábamos todos) mantiene y 
conserva la vida de las lenguas; se pei'petúa su léxico cuan-
do llegan á un período literario y son eternas, cuando las 
hablan Esquilo y Platon, Marco-Tulio y .César, Cervántes ó 
Bossuet, Goethe ó Byron. Nacen de esta permanencia del tipo 
lingüístico leyes de formacion, de dérivacion, leyes grama-
ticales y léxicas, el diccionario y la gramática de cada una 
de las lenguas que, con ser hijas de la madre común y afectar 
el aire de familia, conservan sello original en que destella 
la infinita variedad del espíritu humano y las múltiples é in-
agotables formas de decir lo que pasa en su alma, y lo que 
ven sus ojos y penetra su inteligencia. 

Maravillábase el lector al contemplar el himno infinito 
en variedad y extensión que á la verdad y á la belleza se 
formaba, con la inenarrable serie de lenguas y dialectos que 

Discurso leído ante la Academia Española: CANALEJAS. Dodrinas 
religiosas del racionalism moderno, pág. 11.—̂ Madrid, 1875. 
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producía el espíritu humano; y se postraba el hombre ante 
la grandeza del pensamiento que, tomando carne en la pala-
bra, creaba algo tan duradero como el mundo, tan permanen-
te como el Cosmos, tan uno como el espíritu y tan vario como 
la vida. 

Pero hoy cambia la enseñanza. 
Todo pasa, se cambia, muda y borra, como dijo el poeta. 

Nada hay permanente y estable. Nunca estamos en lo mis-
mo; siempre caminamos á lo otro, que será á su vez lo diverso, 
cuando creamos poseerlo. Las especies varían ; cambian y 
mudan los seres en todo el ordenamiento de la naturaleza 
por la ley de la selección, y la lingüística, rama de las cien-
cias naturales, se transforma por esta ley que reviste la 
alta autoridad que tienen los hechos, según se afirma, en el 
orden científico. 

Será cierta la ley; pero la historia no depone en pro del 
hecho. Irreductibles é invariables al través de siglos y siglos 
se muestran las lenguas semíticas y las lenguas indo-euro-
peas. Siglos cuentan de existencia las lenguas que represen-
tan las variedades itálicas, célticas, góticas de la familia 
indo-europeas, y vivas y tenaces se manifiestan, sus leyes 
gramaticales, sin que baste el aluvión del neologismo, ni las 
invasiones de la moda, á cambiar su sintáxis ni á renovar 
su prosodia. 

Se cumple la variedad en la historia de una lengua, en 
su elemento léxico; pero con sujeción á las reglas propias 
del idioma: se extiende de región á región variando su fono-
logía y leyes prosódicas, pero dentro de la fórmula general 
de la lengua matriz generadora del grupo, cuya variedad 
dialectal estudiamos. 

Si comparamos el grupo itálico con el helénico, el gótico 
con el eslavo y con el céltico, al través de la variedad de su 
léxico, de las diferencias de su vocalismo, de las singulari-
dades é idiotismos de su sintáxis, descubrimos el parentesco 
con el tipo generador de la familia indo-europea. No se dan 
casos de una lengua semítica transformada en lengua que os-
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tente los caractères de la indo-europea; y en la vegetación, 
como decia Humbold, de las lenguas no escritas, que es tan 
rápida que cambia el diccionario en cincuenta años, se ad-
vierte que aquella exuberante variedad, pálido reflejo sin 
embargo de la actividad del espíritu, se cumple según los 
términos y modos gramaticales de la familia á la cual per-
tenece la lengua ó el dialecto. 

¿Por qué esa permanencia? ¿Qué secreta virtud es la que 
mantiene activo y pronto ese sello peculiar y característico 
de cada familia de lenguas? ¿Por qué si las especies se trans-
forman y los tipos se mudan y cambian, ni se transforma ni 
muda, ni cambia la fisonomía gramatical de las lenguas, sino 
que crecen y se desarrollan, viven y mueren sin que en la 
vida ni en la muerte se oscurezca su progenie y su carácter? 

No hay explicación en la novísima escuela del transfor-
mismo de estos fenómenos que reconoce el lingüista y 
comprueba el filólogo. Si la lingüística es una ciencia como 
la paleontología ó la botánica, se debe cruzar de brazos ante 
los problemas que encierra el lenguaje, y dando el caso por 
ininteligible borrarlo de la lista de los problemas científicos. 
La lingüistica, como ciencia natural, mirará como un asom-
bro la aparición del lenguaje; tendrá por.milagro la facultad 
de hablar; supondrá yo no sé cuántos órdenes de primados y 
predecesores del hombre, que expliquen la variedad de las . 
lenguas semíticas, indo-europeas ó altáicas; porque la diver-
sidad de los tipos gramaticales acusa necesariamente una 
diversidad fisiológica de cerebros, y por lo tanto distinto 
abolengo y diverso árbol genealógico para cada uno de esos 
hombres semítico, mongol, hindo, iránico, helénico ó celta; 
se verá forzada á enseñar que el hombre corta el paso á la 
fuerza creadora de la naturaleza, porque al hablar crea algo 
no sujeto al eterno oleage de la trasformacion y de la mu-
danza: estimando esa fuerza que crea y mantiene un sér 
permanente y fijo, como sortilegio ó hechizo con que encade-
na no sé quien la corriente general de las fuerzas naturales. 

¡Cuánto milagro! ¡Cuánta hipótesis! ¡Cuántamaravilla en 



los que pretenden secar en la ciencia j en la vida la fuente 
de lo sobrenatural! 

¿Por qué el griego no es el latín, ni el celta el sajón, ni 
el eslavo el zend ó el sanscrito? ¿Por qué congenerados en 
una madre común hay tal variedad en sus leyes gramatica-
les? ¿Por qué se mantiene la gramática de cada una de esas 
lenguas al través de los siglos y de las primaverales renova-
ciones de su vocabulario? El origen es el mismo. El que ha-
bla el mismo : el hombre. Las condiciones de clima y medio 
ambiente no llegan á la sintáxis. Las influencias históricas 
pasan, y pasan los Alejandros y los Romanos y los Bárbaros 
y los Turcos, y la lengua griega vive bajo los unos y bajo 
los otros, y renace y crece y se extiende, conservando siem-
pre sus rasgos distintivos, las leyes privativas de su sintá-
xis y de su lexicografía, y no se transforma en lengua roma-
na ni en lengua turca; la educación y el progreso la acauda-
lan; pero pule las palabras que rccibe con misterioso cin-
cel y revisten el aspecto de las que van á ser sus herma-
nas y no hay más causas de selección natural en lingüis-
tica, según advierten los novísimos doctores. 

Y el hecho queda en pié. 
Las lenguas no se transforman, dice el filólogo señalando 

á la historia, ni cambian de especie, ni la flexión semítica se 
muda en la indo-europea, ni ésta se confunde con aquella, 
por muchas y potentes que sean las causas externas que pu-
dieran provocar esta transformación 

¡Pero — dicen, los novísimos filólogos—la lengua es un 
organismo! Nadie lo duda; pero un organismo espiritual, que 

(•) En estas obserraciones críticas me refiero expresamente, indicando 
sus afirmaciones, al eminente filólogo A. Schleicher y á la carta publicada 
en Weimar en 1863, dirigida al Dr. Hceckel, así como al escrito que pu-
blicó al año siguiente en defensa de las opiniones emitidas. La autoridad 
muy respetable de Schleicher ha servido despues á Hceckel y á darwinistas 
franceses, que han hecho aplicaciones á la filología y á la lingüística de 
las teorías de Darwin y "Wallace, entre otros á Mr. Ferriere en su uSelec-
cion en las lenguas.n—París, 1872. 
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el espíritu de raza ó nacionalidad crea j mantiene. Pero— 
continúan—las lenguas no aparecen brusca é inopinadamen-
te. Cierto: como que aparecen cuando es consciente el es-
píritu humano; pero las raíces se crean de golpe, y no se ela-
boran. Hay descendencia en las lenguas y herencias, y ata-
vismos—replican:—muy cierto, como que bay historia en el 
espíritu humano, y hay historia porque goza de vida el es-
píritu. Que las lenguas se transforman dentro de su especie ó 
familia, nadie lo ha negado.—Que cambian Cierto, todo 
cambia en el espíritu humano ménos su esencia, y de la mis-
ma manera en las lenguas se perpetúa su esencia, que es la 
gramática.—Pero existe un período de desenvolvimiento del 
organismo corporal humano en que el lenguaje era mudo 
¡líipdtosisaventurada y quimérica!—Hubo otro período en que 
el lenguaje fué inarticulado y semejante al ronco aullido de 
las fieras Hipótesis que no encuentra justificación en el 
estudio comparativo de la onomatopeya y la interjección, ni 
en la observación experimental.—Que fueron muchas, innu-
merables las lenguas primitivas Hipótesis desmentida por 
la filología comparada y contradicha por la ley de unidad 
que pretenden enaltecer los nuevos doctores. ¿No afirman los 
mismos que tal especie aventuran, que la unidad de formas 
es innegable en todas las lenguas? ¿Y esa unidad morfológi-
ca no es trasunto claro y fidedigno de ia unidad del fondo, 
y sobre todo, de la unidad del espíritu que engendra forma 
y fondo? Y si no es esta la causa, ¿de qué procede esa unidad 
morfológica, reconocida y confesada por el mismo Augusto 
Schleicher? ¿No se reconoce la derivación de las lenguas, en 
el estudio filológico, de tres tipos á lo sumo, el semita, el in-
do-europeo y el mongólico? ¿En qué se apoya la hipótesis 
de innumerables lenguas primitivas, cuando el estudio com-
parado ha llegado ya á reducir á tres tipos generadores las 
innumerables que se han hablado y se hablan? 

—Las lenguas se diferencian, porque hay diferencias (que 
no puede descubrir la observación por ser muy ténues y de-
licadas) en los cerebros de las razas y familias que proce-
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den de un mismo tronco,—dice Schleicher Hipótesis gra-
tuita y temeraria como las demás, que no tiene en su abo-
no dato anatómico ni fisiológico que la legitime. ¿Dónde está, 
ni quién ha visto la diferencia cerebral entre Provenzales, 
Franceses, Españoles, Portugueses é Italianos, que han roto 
de mil maneras j formas el tipo latino? 

¿No es un hecho confesado por el mismo Schleicher que 
diversas razas hablan una misma lengua, y que una misma 
raza habla distintas lenguas hace siglos, citando ejemplos de 
uno y otro caso? Siendo el hecho cierto y averiguado, no es 
verdad que la diferencia ó -identidad de las lenguas corres-
ponda á la diversidad ó identidad déla organización ccrebral. 

Por último,—que hay una selección artificial, docta, que 
contraría las leyes naturales ó que las dirige, y que es la 
causa de las singularidades que ofrecen las lenguas. ¡Ah, no! 
No alcanza á tanto el arte, ni ménos el artificio de los hom-
bres. Cabalmente los anales literarios demuestran que pasa 
como nube de estío .por la faz do la historia lo que no brota 
con ardiente espontaneidad del seno del espíritu humano. 
En vano magnates y barones. Reyes y Príncipes, maestros 
y doctores del Gay-saber pretendieron crear una lengua que 
fuera la de los trovadores y poetas, y sirviera do instru-
mento universal al arte, y escribieron gramáticas y dictaron 
códigos henchidos de reglas; la utopia se desvaneció en 
el corto espacio que separa el reinado de San Fernando de 
los dias de Sancho el Bravo. En vano los gramáticos alejan-
drinos y los latinistas del siglo de Leon X , y los comensales 
del hotel de Ranibouillet quisieron vestir y aderezar de esta ó 
aquella manera las lenguas griegas, francesa ó italiana; el em-
peño quedó como ejemplo de que no es dado cortar la espon-
taneidad del espíritu, sean cortes, consistorios ó academias 
los que lo intenten. 

Resbalan sobre las lenguas las creaciones del gusto his-
tórico. Pasan y se pierden las novedades que aconsejan Ma-
rinistas ó Gongorinos. Apénas queda algún vocablo ó acep-
ción en la generación siguiente de la fraseología propia de la 
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anterior, y sirven sólo para citas de casos insólitos y teme-
rarios, las tentativas de los que aspiran á cambiar la ley 
gramatical de un idioma. 

Bajo este recamado y estas bordaduras, fruto de la labor 
de los siglos y de los vendábales históricos, permanece fijo, 
inalterable, fecundo, el genio de la lengua, rechazando ó 
apropiándose, por ministerio del uso, lo que cuadra y con-
viene con su natural y con su linaje. 

En vano se argumenta al uso con principios lógicos, con 
razones de analogía, con casos ya consentidos y pasados en 
autoridad de cosa juzgada; el uso se propaga, extiende, y 
triunfa, sin que haya atajo ó valladar que lo detenga. ¿Por 
qué? Porque el uso de doctos é indoctos es la intuición po-
derosísima del espíritu general que conoce la ley del idio-
ma, como se conoce á sí mismo y que la expresa con la mis-
ma naturalidad con que piensa, siente ó quiere. ¡Con qué 
pasmosa y sorprendente verdad fija cl uso los conceptos y las 
acepciones! ¡Qué fidelidad tan peregrina guarda á la índole 
y prístina esencia del lenguaje patrio! Analizados los idio-
tismos, las idiosincrasias de lenguaje, las frases hecbas, ada-
gios y refranes, el filólogo admira este ingénito conocimien-
to y esta ciencia virtual y no sabida, que dirige la vida de las 
lenguas, manteniendo sus notas peculiares y características. 

Por eso esta docta Corporación, alejándose de idealismos 
lingüísticos y filológicos, busca en el uso norte y guía, y se 
limita á recogerlo y fijarlo, sabiendo por experiencia que no 
basta esa selección erudita de que se nos babla para crear 
lenguas que sean potente y verdadera expresión de una vi-
gorosa nacionalidad. 

De otra-suerte, existiría lo que nuestros padres llamaban 
gramática universal, en la manera y forma que la entendían, 
como mera y sistemática deducción de la lógica subjetiva 

O Monde primitif analysé efc comparé, avec le monde moderne, con-
sideré dans l'histoire naturelle de la parole, ou, Grammaire tmiverselle et 

dmparaiive, par Mr. Court de Gebelin,—Paris, 1774, 
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Siguiendo ese criterio, tornaríamos á engolfarnos en la alqui-
mia filológica buscando la lengua universal; y punto por pun-
to, impresión tras impresión, transformaríamos el babla cas-
tellana en no sé qué algaravía que refiejára el confuso enma-
rañamiento de nuestras conturbaciones intelectuales. 

E l nuevo Académico lo ha dicho con frase precisa y exac-
ta; «La Gramática es la nación.» Tan íntimo y estrecho como 
es el vínculo que une al escritor con su estilo, es estrecho y 
vivo el lazo de la gramática con la nación. Es la gramática la 
expresión íntima, espontánea y viva de las condiciones espi-
rituales de una nación. Conoced la gramática griega ó la la-
tina ó la inglesa, y no os sorprenderán ni los vuelos ni las 
decadencias de sus artes, de sus ciencias ni de su poKtica. 
Lo que son y la manera en que lo son está allí. Sus conoci-
mientos, sus métodos y procedimientos, su carácter científi-
co, sus pasiones, su modo de ser en las relaciones humanas 
y en las morales, se refleja en su lexicografía, en su sintáxis 
y en su prosodia, y hasta su carácter piíblico y su historia se 
traslucen en su ortografía. 

La persistencia de la gramática crea las leyes de deriva-
ción y formacion, las formas verbales, las terminaciones y la 
acentuación que rigen en la admisión del neologismo y que 
guian en el crecimiento de las acepciones. Sin esas leyes 
gramaticales, serian las lenguas mosàico mal unido y traba-
do, incapaz de todas esas cualidades que hermosean á las 
lenguas antiguas y modernas y no habria influencias, sino ir-
rupciones y conquistas. 

Las invasiones y las conquistas no son, por lo tanto, po-
sibles en el mundo de las lenguas. La voz extranjera viste 
los colores y blasones del nuevo señor en cuyos dominios sir-
ve, y el giro de la frase gálica ó germana resalta, en la cons-
trucción española, como nota disonante que rompe la belleza 
del conjunto. 

Los que no lo creen así, lastimosamente se equivocan. 
Los que por soñar en pan-germanismos ó pan-slavismos nie-
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gan el priucipio nacional y reniegan de estas leyes gramati-
cales, creyendo que en el combate de la vida hay razas, nacio-
nes, lenguas y gramát icas predestinadas y cuya desaparición 
no se hará esperar, lastimosamente se engañan y niegan la 
luz que alumbra, el calor que sentimos, la palpitación que 
nos agi ta . No es del momento demostrar la real verdad del 
principio de las nacionalidades. «Tan real y viva como mi 
santa madre que está en los cielos, decia hace muchos años, 
es esta otra madre mia que se llama nacionalidad españo-
la T a n real y vivo como el espíritu de mi patria es su 
verbo, la hermosa lengua de Cervántes y Calderón. La c o n -

(1) Yo üo discuto lo que sea y lo que valga en la historia universal la 
idea y el sentiroiento de nacionalidad; yo no discuto hoy si esta idea cons-
tituyo una entidad histórica viva, ni si es ó no una de esas grandes ener-
gías colectivas que nacen en la dinámica universal de la historia para 
crear la variedad de los organismos políticos y sociales; yo no discuto ni 
pretendo hoy averiguar si existe la nacionalidad real, ontològicamente, y 
no como abstracción diplomática ni como creación política de política in-
ternacional, ni tampoco pretendo escudriñar, descendiendo á las profundi-
dades de la historia, si la nacionalidad es una condicion esencial de la vida 
humana como la familia y el municipio. No lo discuto; pero faltaiia á un 
deber de conciencia si no dijera que así lo creo; mentiiia á sentimientos 
muy caros si no manifestára que creo, como en la existencia de mi pobre 
madre que está en los cielos y en la necesidad de su amor y su cariño, de 
que tan hambrienta se siente aún mi alma, en la existencia de esta otra 
madre que se llama España, y cuya solicitud y cuyos cuidados engendran 
en mi corazon un tierno, piadoso y exaltado sentimiento filial. {Para qué 
negarlo? De todas las inspiraciones, la que mágicamente vibra en mi 
alma es la inspiración nacional: de todas las esperanzas, la íiltima que per-
deré es la esperanza en el porvenir de mi patria; de todos los amores de 
la vida el que morirá conmigo, cuando mueran el de mis hijos y el de mis 
hermanos, es este amor nacional que me inspira enternecimientos tan 
profundos como exaltaciones indecibles, cuando al pensar en lo pasado y 
al estimar lo presente, se ofrecen á mi fantasía cuadros de magnífica 
grandeza y heroico ardimiento, ó escenas de profunda abyección y mise-
rable apatía. No me defiendo si esta es una preocupación puerü á loe ojos 
de ese cosmopolitismo matemático y geométrico con que sueñan muchos 
y que repiten no pocos es la última palabra de la ciencia política; me 
declaro impotente para desasirme de vínculos y lazos tan dulces y para 



-138 

ciencia racional me procura la verdad de una y otra exis-
tencia. 

Mueren las lenguas como morimos nosotros, dejando hi-
jos y herederos. ¡Qué gloriosa muerte la del sanscrito, en-
gendrando las lenguas indostánicas que viven hace dos mil 
años! ¡Qué muerte la del latín, que deja por hijos y herede-
ros al latin eclesiástico, al latin de la Edad Media y á la her-
mosa familia de las lenguas neo-latinas que ilustran Dante y 
Petrarca, Garcilaso y Camcéns, Calderón y Corneille! ¿Es 
esto morir? ¿Es esto desaparecer? ¿Es que ha desaparecido por 
inútil y estéril en el sangriento circo de la vida histórica, ni 
el sánscrito, ni el griego, ni el latin? ¡Ah, señores! Sólo j u -
gando el vocablo puede aplicarse á la filología la desconsola-
dora ley que Darwin aplica á las especies do la naturaleza. 
¿No es nuestra lengua latin más castellano? Ni la analogía 
meramente verbal es posible entre el mundo de la naturaleza 
y el mundo del espíritu, en que tienen raíz y asiento la filo-
logía y la lingüística. 

—¿Es que en las comarcas de África y América y en las 
estepas del Asia han desaparecido, sin dejar huellas, innume-
rables lenguas que no llegaron al período escrito, que pu-
lulaban en las muchedumbres y tribus nómadas de uno ú 
otro continente?.... No lo sé, é ignoro quién lo sepa; péro 
áun cuando así fuera, ¿eran lenguas definidas por la expre-
sión de sus leyes gramaticales por el uso, ó se llaman len-
guas para decorar la argumentación á las variedades dialec-

creerme desobligado de un deber que lleva el eoternecedor calificativo de 
filial, y cuyo cumplimiento me reclama; 

Triste y llorosa la nación que un dia 
Poblára inmensa gente, 

La nación cuyo imperio se extendía 
Del Ocaso al Oriente. 

La poesía épica en la antigüedad y en la Edad Media.—Discursos pro-

nunciados en el Ateneo de Madrid: conferencia cuarta, pág. 98,—Ma-
drid, 1869. 
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tales, muy propias del periodo oral, y que retornan al tipo 
genérico por la atracción y señorío de la lengua madre? Me 
atengo á esto último, miéntras no se demuestre lo contrario, 
y no es hacedera la demostración. 

No legitima la historia esas teorías imaginadas por los 
soberbios de un dia, que,, desdeñando pueblos y razas, pro-
fetizan dominaciones inacabables al que consiguió la victoria 
en un acaso. Grande, glorioso fué el esjáritu germánico; rica, 
abundosa y flexible su lengua, inmenso el número de los 
que la hablan, potentísima es hoy su influencia política; pero 
no debemos los herederos de Grecia y Roma plegar nuestra 
bandera ni correr á nuevo bautismo, renegando del gloriosí-
simo que recibimos en el seno de la raza latina. Justo y de-
bido que recojamos en la cultura germánica lo verdadero y 
bello, peregrino en la greco-latina; pero el filólogo, como el 
artista, no debe olvidar que en el vasto teclado que forma la 
universalidad de las lenguas, corresponde á cada una un 
tono, un modo musical que necesita de los demás modos y 
tonos pai'a producir la armonía en la historia universal. La 
variedad vivifica la unidad. 

Sí en la lucha ó combate por la existencia que se preten-
de aplicar á la historia moral de los pueblos, el organismo 
superior ahoga y devora al ménos perfecto, no hay paridad 
en la historia de las artes y de las lenguas, porque no existe 
en el órden moral esa superioridad total y definitiva que se ad-
vierte en la fisiología comparada. Excelente es en ciertos as-
pectos prosódicos y sintáxicos la lengua griega en parangón 
con las demás; pero la saca ventaja la latina en otros proce-
dimientos sintáxicos. Acabada y admirable es la lengua fran-
cesa en la claridad y precision de su sintáxis; pero cede á la 
española ó á la alemana en variedad y múltiples formas de 
régimen y construcción, y aventaja la italiana á la alemana 
en vocalismo y flexibilidad prosódica, sirviendo de esta ma-
nera en distinto grado una á la ciencia, á la narración otra, 
á las expansiones líricas, ó al trato, ó relación política las 
demás. 
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No encuentra la filología comparada esos organismos per-
fectos y totales que permitan considerar como embriones, 
bosquejos y tentativas otras lenguas anteriores ó coetáneas, 
y que legitiman la hipótesis de su inutilidad y el anuncio 
de su próxima desaparición; como no hay raza singular y 
elegida que represente la variedad inextinguible del espíritu 
del hombre, ni entidad nacional que sea un macro-cosmo de 
la esencia y de la vida humana. 

y así en las lenguas, porque es así en el espíritu. ¿Dón-
de el organismo más perfecto de las facultades y propiedades 
humanas? ¿Lo es el genio griego? ¿No tiene calidades supe-
riores en varios aspectos el latino ó el germano? ¿Dónde la 
perfección en el organismo del espíritu individual? ¿El soña-
dor que fantasea con inenarrable espontaneidad, vale más ó 
ménos que el matemático que atenta y cuidadosamente des-
cubre y encuentra las incógnitas del cálculo? ¿Es inferior la 
virtud entera ó resignada á la audacia intelectual? ¿Dónde 
el lleno de las perfecciones humanas? Ni aquí, ni allá; sino 
en la plenitud de la esencia del género humano, abrazando 
en su concepto tanto lo que se ha cumplido en los actos de la 
vida, como lo que aún se esconde en los misterios de lo po-
tencial. 

La influencia en el órden moral no se asemeja ni en poco 
ni en mucho á las leyes de la superioridad del organismo, 
de que hablan los naturalistas; porque no proceden de la per-
fección del organismo, sino de sus funciones ú operaciones 
siguiendo la analogía fisiológica. Es la misma la lengua de 
Kant y la de Strauss; es la misma la lengua de Strauss en 
su Dogmática y en su Antigua y nueva fe; pero la diferencia 
del contenido de uno y otro libro explica la influencia del 
primero, y el olvido que ha seguido al segundo. Así de las 
naciones: influyen ó no influyen conservando su organismo 
en uno ú otro caso, porque el espíritu que anima y vivifica 
al organismo lingüístico, no el organismo, es la verdadera y 
eficaz causa de la influencia. Influyó grandemente Alemania 
desde 1780 á 1850, en los dias de Kant, Herder, Fichte, Sebi-
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11er, Goethe, Novalis, Humbold, Schelling, Baader, Hegel y 
Schleimacher, y no influye ahora porque se ocupa en negar 
lo afirmado en aquel glorioso y memorable siglo de oro de 
sus ciencias y de sus artes. 

He demostrado mi tésis, al amparo de la verdadera 
crítica. 

La influencia filológica que se ajuste á estas regias será 
legítima. S i l a s quebranta, menospreciándolos derechos de 
la gramática de cada una de las lenguas, no será verdadera 
influencia, sino rapto pasajero, arrebato atentatorio á la ver-
dad y álabelleza, su íntima é inseparable compañera. Y áun 
una influencia filológica intensa (como ya dije) es resultado 
y efecto de una influencia religiosa, moral ó artística, que si 
no se relaciona con esas influencias, será la filológica vana 
afectación y gárrula pedantería. Si cuanto he dicho es cier-
to, debo añadir á manera de conclusion, que, corriendo la 
segunda mitad de este siglo, no encuentro razón ni motivo 
para esa influencia moral y artística del germanismo, fecun-
da en otros lustros; pero que tampoco existió en edades pa-
sadas. E l germanismo contemporáneo no es fuente de vida, 
y para la raza latina es una influencia letal. 

Prevengámonos contra ese negro, negrísimo pesimismo 
que turba hoy los ojos del espíritu y hasta los de la carne, 
pintándonos decadencias, postraciones y miserias misérrimas 
en nuestra raza, en nuestra patria, en nosotros mismos, y 
que inspira á no pocos disgusto y tèdio de la vida nacional 
y áun de la individual. A esa preocupación que reemplaza al 
riente optimismo nacional de nuestros antepasados, obedece 
el prurito de salir del arte, de la ciencia, de la tradición y 
de la lengua nacional, para buscar mejor luz y más anchos 
horizontes. Ese sentimiento es falso. No es más vasto el ho-
rizonte extraño que el propio; no es más pura aquella luz 
que la que nos ilumina, ni es todo allí juventud y lozanía, 
ni aquí todo marasmo y decrepitud. En el cotejo resultaría-
mos alternativamente deudores y acreedores. 
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Lo que importa, á ejemplo del nuevo Académico, es con-
templar con piedad filial los caractéres extraordinarios j 
exaltados de esta nacionalidad que no vive si el ideal no la 
apasiona; lo que interesa es respetar como verbo maternal 
esta hermosa lengua española, de larga existencia, cuya vi-
da, variada cual ninguna y al servicio de las mayores exalta-
ciones que ba experimentado el espíritu humano en su histo-
ria, le procura tesoros infinitos, recursos inagotables, allega-
dos así en la dominación ejercida en el mundo del arte y 
de la política como en dolorosás.y larguísimas tribulacio-
nes, que la permiten servir de instrumento propio y adecua-
do á las más árduas y difíciles empresas, sin necesitar auxi-
lio ni remedio de otras lenguas, que no son más ilustres por-
que las hablen hoy ensoberbecidos conquistadores. 

Lo que importa tanto como este sereno estudio de las co-
sas patrias es no ceder á las excitaciones pasajeras de una vi-
da agitadísima corriendo tras la novedad por creer que lo 
nuevo es siempre adelanto y progreso, ni esperar Mesías y 
redentores llegados de extranjeras playas, sino buscar con 
amor, en el fondo de la conciencia, la fuerza redentora. Lo 
que importa es conservar claros y limpios los criterios que 
nos procura la razón, desechando lo que no se ajuste á la 
verdad conocida y sabida, recordando siempre, como lo hace 
mi nuevo compañero, que la ciencia no sirve á emperadores 
ni á instituciones, razas ni partidos, programas ni propósi-
tos, sino á la verdad, j que sólo sirviendo á la verdad consi-
gue mostrar el santo vínculo que une á lo temporal con lo 
eterno. 

H E DICHO. 

13 de Marzo de 1876. 
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