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Apostillas a las «Voces de origen oriental» de A. Steiger

En un articulo titulado Voces de Origen Oriental, publicado en el vol. 43 de la RFE (1960),

A. Steiger estudia el contenido semantico de ciertas voces recogidas en el Tesoro Lexico-
gräfico de Gili Gaya, que a su vez las toma del Diccionario Medico de Juan A. de los
Ruyzes de Fontecha1.

Hemos de pensar que son voces usuales en la epoca en que Ruyzes de Fontecha
escribe su obra, aunque esta terminologia coexistiera con otra moderna ineipiente, que
prevaleceria mientras que dichos terminos estaban a punto de caer en desuso. Este

mismo pensamiento es el que impulsa a Gili Gaya a recoger todo este vocabulario
tecnico en su Tesoro, ya que la desapariciön de la mayor parte de estos terminos hace

muy dificil el trabajo del lexicölogo que se interna por el camino de la lengua cientifica
medieval de la que los teenicismos medicos forman parte.

Con la misma finalidad, Steiger intenta aclarar las voces mäs dificiles, en su mayoria
desconoeidas hoy, y trata de fundamentar su contenido semantico buceando en el

origen ärabe de algunas de ellas. Se basa para ello en ciertas obras de escritores arabes,
sobre todo, en los diccionarios, fuente indispensable, pero que, como veremos, no
pueden ser en si mismos pruebas irrefutables. Todos sabemos de la versatilidad de las

raices triliteras consonänticas alteradas en cuanto a su forma, mas tambien, y en que
manera, en cuanto a su significaeiön por el uso de unas y otras vocales. A esto hay que
anadir la dificultad de las trasliteraciones al castellano2 que agrava considerablemente la

cuestiön. Porque las deformaciones o la asistematizaeiön de los trasmisores hace, a

veces, casi imposible el reconocimiento de la forma ärabe origen de la romanica.
Estas son las razones de los errores que encontramos en el articulo antes citado y que

hoy queremos poner de relieve.
El estudio constante de los textos medicos en sus fuentes, siempre que es posible,

base de nuestra investigaeiön lexica, nos ha llevado al conveneimiento de que los

terminos que hoy estudiamos no tienen el etimo y como consecuencia la significaeiön

que Steiger les atribuye. Para esclarecerlos daremos a continuaciön algunos fragmentos

1 Gili y Gaya incorpora en su Tesoro Lexicogrdfico, Madrid (CSIC) 1947, los arabismos del Diccionario

Medico de Juan A. de los Ruyzes de Fontecha, Alcalä 1606, ünico diccionario que recoge los
teenicismos medicos de toda la epoca medieval. En otro articulo hemos estudiado los arabismos que
aparecen en los fragmentos textuales de Ruyzes, recogidos por CE. Dubler en su obra La materia
medica de Dioscorides, Trasmisiön medieval y renacentista, Tetuän-Barcelona 1954. Cf. tambien
MA T.Herrera y MA C. Väzquez, Los arabismos de Ruyzes de Fontecha en Dubler (prensa) en Al-
Qantara.

2 Cf. MA C. Väzquez y MA T. Herrera, Problemas en al trasmisiön de arabismos, Al-Qantara 4,1-2
(1983), 161-181.
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textuales de los autores arabes que los emplean y trataremos de explicar su forma
romance.

Comencemos con alamhat que Ruyzes de Fontecha define como 'cosa furiosa y
rabiosa'. Steiger deriva alamhat de la raiz ärabe m-h-t: mäht' empörte, qui est d'un
temperament violent', sinönimo de abata 'etre brülant'; abta 'violence (de la colere)'3.

Hemos localizado el termino en el Qänün de Avicena (ed. offset II, 71.24) y compro-
bamos que su verdadero etimo es al-am'at, adjetivo calificativo que acompana a di'b y
con el cual forma un sintagma utilizado para denominar cierta clase de depresiön.

El texto ärabe tomado del Qänün es el siguiente:

•\Jl t>.} J* oj£ t~)J «TV^ä-'^ • • • (V^J* j te»

JU~JI cy ß^ tei &r^ ^ ^>l **tfJ tey j^ r
-kul^l v_^iJl J^j

(Sobre la licantropia)... y a la licantropia 'duwayba'4 ocurre como la superficie del agua cuando se

pone en movimiento sin orden ni conciertoy a cada momento se sumergey se escapa, luego reaparece.
A otra 'duwayba' sin reposo se la llama, «al-sa'äli y lobo pelön» (al- am'at).

La traducciön latina del Qänün, S5, trascribe alamhat. En el texto de Ruyzes, que
Dubler recoge, se lee alambat6. La ed. P aün deforma mäs el termino y de alamhat
resulta hahamacu. Debemos suponer que amhat > hamac por confusion de -c por -f.
La repeticiön de la primera silaba puede deberse tambien a errata de copista propiciada
a caso por la a- del articulo incorporado8.

Falsa etimologia es tambien la de alachsarar, que, segün Ruyzes de Fontecha, significa

'grande enfriamiento'. Steiger deriva el nombre de 'iqräs 'enfriamiento intenso'.
Para subsanar la dificultad en la trasliteraciön dice que se trata de un plural sano femenino

del masdar de la forma IV 'al-'iqrasät'que sufre una metätesis (r-s> s-r). Un error
de grafia seria la causa de la -r en lugar de la -t.

3 Fundamenta su estudio en Lane, An arabic-english lexicon, London 1863-1896.
4 Creemos que este termino es una mala grafia del diminutivo de di'b 'lobo' nombre que, mäs

adelante, se aplica a esta clase de mal.
5 Citaremos con las letras S y P las ediciones latinas del Canon que manejamos, conservadas en

Salamanca y Padua respectivamente. Cf. bibliog. y nuestro art. cit. supra, N2.
6 Es una de tantas erratas de lectura debida a copistas que desconocen la materia que trasmiten.

Seguramente en la ed. de Ruyzes aparece b por h y Dubler recoge el error.
7 Todos sabemos que ambas letras son semejantes en las grafias manuscritas y por eso de muy

fäcil confusion.
8 La ed. P abunda en erratas. Es una copia muy defectuosa.
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Nos ha parecido que la verdadera forma, origen del termino que estudiamos, es al-
qusa'rira 'escalofrio, carne de gallina, estremecimiento'. Fundamentamos nuestro
aserto, como es habitual en los textos. Asi Ämal, 192 y 199:

iJe;y~Zi}\i <ul*JI< oLLUJl j^JL «jjjjkjl tyjJ' (j»

iJl^VI ^ ju j-t jjj Lf_** (jill

**• Ü^ \**jy -llaJ' jaJiS 'ijnjjiSj^ _ djjjij ,ja»LH j
.Sböre lafiebre llamada «firia» - Sintomas generales: escalofrio (al-qusa'rira) acompanado
de frio intenso en las extremidades. Sobre el estremecimiento febrily otros... el escalofrio
(al-qusa'arira) hace contraer la piel y acaso va acompanado de pequena agitaciön.

Al-Dajira, 28-61: 'Ui.^» Js. UJ j i,XjJl^D\3

...y el escalofrio (al-qas'arira) es signo de pletora.

Qänün, II, 88.6: koLlU-M ^ ^l^si~^t Vrf** u^^J' ^I^aJS^I^ •

el escalofrio (al-qas'arira), que acaece tras la evacuaciön es un buen sintoma...

Como es patente, el significado concuerda con el que aparece en Ruizes de F. Pero

tambien, la trasliteraciön es facilmente explicable. Aparece este termino con el articulo
incorporado, algo habitual, pero ha alterado el lugar de la vocal de la primera silaba.

Acaso es simplemente errata de copia y no alteraciön fundamental. La representaeiön
de ch por qäfes frecuente en el paso del ärabe al latin y a veces tiene esta misma
representaeiön grafica en terminos eultos del castellano9. La equivalencia fonetica es siempre
la misma: ch corresponde foneticamente a la oclusiva velar sorda latina. Tambien sin

aparece en las trasliteraciones latinas como sw.

La voealizaeiön ärabe es en su primera silaba damma, pero en el ärabe hispänico
encontramos fatha que hemos de suponer en nuestro etimo propuesto".

albhere 'lugar junto al ombligo', ha sido tambien objeto de confusion. Steiger piensa

que deriva de bu'tut 'surra, ombligo'12.

9 Cf. supra N 2.
10 Cf. supra N 2 y nuestros articulos titulados Arabismos en el castellano de la medicinayfarmaco-

peas medievales, publicados en Cahiers de Linguistique hispanique medievale, Paris (1981, 82, 83 y 85)
donde aparecen abundantes ejemplos.

11 Cf. C. Schiaparelli, Vocabulista in Arabico, Firenze 1871, donde aparecen iqsi'rär'orripilatio' y
qas'arira, qusa'rira 'orripilatio'.

12 Fundamenta su estudio en A. Fonahn, Arabic and latin anatomical Terminology, Kristiania 1922,

y R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Paris-Leiden 1927.
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Hemos documentado el termino en el Qänün III, 150.4.5:

al-buhra es el centro del cuerpo.

J>J» \j\ \Ja± j&» CXS*^S ^y» Tj.j^}\ J Up J j>

» •

UJl

(Sobre un tratamiento general para las lesiones intestinales internas y externas). - Hemos
mencionado en Anatomia que la zona de las caderas tiene menos riesgo cuando es

desgarrada desde al-buhra (el centro) - porque al-buhra es el medio del cuerpo - y las
caderas se sitüan a los lados, a cuatro dedos de al-buhra).

Tambien Kazimirski13 lo recoge: «buhra, Milieu, cceur (de la nuit, du jour d'une
vallee, du gosier)» y F. Corriente14: 'mitad, medio, centro'. Fonahn, p. 9, nüm. 150, dice
de albhere 'umbilicus'. Steiger recoge la forma de Fonahn15. Tambien la ed. latina, S,

escribe albhere. En P leemos albora y alborati, con perdida de la -h- en ambos casos y,

en el ultimo, con la incorporaciön de una nisba caracteristica de 'lugar donde'.
La trasliteraciön no plantea problemas. La hä mantiene grafia h o se pierde16, y las

restantes consonantes se mantienen como es habitual en las trasliteraciones latinas.

alchthara 'tumor de figura redonda' en Ruizes de Fontecha. Steiger lo deriva del ar.

sarä' 'a certain eruption upon the body, resembling dirhems; or small pimples or puru-
lent pustules, having a burning property' (Lane)17.

Es cierto que al-sarä'dejö derivados en la medicina en latin y castellano con identico
significado que el que Ruizes nos presenta. Asi en el Canon de Avicena y en Villalobos,
Sum., que toma esta forma del Canon. El texto de Villalobos dice: «El essere es püstula y
chica centella y es con comezön y algo rubia esta tal...» (322)18. La trasliteraciön de al-
sarä' es pues essere, muy diferente por tanto de la forma que hoy estudiamos.

13 A. Kazimirski, Dictionnaire arabe-francais, Paris 1860.
14 F. Corriente, Diccionario ärabe-espahol, Madrid 1977.
15 Cf. supra N12.
16 Cf. supra N2.
17 Fundamente su estudio en Lane (N3), al-Dajira (cf. bibliografia) y E. Seidl, Die Medizin im

Kitäb mafätih al-'ulüm, Erlangen 1915.
18 F. Lopez de Villalobos, ElSumario de la Medicina, introducciön ediciön y notas de MA Teresa

Herrera, Salamanca 1973, p.322. Canon, ed. P, III, XIII, dice asi: «De essere. - Essere est pustula
parua lata sicut vesice...».
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Proponemos como origen de este termino el ar. al-yudario yadari: termino comün

en la medicina que aparece en textos y diccionarios con nisba y que traducen por 'virue-
las'.

He aqui algunas documentaciones arabes:

Amal, 200 uit.:
o-4^' r^~ ,j <£ jU jVS j£* ^JjJ»

• • • \fZ U "j^ JC mm
"

JLfj (_J _L>J 'm

al-yudari son püstulas grandes que aparecen en la superficie del cuerpo... se inician
redondas y protuberantes.

Ibn al-Hassä, 31-284: ^ g, u^J\ J, ^ j\~ ^ >ft {^)
yudari o yadari son pequenas püstulas que aparecen por el cuerpo, van acompanadas de
fiebre y descargan un humor purulento.

Qänün, III, 168.9:

«j»t^JI jdjo'H tfJLp. t> SuajJ^ ^-l»JI ^jJäJ* ^» J-«»

rjjC £, '<u«.j^l>. ^i 3^ u*"Ar *W»' j-tr^ (" •"-*¦ *—O.J l$j -i*J' ^-f-13 '-'\j

• < « •

c
* ^«iii- 1 'y

(Apartado sobre al-yadari) - Al-yadari (viruela) y al-hasaba (sarampiön) pertenecen al

grupo de enfermedades epidemicas... cuando al-yadari(viruelas) se manifiesta, genera
comezön y, posteriormente, cosas parecidas a la cabeza del mijo, que seguidamente se
llenan de materia y se ulceran, formändose como una costra de diversas tonalidades para
posteriormente caerse.

Al-yadari (viruelas) suele mudar a falgamonl, masirä y dubayla... Tiene diversas
formas y tonalidades: blanca, amarilla, roja, verde, violeta y verdinegra.

Al-Dajira
t * c

¦ y*.<«Ai/.l 'y jda>- i 'ß Jyw 1 ' i^ J->J ' f >yj • j-^y... — i£j -L>J ¦ .j
c c c

» • jj j" mkpJ ' j*-^ ^ <Xr-'^J i Je^-** 9 ...» «Ju^1 2 < \Jfc JLww«
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Sobre al-yadari (viruela)... la peor de sus clases es la negra, la verde, la violada y la
amarilla... la mejor, la de tonalidad roja y de forma redonda...

Para explicarnos la trasliteraciön hemos de pensar en el ar. hispänico. No es anömalo

en esta lengua dialectal el paso de y> c'9. Tambien es frecuente la confusion de los
fonemas däl, däl däd y tä que se trasliteran en una sola grafia latina th20.

Desde un punto de vista semantico el termino ha sufrido, ya en ärabe, modifica-
ciones. En origen significa una püstula - 'tumor' en Ruyzes -, es decir, solamente la

sintomatologia que esta enfermedad presentaba. Mäs tarde y con nisba, es ya el nombre
de la enfermedad propiamente dicha, que presenta unos sfntomas determinados que
tambien se denominan asi21.

Tampoco alchude 'una suerte de dolor de cabeza', segün Ruizes de F., ha sido bien
interpretada por Steiger22. La etimologia propuesta por este autor es el ar. sudä'
'headache' (Lane), termino medico que, efectivamente dejö derivados en lengua castellana

aunque no precisamente el que hoy estudiamos. Soda aparece en castellano como
una cefalea general23, mientras que alchude, como muy bien define Ruizes de F. alude a

una cierta clase de dolor permanente y crönico que se localiza en la parte superior y la

englobajüda, es un sinönimo de lo que tambien se denomina en la medicina castellana
bacinete24 y que hemos estudiado en otro trabajo. Su etimo es jüda.

Testimonios de esta denominaciön son los siguientes:

Qänün, 11,42.5: ^- -6jyJ\} ä-a-Jl " ^«-M £*-*"*-'l gj tei

tf ->y-)
* '^Ay. <j-**£ f l-*-aJ< y t>^ -tA

yju C^fc ^*Ai J^o £^JUO ySt) tß ^l^l ^s- <üLü^

(Sobre el dolor de cabeza llamado bacinete y jüda) - Esta clase de dolor de cabeza es
llamado bacinete y jüda (casco y yelmo), porque abarca toda la cabeza y es un dolor
permanente, constante y crönico.

En su trasliteraciön, este arabismo mantiene el articulo incorporado y transcribe lajä
inicial como ch- con un valor de oclusiva velar sorda que ya hemos visto y que es muy
frecuente en el paso de los arabismos al latin25.

19 F. Corriente, A Grammatical Sketch ofthe Spanish Arabic Dialect Bündle, Madrid 1977, p. 51s. (§

2.19.4).
20 Cf. Corriente, op.cit, p.37-39 (§§ 2.7.-2.7.4).
21 Cf. nuestro estudio de Taony alchoboin, Cahiers de Linguistique Hispanique Medievale 1 (1982),

206-209, y 10 (1985), 71-75, y de tabardete en BAEO.
22 Fundamenta su estudio en Lane (N3), Du Cange, Glossarium mediae e infimae Latinitatis, y

Dozy, Supplement... (N12).
23 Cf. nuestro estudio en Cahiers. 6 (1981), 191 (N10).
24 Cf. Cahiers... 6 (1981), 145 (N 10).
25 Cf. supra N2.
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Otro caso semejante es el de althoeme, que Ruizes de F. traduce como 'saciedad

nauseativa, hartura con congoja de estomago'. Steiger deriva este termino de tu'm
'saciedad'26. Pensamos que su verdadero origen es al-tujma o tujama 'indigestiön,
empacho, hartazgo' como puede comprobarse a traves de los textos que aducimos.

Asi, Ibn al-Hassa, 23-195:

lyy JüJI ,*, «.Ujjl y *±A3 .^Jäjl j^JL <j~*y

[Tujama] Indigestiön es la enfermedad llamada basam en Occidente, mientras que en
Oriente se llama qadf. Su origen es wajama, de al-wajäma, es decir, la pesadez y alteraciön
del termino de la digestion, mudando wäw por tä.

Al-Wusül, 140 uit: _ „ -- 2

Tujama es el termino que las gentes expresan en lugar de basam.

Amol, 107.19:

Al-tujma es la imposibilidad de digerir los ahmen tos que penetran en el estomago...

Qänün, II, 311.13: (^, oUky ^„ oUlk ^ j^ }

c

• -»>o^rLi*l jl J=>> jUki«,^ e^ JLcj l>u* ^U-J

Soöre /os 5/gnoi rfe al-tujam (indigestiön) y la falta de digestion. - Son sus sintomas, infla-
maciön del rostro, disnea, pesadez de cabeza, dolor de estomago, agitaciön, hipo, perezay
lentitud de movimientos, palidez, hinchazön intestinal y abdominal, eructo äcido con
vapor fetido, näusea, vömito y soltura o apretura de vientre excesivas.

26 No fundamenta su estudio en textos. A caso utilizö los diccionarios.
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En la ed. latina S, del Canon27, leemos tochme y tochhamie en los que lajä ha sido tras-
literada segün el uso tan frecuente y que repetimos en este estudio, como ch. La forma
que aparece en Ruyzes de F. ha sufrido ciertas modificaciones en el paso de este

fonema. Ya sabemos que el valor oclusivo velar sordo de la ch, muchas veces, en el paso
del arabismo al castellano se trasforma en c. De esta grafia, por un error de lectura de los

copistas deriva la e (en lugar de c) que aparece en althoeme.

En cuanto a la tä, admite las dos trasliteraciones t y th2S, pero la segunda es mas
corriente en los textos latinos. Ya hemos explicado la existencia de estas grafias dobles

representaciones de un solo fonema ärabe que no existia en latin. El castellano simpli-
fica en t muchas veces, acaso porque tambien las grafias latinas habian simplificado en
otras ocasiones. Pero este no es nuestro caso. Ruizes de F. conserva la grafia culta.

Universidad de Salamanca Ma de la Concepciön Väzquez de Benito
Ma Teresa Herrera

Bibliografia

Qänün Abu Ali al-Husayn b. Abdallah Ibn Sinä, Qänün fi-l-tibb, ed. ärabe en
offset sobre la de Büläq, Bagdad.

Canon S Del mismo autor que el anterior, Biblioteca de la Universidad de Sala¬

manca. Ed. 1523.

Canon P Ediciön de Padua, 1479.

Amal Muhammad b. Abdallah b. al-Jatib, Kitäb Amal man tabba li-man
habba, ed. MA C. Väzquez de Benito, Universidad de Salamanca 1972.

al-Dajira Tabit, b. Qurra, Kitäb al-Dajira fi-ilm al-tibb, ed. G. Sobhy, Cairo 1928.

Ibn al-Hassa Ibn al-Hassa, Glossaire sur le Mans'uri de Razes, ed. G.S. Colin y
H.P.J. Renaud, Rabat 1941.

al-Mudjal Muhammad b. ZakarIyä al-Räzi, Kitäb al-Mudjal Uä sinääti-l-tibb, ed.
MA C. Väzquez de Benito, Universidad de Salamanca 1979.

al-Wusül Muhammad b. Abdallah b. al-Jatib, Kitäb al-Wusül li-hifz al-sihha fi-l-
fiusül, ed. MA C. Väzquez de Benito, Universidad de Salamanca 1984.

27 Cf. supra N2: Vocabulario.
28 Cf. supra N 2, p. 179.


	Apostillas a las "Voces de origen oriental" de A. Steiger

