
LOS AVATARES DE LA ETIMOLOG~A EN LA 

MICROESTRUCTURA DE LOS DICCIONARIOS 

ACADEMICOS: EL CASO DE LOS ARABISMOS 

bb3.f~ DEL Rocio RIVERA GONZALEZ 
Universidad de Sevilla 

A mi madrepor su valentia sorteando a la dana del AIba, a 
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maestra, por 10s malos rnonientos vividos y compwtidos. 

Introduccion 

Los diversos avatares por 10s que la informacibn etimologica ha ido pasando 
a lo largo de la historia de los diccionarios acadkmicos obligan a hacer un estu- 
dio detallado. Para ello, me he centrado en examinar las voces que recoge Teresa 
Gamlo (1983) en Los arabis~nos dell.5xico andaluz, pero, dada la extensibn de la 
obra, lo he limitado a 10s que recoge con la letra a, excluyendo 10s derivados, pues 
remitian a1 mismo ktiino'. Bien es cierto que, para esta ocasion, he de pasar par 
alto un estudio pormenorizado del tratamiento de estos dialectalismos2, pues mi 
objetivo es ver como la Academia ha ido proporcionando las etimologias de este 
corpus a lo largo de su historia3. 

Asi, han sido suprimidas aceitera, aceitones, aceilunero, adobera, agarrado, albardada, 
albardero, albardilla, albardon, albardonero, albaicoquero, albejinero, alberchignero, alcapa- 
h n ,  alcarracero, alcucero, alcucilla, alcuzdn, aldabilla, aldabdn, aldeala, alfilerero, alfiletero, 
algarrobarsc, a!jofifi~dero, aljofifar, almacenar, alrnocafrar, alrnohadilla, alrnohaddn, alquitra- 
nar, anafera, zafranndo y azotado. Por otro lada, han sido agrupadas en un lema aquellas pala- 
bras cuya iinica diferencia radicaba en la marca de genero jalbitan, -na, alcahuete, -la, a11ne.z 
-a, almitan, -nay allozo, -a) o aquellas que eran derivadas de un vocablo especificado en el cor- 
pus (ahomr-ahom), aunque algunas veces ni se especifica. Para este ultimo caso han sido 
agmpadas, ya sea porque la infomacihn etirnolhgica rsmitia de una a otra (alfarero-alfarerfa y 
alfarje-alfarjid), ya  sea porque csas variantes remitian a un vocablo en concreto (arrambladero- 
arramblar, vid. rarnbla). 

~ s t ' o  no quiere decir que todas eslas voces Sean exclusivas de Andalucia. En multitud de 
ocasiones se reducen a una (o varias) ace~ciones concrctas repistradas en zonas ~untuales del , . - 
sur peninsular. 

Advihrtase que las rererencias ylo citas de los diccionarios acadbrnicos que sc sucederan 
con posterioridad han sido extraidas de la edicion en DVD del Nuevo Tesoro Lexicografico de 
la Lengua Espafiola (Real Academia Espaaola 2001). 



De las ciento cincuenta y tres palabras seleccionadas, veinte4 aun no han sido 
registradas por la Academia, lo que viene a indicar que un 86,9 % del corpus 
seleccionado esti documentado en 10s diccionarios academicos, pero, como era 
de esperar, no todas se introdujeron en 1726, pues la entrada -y algunas veces 
salida para volver o no a entrar- de estos vocablos puede evidenciarse en: 1. 
Lexias documentadas desde la primera edicion de Autondades5; 2. Voces docu- 
mentadas en 1726 y desaparecidas en algunas ediciones: 2.1. 1726 y desde 1817: 
aceite (azeite) y aceituna (azeituna); 2.2. 1726 y desde 1822: albarrana; 3. 
Palabras documentadas con posterioridad a 1726: 3.1. 1770: acirate, albafjal, 
almatricbe, almeza, alubia, anafe, afiacal y atarfe6; 3.2. 1803: azagador; 3.3. 
1817: albaida, alfareria, almajara y atarjea; 3.4. 1832: almoraduj; 3.5. 1837: alfar- 
je y alfarjia; 3.6. 1914: agovia y alfarero'; 3.7. 1925: alhorin y aljuma; 3.8. 1927: 
adoquinado, ajorrar, alinodn, altabaca y alicateg; 3.9. 1956: algarrobilla; 4. 
Vocablos solo registrados en Manuales: almaina. 

La informaci6n diacronica que nos aportan estos diccionarios, descontando 
aquellos vocablos no registrados y aquellas palabras que no ofrecieron infonna- 
cibn etimologica (adoquinar, agovia, alhabega, almizclefio, almorrdn y atarqui- 

va a ser tratada a traves de una division tripartita, atendiendo a su ausencia 
y a su aparicion, bien de forma indirecta (tras la definition y descripcion), bien 
de forma directa (tras el lema y entre parentesis). 

Adelga, ahorre, albejin, albillotero, albureca, aldar, alfarahiin, algaira, algarabejo, alga- 
n'n, aljareo, al~nada, almastrin, almitai, -na, almohala, almorraque, an"eclin, arraban, a m b l a -  
dero ataqui. 

{Acebuche, acelga, acemite, acefia, acequia, adelfa. adobe, agarrar, a l l o m ,  ajuar, alacena, 
alacrin, alambique, alarife, alaziin, albacora, albahaca, albar, albarda, albaricoque, albamda, 
alberca, albdrchigo, albitana, alborga, alboroque, albur, alcacel, alcachofa, akahuete, -ta, alcal- 
de. alcancia, alcanlarilla, alcapam, alcaravin, alcarraza, alcatifa, alcatrar, alcaucil, alcayata, 
alcoba, alcohol, alcor, alcomoque, alcotana, alcuza, aldaba, aldea, alfalfa, alferecia, alfiler, alfor- 
ja, algarada, algoddn, alguacil, alhabega, alholva, alhdndlga, alhore, alhucema, alicante, aljibe, 
aljofifa, almacen, almdciga, ahadraba, almariiga, alniazara, almez, almibar, almlrez, almizcle- 
Eo, almocafre, almocela, abnohada, almohaza, alpechin, a l q u i t h ,  allozo- a, arcaduz, argolla, 
arrabal, arramblar, mebatar, meci fe ,  amate, arroz, atahme, atanor, atarquinar, atarraya, ataud, 
averia, azafate, arafiin, azarbe, azarcdn, azolvar, azote, -car, azuda, azufalfa y azul. 

N O  documentada en las ediciones manuales (l1927, 21950, 31983-1985 y 41989). 
idem. 
Desaparece en las ediciones 1933-1947 y e n  1956. 
Para estas seis voces recurrimos a las remisiones que proponian 10s diversos dicciona- 

nos  acadkmicos que, a excepci6n de almorron, nos enviaban a adoquin, alborga, albahaca, 
al~njzcle y tarquh, respectivamente. Para almondn, T .  Garulo (1983: 195) piensa que podria 
proceder de albmada, mientjas que Comente (2003) piensa que podria ser rvor  hibrida 
romance andalusi *al+moh+ON, con sufijo aumentativo romance aiiadido a1 andalusi a l ~ n i i  
< clisico muhr 'potro', como calco semantic0 de la voz  romance*. El DECH (1984-1987) no 
la regisha. 
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1. I .  Etimologia indireeta (1 726-1 791) 

Los diccionarios que componen este periodo son Autoridades ('1726-17392 y 
21770) y las tres primeras del diccionario Usual ('1780, 21783 y 31791), en 10s 
que las etimologias van a tratarse ucon el pulso y moderacibn que corresponde a1 
peligro de errar; y tiene por mas congruente evitar muchas, antes de exponerse a 
un error cierto, que justamente fe  le imputase)) (Autorldades ' 1726: V). De nues- 
tro corpus recogimos ochenta y dos palabras que aportaban informacion etimol6- 
gica, de las cuales tan sblo albaiiary alubia -no registradas en la pnmera edicion- 
empezaron a proponerla en 1770. Durante estas ehciones se experimentaron 
algunas modificaciones, bien dejando de ofrecer este tipo de informacion diacro- 
nica, bien documentando algunos cambios, ya sea sintetizando la informacion, ya 
sea propoiliendo enmiendas o mostrando una mayor o menor seguridad. Por 
tanto, el tratamiento de la etilnologia puede agmparse en: 1. Sblo 17261°; 2. 
1726-1770 (atanor); 3. 1726-1791"; 4. 1726 y 1791 (ahonar); 5 .  1726-1803 
(alcachofi) y 6. 1770 y 1791 (albaiiar y alubia). Ahora bien, el mktodo seguido 
para incluir las etimologias va a depender de la mayor o menor certeza que 10s 
acadkmicos tuvieran, por lo que no es de extrafiar que muchas de ellas dejaran de 
ofrecerse. En Autoridades ('1726) viene marcada, en bastantes ocasiones, 
mediante citas. La mayor fuente de conocimiento viene de la mano de 
Covarrubias, pues estos acadt-micos afirmaban que civenerando el noble pensa- 
miento de Covanubias, y liguiendole en las voces en que ha116 proporeion y 
verisimilitud, [la Academia] ha formado el Diccionario [ . . . I ,  sin detenerse con 
demasiada reflexion en el origen y derivacihn de las vocesn (Autoridades '1 726: 
I). En algunas ocasiones, apuntaban ciertas indicaciones para el buen uso de la 
lengua escrita (acebuche) o de la pronunciacion (alfiler). Pero no siempre ofreci- 
an el mismo grado de certidumbre a la hora de incluir el origen de algunas pala- 
bras, como ocurre con arrabal12. Aun asi, en bastantes ocasiones, el mayor o 
menor grado de incertidumbre no viene ni siquiera apoyado por testimonios de 
otros estudiosos, aunque si es cierto que, de todas formas, pueden o no ofrecer 
orientaciones graficas (cf. aceite y azuda). 

Sea como fuere, resulta relevante para este periodo examinar aquellos voca- 
blos que no hagan referencia a ningun origen en concreto ( a g a m ,  argolla y ave- 

l0 Acebuche, agan-ar, alazin, albahaca, alcantarilla, alcaparra, alcarraza, alcotana, alfilfa, 
alfiler, alfoia,  alhorre, alquitrh, arcaduz, arargolla, arabal, an-an~blar, arrebatar, m o z ,  atahare, 
averfa, azafate, azafiin, azarbe, zarcdn,  azote, azlicar, aruda y azul dejaron de proporcionar- 
la en 1770, mientras que aceite (azeite) y albarana no sc volvieron a registrar hasta 1803. 

I I Acemite, aceiia, acequia, alacena, alacrin, alarife, albacora, albarda, albaricoque, alba- 
n-ada, alberca, alboroque, olbur, alcacel (alcaccr), alcahuefe, -fa, alcalde, alcancia, alcaravan, 
alcatifi, alcaucil, alcayafa, alcoba, alcohol, alcomoque, alcuza, aldaba, algarada, algoddn, 
alguacil, alholva, alhondiga, alhucema, aljofifa, ahnacdn, abndciga, almadraba, almazara, almi- 
bar, almirez, almocafie, almohada, almohaza, allozo, -a arrecife, m ia te  y ataud. 

12 ~(Parece ser voz  arabiga errabalu del verbo rabal, que significa llevar B las ancas, segun 
Diego de UIT~-a citado por Covarrubias, el qua1 dice es alusion, porque los que viven en 10s 
mabales parece estin a ias ancas de los de la ciudad),. 
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ria); 10s que propongan itimos no arabes (arrebatar y amoz) o 10s que presenten 
controversias entre diversas posibilidades, tanto de distinto origen (latin vs. arabe 
[arcaduz, azulj, arabe vs. hebreo'3 [atahare]), como de dos etimos de la misma 
lengua arabe (azafi.ij~), porque seran estos 10s que repercutiran en las ediciones 
posteriores. Asi, de agarar s61o dice que se trata de una voz compuesta de a y 
garra (garra no lleva etimologia), para argolla solo se sefiala que Covarrubias 
pens6 que podria decirse arcolla (tpor estar la argolla en forma de arco, li de dos 
medios arcos, para poderse poner a1 cue110 de 10s esclavos, que es quienes se les 
distingue con esta seiialn y en averia se advierte -mediante el indefinido algunos- 
qne pensaban que procedian del verbo haver, pero tal Ctimo lo desestimaron por- 
que ctel significado es contrarian. Incluso seiialan que, de proceder de ese verbo, 
deberia escribirse con b, per0 no proponen ningGn origen. En segundo lugar, m e -  
batar aparece como derivado del latin ampere, mientras que para arroz se advier- 
te que ctes [voz] corrompida del griego oryza, de quien la tom6 el latill oiyza)), 
por lo qne se tiene en cuenta el Ctimo primitivo y el intermediario, no el mas 
inmediato. En tercer lugar (quiza el m b  conflictivo), se puede entrever la proble- 
matica que encerro la eliminacibn de algunas etimologias en ediciones sucesivas, 
ya que para todas estas palabras plantean las diversas teorias en boga. Asi, las 
vicisitudes entrc un posible Ctimo latino o arabe en arcaduz y azul14 o entre el 
arabe y el hebreo en atallan-el5, sin pasar por alto 10s casos en 10s que se enmien- 
dan (azafate)16, se transliteran las opiniones para desacreditar una teona (aza- 
fi;i11)l7 o en 10s que hay disparidad de criterios, a pesar de asegurar su origen 
arabe (tttodos 10s diccionarios aribigos concuerdan en que es palabra aribiga, y 
s6lo difieren en la voz que trahe su origen))), tal y como sucede con alfalfa. 

En 21770 sc expurgan ctlas [ctimologias] impropias, violentas 6 inciertas, 
pouiendo solo las que han parecido mas propias, naturales 6 fundadas)) 
(Autoridades 21770: VIT). Asi, deciden eliminar la etimologia de las voces que 
pusimos arriba. Las que se mantuvieron, por su parte, tienden a sintetizar las 

l3  Probablementc porquc Covanubias pensaba quc nuestra lengua provenia de esta lengua 
selnitica. 

l 4  Mostraremos aml: (<Aldrete [ . . I  le deriva del latino camleus; pero el P. Guadix, 
Cavarrubias y otros de la palabra arahiga zul, que significa cenileo, y afiadida la pmticula a se 
dixo arul,>. 

l 5  Explicando, ta~nbibn, cuestiones lingiiisticas: ((El P. Guadix, citado por Covarrubias, 
dice ser arahigo compuesto de hata y harrique, que vale a las coleadas; pero el mismo 
Covarmbias quiere que venga del hebreo tahat, que vale debaxo, porque va dehajo de la cola; 
u del verbo hebreo ruar, que significa rodear, porque el ataharre cerca las ancas del mulo, 
haciendo un medio circulo. Antiguamente se llamo atafma, y facilmente se mud6 en atabarre, 
porque ha sido muy usada la conversion de la f e n  b)). 

l 6  ((Juan Lopez de Velasco dice quc es palabra aribiga, que viene de zafait, que significa 
colar y liinpiar colores; pero es m B  verisimil trahiga su origen de la voz irabe zafa, que vale 
tara o vaso hondo)). 

l7 eViene de la palabra arabiga mbafxan [ . . I  El P. Mariana [ . . I  dice que es voz que 
quedo en Espaiia de 10s vindalos; pero Aldrete [. . .] no asiente a que venga de 10s vhdalos, y 
la pone por hahe)). 
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informaciones tan detalladas que se ofrecian en la primera edici6n (atanor, alace- 
na, albacora y almacen), aunque en casos como alcatjfa (1770: ~ V o z  irabe))), se 
pierde informacion relevante, quiz& porque no haya seguridad en la etimologia 
propuesta. 

A partir de la primera edicihn del diccionario Usual (1780), en el prologo se 
afirma haber quitado las etimologias, decisibn que perpetuaria hasta que en 1884 
se decidiera volver a inclnirlas. Pero ello no es del todo cierto, puesto que cua- 
renta y ocho voces las mantuvieron hasta 1791, ahorrarla vuelve a incorporar en 
esa fecha y, en el caso de alcachofa, perpetub hasta 1803, aunque -si bien es cier- 
t o  la informacion es minima. 

ALCACHOFA (1803): Planta cultivada, qne produce un tallo por lo comh de hes 
pies de alto, del qual nacen varias ramas; y en la exhemidad de cada w a  dz ellas 
arroja una cabeza a manera de pifia, semejante a la alcachofa silvestre, de la qual 
tom6 el uombre. 

Los medios para seguir inclnyendo la etimologia, cada vez en menor medida, 
siguen siendo 10s mismos. Lo mas llamativo es que raras veces presentan modi- 
ficaciones, pues casi la totalidad del corpus repite lo mismo que en la edicion 
anterior, bien desde 1726 (albaricoque y alcaravin), bien desde 1770 (acemite, 
acefia, acequia,. ..), a excepcibn de cuatro palabras, cuyas diferencias radican en: 
a) sintesis de las informaciones anteriores (algarada [I7801 y aborrar [1791]); b) 
sustituir 'y que viene de' por 'derivada de' la palabra berege o miberege (almi- 
bar, 1780); y c) inclusi6n de la fuente (Covambias) en ataud (1783). 

1.2. Sin etimologia (1803-1869 y Diccionarios Manualesj 

En las sucesivas ediciones (desde 41803 hasta '31869), el diccionario acadk- 
mico no va a incluir las etimologias de ningun origen, a exception de las con-es- 
pondencias latinas que se excluiran en 1869, lo que vino a ser la mayor novedad 
del diccionario de entonces, porque, entre otros motivos, ccya no hacian las veces 
de un Vocabulario hispano-latino)) ('31869: 1). Con esta sentencia se rompe con 
una larga tradicion que nos remonta a 10s inicios de nuestra lexicografia; Nebrija 
fue uno de nuestros grandes lexicografos y, precisamente Elio Antonio elaboro 
dos obras que se complementan; el Diccionario latino espafiol (1492) y el 
Vocabulano espafiol latin (ca. 1495). Aparte, si examinamos la labor lexicogra- 
fica de 10s dos ultimos siglos, veremos que ((la informaci6n etimologica no figu- 
ra en 10s diccionarios [monolingiies] del XIX, pues por entonces la Academia, 
modelo para 10s diccionaristas, no la incluia)) (Alvar Ezquerra 2002: 276, n. 133). 
Por otro lado, a pesar de que a partir de 1884 se volvieran a restituir las etimolo- 
gias (ya entre parentesis y tras el lema), las ediciones manuales, que vienen a ser 
una especie de resumen o suplemento, tampoco las van a incluir, por lo que las 
excluiremos para esta ocasibn. 
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En '21884 se vt~elven a reinstaurar las etimologias, gracias alas  iniciativas de 
Valera (palabras griegas y latinas), CQnovas del Castillo y Cindido Nocedal 
(voces vascuences y irabes) y Desiderio de la Escosura (lexias modemas) el 24 
de febrero de 1876. Tal decision provoco que muchos diccionarios las volvieran 
a incluir en sus articulos lexicograficos, continuando con nuestra larga tradition 
lexicografica'8. Pero esto no quiere decir que todos 10s lexicografos estin de 
acuerdo en su inclusion, pues nnos piensan que la etimologia no puede ?er sinte- 
tizada en un probable etimo entre parentesis, mientras que otros,ex&en que se 
haga m a  distincion entre 10s objetivos de 10s diccionarios generales y 10s etimo- 
Iogicos, pues un diccionario general nunca ofrecera un tratado de etimologia. 

De cualquier manera, desde que la Academia decidiera volver a incluir este 
tip0 de informacion microestmctural, ha ido proponiendo cambios -algunas 
veces mis significativos que o t r o s  hasta llegar a nuestros dias, auilque esto no 
quiera decir que la labor haya finalizado. A priori, en lo que a 10s arabismos se 
refiere, se distinguen dos etapas: a) 121884-'71947, en la que la informaci6n eti- 
mologica ofrecia el etimo en caracteres arabigos sin vocalizar, seguida de una 
transcripci6n poco cientifica, y b) 181956-222001, en la que se elimina el itimo 
en caracteres aribigos para ofrecer una transcription con un criterio mucho m L  
riyuroso, apoyado en el sistema seguido por la escuela de arabistas espaiioles 
(revista Al-Andalus). 

En estas ediciones, 10s Academicos advierten que la etimologia es una infor- 
macion que a h  esta sujeta a correcci6n, debido a la problematica que conlleva 
sintetizar en un parintesis esta vertiente lingiiistica, motivada por el poco espacio 
del que dispone. Tanto es asi que, a lo largo de las sucesivas ediciones, confinnan 
en sus prblogos, ya Sean llamados Advertencias o Preimbulos, que se han ido 
haciendo algunas enmiendas. 

En 121884 siguen sin ofrecer informaci6n etimologica alfarero-alfarereria, 
arcaduz, ataharre, azagador y azolvar, sin pasar por alto aquellas palabras que, 
por remision, nos envian a otras voces (agarrar, ahorrar, alazan, albar, alcantan- 
Ila, alcatraz, algarrobilla, almartiga, almizcle~?~, arramblar, atarquinar y azudaI9). 
Otras tantas proporcionan la etimologia entre signos de intenogacibn, porque no 
les resulta certera la informacion que dan (albur2 y almaciga2). Por otro lado, 

Recuhrdese que 10s primcros diccionarios monolingiies en espaiioi son ctimologicos y, 
el primer diccionario general, el Diccionario de Autondades, incluia un (<Discurso proemial 
sobre las etimolopiaso. 

l9 Garra, homo, albanazo, albo, alcantara, alcarfaz, algarroba, aimirfaga, ahnizcle, rambla, 
a tafna,  tarquin, zaga y azud, respectivamcnte. 



encontramos dos vocablos -alcohol y alferecirt que presentan dos etimos distill- 
tos, nno correspondiente a cada lema ofrecido. Asi, para alcohol tenemos del 
arabe alcohl, 'colirio' y del bajo latin alkohol, 'sustancia purificada' y, para alfe- 
recia, del griego ~ n i h e q ~ i n ,  'epilepsia' y, remitiendo a alfdrez, del arabe alferiq, 
'jinete'. Pero lo mas pertinente son aquellas palabras no deiivadas del arabe, 
como alcomoque (del ckltico cran-airke, kbol de corcho), alicante (del latin ales 
anquis, dragon), alpechin (del latin olei, de 'aceite', y faecinus, 'hez o residua'), 
azud (del latin ascibla, diminutivo de ascia, hacba), almocela (del latin almucia; 
del alemin mutze, 'gorro, bonete, capuz'), argolla (del bajo latin argjlla, 
'arguilla'; del latin arciilus, 'rosca'), anafe (del bajo latin hanqhus; del antiguo 
alto aleman hnaph, 'vaso') y rurebatar(de a y el latin raptsre). El resto son con- 
sideradas arabismos y su marcacion puede hacer referencia a1 arabe en general 
(acequia, ajuru; alacena.. .), a1 arabigo espafiol (alcaucil), a1 arabe africano (almo- 
raduj) y a1 bereber (acebuche y ata rjea). Por otra parte, hay voces que tienen pre- 
sente la dicotomia entre ktimo ultimo e inmediato. Asi, arabe y persa (albarda, 
azlicar y azul), arabe, latin y persa (azarcdn), arabe, griego y latin (albaricoque), 
irabe y griego (acelga, adelfa, alambique, albirchigo, alcaparra, alcartaz, alhon- 
diga, alhone, alhucema y azufaifa) y el caso de alborga, que la hace derivar del 
arabe albarga, procedente de abarcaZ0. 

En '31 899 se incorporan las etimologias correspondientes a alcartaz2, remiti- 
do por alcatraz (del griego ovo~ptrrahog) y a 10s vocablos arcaduz (irabe cadug; 
del griego ~ d a o c ,  'vaso'), atafam, remision para ataharre (del arabe atafir), aza- 
gador (del arabe aGaca, 'sendero') y azolvar (del irabe qilaba, 'cancelarl). El 
resto de las modificaciones m b  significativas serian: a) cambios en la translite- 
ration en almajara (procedentes del irabe, bien de almahchara, bien de almaxcha- 
ra): b) inclusibn de signos interrogativos, en alcantarilla (remite a alcintara y, 
mieutras en 1884 proponia el etimo arabe transliterado alcantara, ahora podria 
proceder de jalcantara 'abovedar'?) y alfarje (1884: alcintara; 1899: idel arabe 
alEilaj 'mnela'?); c) exclusih de 10s ~nismos en almaciga2 (en 1899, mediante 
remision a almaceria, dice proceder del Brabe almazria 'semillero', mientras que 
en la edicion anterior proponia el origen en jalmazuca 'tierra cavada'?); d) pro- 
posicibn de otro etimo arabe en alazin (((del articulo arabe a1 y bazo)) pasa a ofre- 
cer el origen en alazar), albaiial (albald por albaniya), albalrada (((del &iculo 
arabe a1 y paratan por albarrada), almam'che (almatrich por taraxa), almibar (ccdel 
arabe almeida, del persa, mai beh 'dulce de membrillo')) por a ln~obhat ,  ani- 
car)*' y averia (auaria por auuer); e) enmiendan un etimo latino para ofrecer el 
arabe correspondiente en azud (irabe agud por ((del latin ascizla, diminutivo de 

20 Palabra problematica en cuanto a su etimologia: desde 201984 se le ha concedido un 
origen prerromano, pero en ediciones anteriores se ha propuesto que su origen podria estar en 
abrazar (y consiguientemente de brazo [1726]), en el bajo latin ab;il.ca (1884), en el antiguo 
vascuence lavarca (I 899) y en el vascuence abarca (1914). 

21 En este caso, hace referencia a1 ttimo liltimo (persa). 
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ascia, hacha))) y g) siguen manteniendo el ktimo latino, aunque esta vez del bajo 
latin en almocela (1899: del bajo latin al~nucia; del aleman miitze, 'gorro, bone- 
te, capuz'). 

En 141914 se suprime la informacibn etimolbgica en alblu2, alicante y azol- 
var, mientras que las incluyen alfarero y alfareria, per0 a traves de un cruce de 
palabras que se repetiri hasta la actualidad con leves modificaciones, pues para 
conocer el origen de la primera hemos de ir a alfaharero y de esta a alfahar para 
saber que procede del irabe alfahar y, para la segunda, hemos de recumr a alfa- 
hareria y de nuevo a alfaharero para encontrar la informacibn que pretendemos. 
Tambien se incluyen lemas para dar otro etimo en adobe (2. irabe addaha 'ins- 
tiumento de hierro', por lo que el etimo arabe atob 'ladrillo' no queda aislado) y 
albarrada, en la que aparecen recogidas Ias dos etimologias propuestas en las dos 
ediciones anteriores. Por su parte, en alcohol sblo se elimina el segundo lema, 
dejando intacto el primero. Otros cambios significativos hacen referencia a: a) 
enmiendas en albarial (se hace proceder de un derivado latino alvZus), alcatraz2 
(alcartaz ya no deriva del griego sino que podria proceder del ilatin 
oxocrot2lus?), alcomoque (ya no procede del celtico, sino del articulo Brabe a1 y 
el latin quercus, cambiado en quernus) y argolla (del irabe argolla); b) modifica- 
ciones en un sonido en la transliteracibn; de una aspirada [h] pasa a transcribirse 
como una velar 1x1 por la proximidad de este sonido con la aspirada perdida (ala- 
cena: aljjzema por alhicema )22; C) se pone de manifiesto el etimo ~iltimo latino 
en alcaucil (capitella) y el griego en almizcle (~OOXOS), per0 lo obvia en alhar y 
alharda, ya que lo hacen derivar del articulo irabe a1 y barda, dejando detras el 
persa barzaga; d) hacen caso omiso del etimo intermediario en albaricoque y 
azarcdn, pues ya no incluyen el griegollatin, como lenguas intennedias entre 
latin-arabe y arabe-persa, respectivainente; e) se pone de manifiesto la influencia 
irabe en alferecial (articulo arabe a1 y ~Jc~heQiu) y en alpechin (del articulo 
arabe a1 y el latin faecinus 'que tiene muchas heces'); f) distinguen el etimo ulti- 
mo, intermedio e inmediato en arroz(de1 arabe arroz; este del griego opvca, y 
este del siuscrito ufihj); g) proponen nna distincion del etimo ultimo (persa 
lachuard) e inmediato (arabe lasurd) en vez de una equivalencia entre sendas len- 
guas en and; h) se suprimen 10s interrogantes de algunas etimologias poco certe- 
ras alc'intara- para ofrecer, grosso modo, la ctimologia de la duodecima edicibn; 
i) se precisa mas la etimologia de aljibe, pues ahora lo derivan de alchibed, plu- 
ral de alchub. 

En '51925 se registra por vez primera ajorrar para ofrecer la etimologia de 
jorro, que procede del arabe chirra 'modo de arrastrar'. En la misma tesitura se 
encuentra aljuma (del irabe alchumn~a, 'boton, yema'), per0 en alcartaz2 se 
omite su etimologia, aunque azolvar la recupere, per0 transcrita zilaba. Esta 
modificacibn la snfre tambien azucar (zacar por xaca) y azul (lazurd por lasurd). 

22 Lo rnismo sucede con alcayata, al6uje1, alfiler, alfolja. algarroba, ail~ucema, almacin 
y almohada. 
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Ademas, se documenta la etimologia de alhorin que, a1 remitirla a alhori, dice ser 
de origen Qrabe que significa 'granero' que, a su vez, procede del latin horrEum; 
pero alicante sigue sin proporcionar este tipo de informacion diacronica. El resto 
de modificaciones mas destacables son a) creacion de un lema nuevo para alba- 
cora, que viene a ofrecer la misma etimologia; b) se introduce el etimo ultimo 
persa (barzaga) en albarda y del griego (nuv6o~og) en alfdndiga (remitido por 
alhondiga), pero para arroz se elide el etimo ultimo (sanscrito uz?b~), pues lo hace 
corresponder con el griego Zpv65a; c) alteraciones en la transliteracion de alba- 
rrana (ahora procede de la forma femenina; albarrana); d) se deja de lado la refe- 
rencia ctdel arabigo espafioln para decir que alcaucil procede del articulo a1 y 
cabecilla (diminutivo de cabeza); y e) se sigue manteniendo el etimo latino de 
arrebatar, pero esta vez de a y rebatar, no de raptare. 

En 161936[1939] y 'I1947 no hay modificaciones y, con respecto a1 
Diccionaio Historico de 1933, este suele mantener la misma informacibn etimo- 
lbgica de la ultima edition, pero incluyendo las variantes registradas en el ambi- 
to hispanico. Aun asi, se registran casos en 10s que no presentan ninguna modifi- 
cation, como sucede con aceite, acemite, ace~iia, an-iate y adelfa, por ejemplo. 
Aparte, se documenta un caso en el que no se da transliteracion (acelga) y unos 
quince en 10s que se modifican las etimologias, como en adobe, alacena y alroz. 

1.3.2. 1956-2001 

Como comentabamos mas aniba, en I81956 se decidi6 suprimir la transcrip- 
cion en irabe para proporcionar otra m b  cientifica, basada en los simbolos 
empleados por la revista Al-Andalus. Aun asi, sefialan que se hicieron algunas 
modificaciones, como sucede con 10s diptongos (ay y awhan sido snstituidos por 
ai y au) o con el articulo ante letras solares, por interesarle mas la pronunciacibn 
que la grafia (azolvar < as-sullba). Tras esto dicen que so10 anotaran 10s casos de 
imela, (ej.: alacena, del kabe al-jazjna, 'el armario', con imela) y que hay dos 
discordancias: en 9 y en j. Por tanto, todas las palabras, a excepcion de aquellas 
a las que se les siga consignando un ktimo no arabe, aparecerin modificadas; por 
ejemplo, ajuar (del arabe aS-Suw81; 'los muebles del menaje'). Asi, no entrarin 
dentro de esta revoluci611 las palabras que no se hayan modificado, bien desde 
1914 (albarial, albar, alconloque y alpechin), bien desde 1925 (alcaucil y arreba- 
taij y las voces que sigan sin proponer informacion etimologica (alicante, altaba- 
cay  avenkl). Las lexias restantes prescntan algunas modificaciones con respec- 
to a1 mod0 de orientar 10s itimos: a) las marcas de arabismos: arabe dialectal 
(aljibe), irabe hispinico (almoradux), arabe persa (azul) y, el resto, del arabe en 
general (acebucheprocederia del arabe az-zanbw, ya no del bereber azebuch); b) 
adobe2 que, en 1914 procedia de addaba 'instrumento de hierro', elide la infor- 
macion etimologica para esta ocasion; c) se regulariza el origen de 10s dos lemas 
de albanada (<al-bansda); d) se omite el etimo ultimo en alborga (ya no proce- 
de de albarga, motivado por el articulo a1 y abarca, sino que a pesar de seguir 
ofreciendo, grosso modo, el mismo etimo (al-bulga), ahora la referencia a abarca 
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aparece en el sentido: 'la abarca de esparto'), alcaparra (solo deriva del arabe al- 
kabba; a1 igual que azlicar, de as-sukar) y cn anafe se descarta el etimo bajo lati- 
no anapbus, para proponer solo y exclusivameilte el arabe an-n@ijZ3; e) modifi- 
can el etimo inmediato en el primer lema de alferecia (<irabe al-fzlipiyya, 'la 
hemiplejia', del griego nh~lt~ci), mientras que almi'bar recupera el Atiino ultimo, 
perdido desde 1914 (del arabe al-maiba, y este del persa may bih, 'el jarabe de 
membrillo con vino y anicar'); f)  en algoddn se ofrecen posibilidades de pronun- 
ciacion (del arabe al-qutn, pronunciado al-qufun o al-qtOn); y g) en alhur, tras una 
larga ausencia de casi dos siglos (en ~utori'des siempre se hizo una leve refe- 
rencia a un posible origen arabe burl), encontramos dos lemas y a 10s dos se les 
da un origen kabe (<al-bWf y a1-bod. 

En '91970 introduce informacibn etimologica adobe2 con el significado de 'el 
cerrojo', a1 igual que alicantel 'escorpiou', altabaca (irabe al-tabb8qa) y azaga- 
dor, de azagar y esta de zaga (irabe sgqa, retaguardia). Ademis, alicate se regis- 
tra en el Suplemento, ofreciendo su informacion etimologica, ya que lo proponen 
como una variante de alicates(de1 arabe al-liqzt, 'la tenaza'). Otro aspect0 impor- 
tante es la marca inozarabe que le conceden a ciertas palabras, como albirchigo, 
albercoque [remitido por albaricoque] alcaucil, alcayata, almatriche y alpechin, 
sin pasar por alto que, por fin, se le concede el origen arabe a albafial (del irabe 
al-ball'a, la cloaca), desestimando la opinion de que procedia del latin, por lo que 
retoma una antigua idea documentada en 1770 en la que se decia que, (iaunque 
Covanubias dice que esta palabra viene de la latina alveus, mas creible es que con 
alguna alteration de letras se tomase de la voz albualia I...], ademas de autorizar- 
lo 10s Padres Alcala y Tamarid)). Corominas y Pascual (1984-1987) afirman que 
daria *albalIZ y alballar y posterionnente albaiiar se explicaria por disimilacion, 
motivada por bafio, por etimologia popular. Por el contrario, a alcaparra se le con- 
cede ahora el origen latino cappins, per0 con el articulo al. 

En 201984 se documentan escasos cambios, como la aparicion del etimo de 
alicate (alicates ya no se registra) y la modification del etimo inmediato en azu- 
faifa (az-zufiizafa por az-nifiizaff. En 211992 si se plantean mas modificaciones, 
pero tampoco se produce nna revoluci6n. Asi, a) se elimina la cantidad larga de 
la u en acebucbe24 ; b) se antepone el etimo ultimo a1 inmediato en acelga, alan- 
bique y almaciga, mientras que se suprime en almizcle (< arabe al-misk); c) se 
modifica la etimologia de alazan (< arabe al-az'ar, 'el rojizo') y albarradal 
(< latin parata). En esta ultima se propone una inarca de arabismo desconocida 

23~dvi6rtase que ahora dcscchan el itimo primitive (antiguo alto aleman) quiza porque, 
coma advertirin Corominas v Pascual en el DECH (1984-1987). ((derivar del a. alem. ant. , . 
Imapf 'vaso' [. . .] no es posible por razones semanticas y geograficas, pucs en Espaiia no hay 
valahras tomadas del alto alemh,  v en Ins demb dialectos eermanicos el vocablo termina en 
:pp y y  lo tanto no podia dar la f d e  anafe)). 

- 
Este fen6meno se hahia producido antes en otros vocablos en ediciones anteriores, 

como en anafc (haniphus, 1914; hanaphus, 1925) entre otros casos. 
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hasta entonces: a travt-s del hispanoirabe, que tamhien la tomari alcaucil y allno- 
raduj. Par su parte, alhorre2 se presenta mediante una etimologia discutible, 
hacit-ndola comparar con otra marca desconocida hasta la fecha: el arabe vulgar 
hum Este mismo esquema lo sigue atarjea, cuando lo compara con el arabe at- 
tiirhiyya; d) a albcu2 se le consigna un origen incierto, quiza de alburl o del Brabe 
a1-bin, caso similar a1 de tarquin, remisi6n de atarquinar, aunque probahlelnente 
sea de origen arabe. Del mismo modo, a aver!& se le afiade la informacion 'pro- 
hablemente a traves del catalan avaria', que permanecera en la siguiente edici6n; 
e) se propone la etimologia en alcahaz2 (prohahlemente del irabe al-gaff&); y f) 
el diptongo aw se representa como au en allozo, -a (iarahe al-lauia), quiza 
haciendo cfectivo lo que comentabamos m8s arriba cuando sefialibamos las 
modificaciones propuestas en el prologo de 1956. 

Finalmente, en 222001 la informaci6n etimologica ha sido mejorada. Los aca- 
dt-micos afirman que la variation del nurnero de parentesis etimologicos ha 
ascendido a un total de dos mil setecientos setenta y seis (6,56%), puesto que en 
la edici6n de 1992 contaba con un total de cuarenta y tres mil sesenta y ocho. 
Dicho esto, de las modificaciones existentes seiialare las marcas de 10s arabismos 
y las influencias de otras lenguas en la elahoraci6n de las etimologias, pero sin 
pasar por alto que arrebatar no ofrece este tip0 de informacion diacronica, pues 
la deriva de rebatar, y esta vuelve a remitir a la misma lexia2j. Asi pues, con res- 
pecto a las marcas de arabismos, ahora sol0 se ofrece arabe hispanicoZ6, quiza 
porque gran parte de ellas, como sefiala Rodriguez Paniagua (2001), no eran pre- 
cisas y, aparte, podrian llegar a ser redundantes27. Por tanto, van a mostrar csta 
marca todas las voces (incluso las no certeras que anteponen el adverbio q u i ~ a ~ ~  
o las que nos remiten, previamente, a una variante anticuada29) menos albal; que 
sigue ofreciendo la etimologia latina, quizi porque Corominas y Pascual (1984- 
1987) tambit-n la hicieron derivar de albo. A este respecto, Garulo (1  983: 146) -y 
posteriormente Corriente (2003), remitiendo a albarra" defendera tambien esta 
hipotesis- proponia el etimo arabe barf 'salvaje', 'agreste, silvestre' y lo aplica- 
ha a plantas o animales, porque asi se recoge en Marmecos (bem). Piensa que 
ccpor etimologia popular se ha relacionado con albo 'blanco', en la acepcion 'lo 
que es o tiene alguna de sus partes de color blanco o claro',, (Garulo 1983: 146). 

25 El DBCH (1984.1987) remite a la voz rebato, la cual provendria del arabe rib<t. 
Tambien lo piensa Comente (2003), aunque del andalusi. 

26Advitrtase qile shlo tienen esta marca acebnche, albalial, alicarlte (no modificada desde 
1970). aliofifa, almadraba. a /~uihan v arolvar. ~ u c s  alas restantes se les incluye 10s Ctimos de ,. . . . 
otras lenguas. 

27 Proumia la sirn~iificacihn de estas marcas, eliminando Ias de ~ a r a b e  persan por ((persa . ~ 

arabizado)). Cree conveniente aunar las marcaciones aarabe dialectal)> y uarabe vulgar)) a favor 
de la pnmera, a la cual se le podrian hacer precisiones, como ((andalusi),, nmanoqub),. . . para 
supnmir &abe vulgar espaiiol,,, aarabe andaluz)) e, incluso,uirabe hispinico>). 

28 AlbacoraZ, alboroque, aIcatraz2, 3Ihonel y md. 
29 Alfiler y alhorin. 
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Otro inodo para marcar estas palabras es mediante mozarabe (alcomoqne). Par 
ultimo, las referencias hacia el ktimo ultimo e inmediato tambikn incluyen una 
nueva inodificacion, pues parten del irabe hispanico, introduciendo como estados 
intermedios a) ccde origen prerromanon (alborga); b) el Qrabe clisico (aceza, ajuar 
y alazin), aunque en muchas ocasiones, ademas de estas dos marcas se ofrecen a 
continuacion la del arameo (aceiie, aceituna, acemite y alcuza), arameo y acadio 
(atanor), arameo y latin (acirate), arameo y griego (alhdndiga, arroz y azufaifa), 
griego (acelga, adelfa, alambique,. ..); griego y pelvi30 (azucar), egipcio (adobe y 
albur)3' y persa (alcaravin, alcaraza, algarroba, almibar, almoraduj y alubia); c) 
el griego (albircbigo); d) el latin (albarradal); e) el mozarabe (almatriche y alpe- 
chin); entre otras posibilidades. 

2. Consideraciones finales 

Parece claro que, a lo largo de la historia de la Academia, la informaci6n eti- 
mol6gica se ha ido concretando y especializando, gracias a la labor de aquellos 
estudiosos especializados en estas cuestiones de lexicologia historica. Bien es 
verdad que este tip0 de infomacion microestmctural en Autoridades es bastante 
fiigil, per0 ello no le resta merito a esas indagaciones que, sobre la lengua, se 
hicieran en aquellos diccionarios a1 presentarse como una fuente enriquecedora 
del saber de entonces. Por otro lado, les debemos mucbo a esos emditos que en 
1884 lucharon por volver a incluir las etimologias en el diccionario acadkmico, 
ya que, de lo contrario, hubiera podido tomar nuestra lexicografia un camino dis- 
par al que tenemos hay. Hacienda balance, pienso que ha habido una serie de 
momentos cmciales en lo que a la informacion etimologica se refiere. Asi, 
Autoridades, por recopilar y hacemos llegar las diversas teonas etimologicas que 
circulaban hasta entonces; 1803 por dejar de incluir las etimologias (a excepci6n 
de alcacl~ofa); 1869 por excluir las correspondencias latinas; 1884 por volver a 
incluir la infomacion etimologica (tras el lema y entre parentesis); 1956 par 
suprimir la transcnpcion en caracteres arabigos y ofrecer un sistema mas cienti- 
fico de transliteraci6n; y 2001 por mostrar unas marcas m b  homogeneas y por 
plasmar las lenguas intel-medias en la confeccion de las etimologias. 

30 Cf  alcachofi, alcancia, alcoba, alfalfa y al~nlzcle. 
3 i  Quir.6 poique Cororninas y Pascual (1984.1987) picnsen que se deriva de la ciudad 

egipcia Bura. 
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