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La mitad del idioma esta enterrado, 
pues los vocablos m b  puros, 
hennosos y eficaces hace muchos 
afios que no salen a la luz p~iblica. 
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La presente comunicaci6n tiene como objetivo recoger una muestra de voces 
que existieron en algCn estadio del espafiol, pero que desaparecieron del uso 
general y reaparecen ahol-a, resucitadas por el inglks, con un ineremento m b  o 
menos significativo de acepciones, respecto de su ktimo latino. La mayoria de 
estas palabras no llego a formar parte de vocahularios, se eliminaron una vez 
registradas o quedaron relegadas bajo la etiqneta de desuso o anticuadas (desus. 
o ant.). A modo de ejemplo, Emilio Lorcnzo (2003) sefiala azafata, que se expor- 
t6 un dia a otras lenguas y que regresa hoy cargada de nuevos significados y otras 
muchas como silo, barbacoa, romance, rodeo, chaparral, estibador, cafeteria. 

A lo largo de este trabajo, presentaremos las peculiaridades histoncas que 
envolvieron la vida de estas palabras, asi como un numero destacado de ejemplos 
que, junto a 10s de nuestra primera comunicacibn, suponen un pequefio corpus 
que pmeba nuestras hipotesis. 

Es comun apuntar que nuestra lengua proviene del latin vulgar y las palabras 
que adopta el ingl&s proceden del latin culto; sabemos que no es verdad, porque 
el espafiol amplib su vocabulario a partir del siglo XI11 con palabras del latin 
culto. Asi, qualify y quantify. En latin clAsico existian solo quantus/qualis y facio. 
En Bajo Latin (ya vulgar) se forman los compuestos qualificare y quantificare. 
De este modo parece evidente que el ingles tambien toma latinismos vulgares. 
Pero, ademas, el castellano conocio diversas t-pocas de introducci6n l&xica de 



palabras del latin culto, especialmente en el Siglo de Oro. Asimismo, palabras 
como fiesta o fiente indican que hubo mh o menos por aquella Apoca una vuel- 
ta a 10s cultis~nos (sin evoluci6n). 

En ocasiones, se kata de problemas de grafias, puesto que una palabra como 
cuantificar no debc considerarse inglesa: ya existia en castellano, per0 bajo la 
forma cantificar (semejante a1 doblete cualificar-calificar). Este campo lexico de 
10s origenes del espaiiol carece de documentaciones y estudios abundantes. No se 
debe desconfiar del espaiiol, ya que 10s supuestos anglicismos semanticos de una 
acepcibn pueden encontrarse en castellano con dicho significado: tan so10 hay que 
volver la vista a1 latin: esta lengua era mucho mis amplia semanticamente: asi, cri- 
men en la acepcion de 'delito grave' no es una aportacion inglesa: este significa- 
do ya se encontraha en latin y en documentos castellanos antiguos'. Esta reflexion 
no pretende sino recomendar prudencia a la hora de catalogar anglicismos. 

No cabe duda de que el empleo de anglicismos se debe a un deseo de presti- 
gio por tratarse el ingKs de la lengua mis fuerte de nuestro siglo. Del mismo 
modo, en el siglo XVIII (como siempre, una lengua acrecienta su prestigio en vir- 
tud del Axito economico, politico y territorial del pais) era el franc& el idioma 
pujante. iNo debe afirmarse, entonces, que antes del XVll el espafiol tenia peso 
suficiente como para ser modelo de otras lenguas? 

En la idea del prestigio del ingles, cabe citar a1 academic0 Fernando LQzaro 
Carreter para quien el empleo de anglicismos se corresponde con mna actitud 
pasiva y rendida ante el superior modelo norteamericano);. Lo extranjero es mejor 
que lo nuestro. Y, ademas, confiere prestigio. Este planteamiento lo conoce bien 
el campo de la publicidad, como seiiala Lazaro Carreter, ((donde se sabe que una 
cosa nueva con nombre inglAs resulta irresistible;;. 

Ahora bien: el reconocimiento hacia el mgles no se remonta a muchos siglos 
atrb: su vocabulario se esta impomendo, en cualquier caso, desde el siglo XIX, 
per0 no desde antes del XVII. 

~ P o r  que el ingles necesita vocabulario del latin para la creacibn neologica? 
En nuestro afan por justificar la razon de que el ingles tome palabras del latin para 
su creacion neologica, fijAmonos en el castellano como lengua de prestigio y de 
cultura en 10s siglos XVI y XVII, de la cual tom6 algunos terminos, yen  el hecho 
de que la fama del castellano animb a Inglaterra a interesarse por textos latinos, 
fuente del castellano. 

En el siglo XVI (algo antes, en Italia) se extiende el Renacimiento, propagin- 
dose por Europa. Este Renacimiento propicia la lectura de obras clisicas, mclu- 
so del arte clasico. Se aprenden latin y gnego, se copian obras de Aristoteles, 

' Estos y otros ejemplos son desal~ollados en nuestro 'diccionario' 

- 
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Platon ... Europa es clasica. El latin es la lengua del Humanismo y de 10s avances 
cientificos de la kpoca, y se recurria a1 latin para nombrar 10s nuevos descubri- 
mientos. Es evidente que Europa se nutre de nuestros trabajos e investigaciones. 
El Humanismo flota en el ambiente. 

Fue kste el mejor periodo para el pais, que poseia vastas exteilsiones de tierra 
y un nuevo continente en el que se extendio el espafiol en buena parte, y gozaba 
de una solida economia y de una eficaz politica administrativa. Por ejemplo, 
muchos de 10s tratados maritiinos de los siglos XV y XVI fueron traducidos del 
espaiiol al inglks. 

El Renacimiento fue un periodo en el que se estiinaron las lenguas clasicas 
(Gongora y Quevedo volvieron sus ojos hacia 10s cultismos grecolatinos). E s p ~ a  
era el foco de irradiation para otros paises en lo que a lbxico se refiere. 

Precisamente, el descubrimiento de America en 1492, como se ha dicho, pro- 
dujo la expansion del idioma. Los Reyes Catblicos llevaron a cabo la unification 
de 10s reinos espaiioles, con el castellano como lengua comun. El descubrimien- 
to de la imprenta, algo anterior (1440), por supuesto, contribuyo a la difusion del 
idioma. 

Durante el siglo XVI, nuestra lengua posee el gran prestigio cancilleresco de 
lengua intemacional: se conoce e incluso se habla en las principales cortes euro- 
peas. Carlos I, en una ocasion memorable ante el Papa, se niega a expresarse en 
latin; lo hace en ((mi lengua espaiiola, la cual es tan noble que merece ser sabida 
y entendida de toda la gente cristianan. Muchas voces espafiolas penetran en otras 
lenguas extranjeras, coino resultado de nuestras activas relaciones internaciona- 
les. El miximo poeta portngubs, Luis de Camoens, decide escribir algunas obras 
en espafiol. 

En el siglo XVII, se confirma y aun aumenta el prestigio del espaiiol en 
Europa. Las obras literarias mds significativas de 10s siglos XVI y XVlI se tradu- 
cen a diversas lenguas. A modo de ejemplo, cabe afirmar que la primera parte de 
El Qul~ote fue traducida a1 ingles en 1612, con anterioridad a la publicacion en 
Espaiia del segundo volumen (tres aiios posterior a dicha fecha y diez, a la prime- 
ra parte). 

A la conciencia de que el idioma ha alcanzado su madurez, responde una serie 
de estudios que, sobre &I, se realizan en el siglo XVII -prorrogando un interks que 
habia dado sus primeras sefiales con la Gramitica de Nebnja (1492) y con el 
Dialogo de la lengua (1535) de Juan de Valdbs-. En 161 1 se publica el gran dic- 
cionario Tesoro de la lengua castellana o espaEola, de Sebastiin de Covanubias; 
y en 1627, el humanists Gonzalo Correas compone su Vocabulario de refranes y 
fiases p~uverbiales. 

El idioma espaiiol es un instrumento docil para la expresibn de 10s mis deli- 
cados y complejos sentimientos. Lo aprovechan prosistas, poetas y dramaturgos: 
Cervantes, Mateo Aleman, Quevedo, Gracian, Lope de Vega, Tirso de Molina, 



Juan Ruiz de Alarcbn, Calderbn de la Barca, Agustin Moreto, Francisco de Rojas, 
Gongora ... Los grandes movimientos estilisticos de 10s siglos XVI y 'XTvrPI emple- 
an el idioma con gran economia de medios, haciendolo oscuro por lo dificil que 
resulta desentraiiar su significado, acumula adornos lixicos latinismos; metifo- 
ras, similes, e t c .  y dificultades sinticticas. El espaiiol demuestra su capacidad 
artistica, poetica y expresiva. 

Aparecen varios hechos detcrminantes para el estahlecimiento y expansi6n de 
la lengna. R. Lapesa (1993) seiiala que el fin de la presencia musulmana contribu- 
yo a1 afianzainiento del espaiiol. El ixito militar aEadia prestigio. En este period0 
fueron difundidas traducciones y producciones literarias que constih~yeron ejem- 
plos para toda Europa; ademis, hahlar castellano en Francia y en ltalia era una 
galanteria; se crearon, como se ha apuntado, abundantes gramaticas y dicciona- 
rios; en Flandes se convirtio en la lengua de 10s asuntos puhlicos; se cedieron his- 
panismos (como se ha mencionado) a las otl-as lenguas; incluso, el emperador 
Carlos V consideraha que el castellano debia ser hahlado por todos 10s cristianos. 

Habra qtte esperar a 171 3 para asistir, con la fundacion de la Real Academia 
Espaiiola -que puhlic6, entre 1726 y 1739, el Diccionario de Autoridades; en 
1741, la Ortografia; y en 1771, la Gramatica; al reconocimiento oficial del pres- 
tigio, a titulo phstumo, del castellano. 

Todos estos datos inducen a pensar que en Europa el foco de cultura durante 
10s siglos XVI y XVll fue precisamente Espaiia. Por ello, ha de tenerse cuidado: 
ciertos terminos considerados por algunos autores como anglicismos no son sino 
hispanismos del Siglo de Oro que el inglis adopt6 y posterionnente reivindic6 
como suyos. El espafiol, pese a la escasez (y poca fiabilidad) de estudios sohre 
docnmentaciones lexicas, puede poseer en fecha anterior algunos terminos 
supuestamente ingleses. 

Bastaria, pues, con remitimos a estas fechas, en las que la mayoria de 10s inves- 
tigadores habla de un espafiol ya conformado y creado a finales del siglo XV y 
comienzos del siglo XVI, todavia con una estrecha relacion con el lath1 La influen- 
cia cultural es sohresaliente respecto a otros paises cercanos y, ademas, irradia una 
vez que estan conformados una gramatica, un Iexico y una solida literatura. 

El factor sociolingiiistico que apoya la preeminencia de la lengua espafiola es la 
situacibn histbrica de principios del siglo XVIl puesto que Espaiia comenzaha acre- 
cer como una nacion incipiente para acabar convirtiendose en una fuerza imperial. 
Ademas, sc poseian 10s nuevos ter~itorios de America y el espiritu hnmanista habia 
traspasado las fronteras de Italia, que a su vez partenecia a la corona espaiiola. 

El DiZlogo de la lengua de Juan de Valdes (1535) trata por vez primera la len- 
gua castellana en relacion con sus bases iexicas latinas, el neologismo. Hay que 
recordas que Juan de Valdes conocia perfectamente el italiano y que se form6 en 
ltalia. En el dialog0 queda reflejado que el castellano, aonque podamos llamarlo 
ya espaiiol, era una lengua conocida y hablada en todo anbiente culto y aristocl-i- 
tico. El ohjetivo es la defensa a ultranza de esta mediante la eleccion de 10s mejo- 



res vocable$ es decir, de 10s inis expresivos y ajustados en los qize :nis se ircans- 
parenta el significado origina-io. Poi- lo tanto, el caslcllano se postula conlo una 
lengua de colte, peso partiendo de la lengna volgare hablada, y con mi i.efl::jo e-i 
10s refranes. Mientras para NebriJa lo i~npoitante era la l e ~ g u a  iitcraaia, las citas de 
!as obras y el caracter uonnativo de la propia lengua, Valdis di.fesenci;i la granii- 
tica del uso, mediante la cual, en Italia, 10s cortesanos aprendian nuestro icboina, 
o a1 menos gran partc de 61, para relacionarse en los circulos sociales. La idea es 
qne quicn escribe debe usar ciertas palabras escogidas para la puesta en boca, pcro 
no entre cualquier clase social, sino en beneficio de la mas rcfinada y decorosa, 
por lo que cabe recordar las palabras de uno de 10s personajes: ctsin afctaciCn nil?- 
guna escrivo como hablo; olamente tcngo cuidado de [. . ..])). 

La situation del panorama lingiiistico que vive ltalia en 10s albores del siglo 
XVI contiasta con su esiado politico: mientras su literatura ha aicanzado el cul- 
men y ha revitalizado 10s textos clisicos impregilandose de su riquezn lkxica (lo 
que convierte a1 italiano en la lengua mas latinizada del mornento, aunque ya lo 
era y sigue siendo por su escasa evoluci6n), el pais atraviesa una grayc crisis y 
gran parte de su territorio pertenece a la corona espafiola. Asi ocurriri en Espafia 
unos cien aiios despues, cuando surjan las grandes obras de nuestra literatura con 
Cervantes y Lope de Vega y se asiente definitivamente el idioma, mientras que 
con Felipe 111 se desencadena la caida del lmperio y se produce el desmembra- 
miento y la gran depresion economica, que coincide a comienzos del siglo XVll 
con la pnblicacion de El Qnijote, poniendose en duda la maxima de Nebrija de 
que la lengua es la compafiera del Imperio. Adernas, en 1686, se publica en 
Bruselas El Hombre PlSctico, libro de ensayos sobre la educacibn de la uobleza, 
escrito por D. Francisco Gutikrrez de 10s Rios, documento, a juzgar por i. L. 
Giron Alconchel (2004), de exh-aordinaria importancia para conocer el trhnsito 
del periodo clasico a1 modemo, Cpoca en la que permanece ignota la historia de 
la lengua. Esto quiere decir que Espafia sigue siendo un referente para Eusopa. 

Ahora bien, Valdes defiende el estado integro de la lengua no ya en 10s textos 
sino en el habla. Mediante el criterio de decoro, se alcanza un estilo propio y ele- 
gante, alejado de 10s latinismos ininteligibles para el lector de la kpoca, (que pue- 
den sustituirse incluso por equivalentes castellanos), y de 10s vocablos fuera de 
propbsito. Hay que imaginat' a 10s miembros de la cortc y a 10s nobles en su 
comunicaci6n cotidiana en tierras italianas. Para ello, segun Valdt-s, debia predo- 
minai- el juizio, que es la eleccion restrictiva del lexico que habia que usar y que, 
a su vez, selecciona 10s rasgos de esa habla culta y restringida socialmente; supri- 
miendo 10s arcaismos e inkoduciendo neologismos, todo ello basado en el uso. 

En el compendio de palabras seleccionadas, helnos podido comprobar que no 
se trata de tenninos propios de un lenguaje vulgar o dc la calle, sill0 que son pala- 
bras latinas pertenecientes a un lenguaje tecnico y especializado, restringido, 
segun la situacion comunicativa. El trasvase It-xico que se produJo entre el italia- 
no y el espafiol tambiin se observa hoy dia en nuestra situacion respecto a la len- 
gua inglesa. Esta parcela reseiiada de la lengua dmante el Renacimiento espafiol 
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no debe ponerse en duda, a pesar de la preeminencia que boy se le puede otorg 
a1 ingles. Y, aunque el espaiiol nunca fue lingua franca en toda Europa, si lo 
en pequeiios reductos de las clases altas, llegando a adquirir un nivel de prest 
internacional. Asi, es preciso analizar como el lexico, que puede ser tornabl 
latente pero nunca caduco del todo, abre su campo semantic0 adquiriendo nue 
definiciones en detriment0 de otras, pero estrechamente relacionadas entre s' 

No seria de extraiiar que Valdt-s contribuyera a la elimination, en 10s voc 
lanos en uso, de ciertas palabras latinas que hahian sido incorporadas a la le 
y que recomendaba se prescindiera de ellas como voces no pertenecientes a1 
hablado. Asi, se puede decir que la teoria lingiiistica de Valdes h e  la culpabl 
que determinadas voces desaparecieran o no se regiskarau en vocabularios d 
momento y en diccionarios de kpocas siguientes, una vez que hubo triun 
conception lingiiistica. Por ejemplo, en el caso de obsoleto, el hecho de 
aparezca en 10s vocabularios de entonces no quiere decir que la palabra no h 
existido en espaiiol. 

En este sentido, no es de extraiiar que, no babiendo un diccionario histbric 
similar a1 que posee la lengua inglesa, nuestros estudiosos no encuentren algun 
documentaciones que demuestren que ciertos anglicismos no son m b  que hisp 
nismos que se olvidaron de seguir 10s consejos lingiiisticos valdesianos, despu 
de enadicarse en otras lenguas. 

Queremos planteamos, pues, cuil es el estatus lingiiistico que debemos asi 
narle a este grupo de palabras, catalogadas como anglicismos, y que son voc 
latinas. 

La critica sigue dividida entre 10s que consideran las palabras latinas (cul 
mos) corno prestarllos y 10s que entienden que se trata de echar mmo de uno 
recursos potenciales que se encuentran, pero que no hemos activado, a la esper 
de una realidad que requiera su reaparicion. En este sentido, no solo el espafio 
necesita estos terminos de origen latino, sino tambien el ingles, especialmente en 
10s siglos en 10s que el avancc cientifico-ti-cnico de especialidad obliga a la cre- 
acion de nuevos significantes. 

Si para el ingles toda incorporation latina es un prt-stanlo (palabra incorpora- 
da a su lixico de una lengua extranjera), para el espaiiol, habria que distinguir 
entre: voces que el espafiol ya tenia y que el ingles recupera (hispanismos latinos) 
y voces que el inglis toma del latin directamente, convirtiendose en reactivador 
del recurso de creaci6n neologica, que en castellano ha funcionado desde los ori- 
genes de la lengua (neologismos latinos). 

Llamarlos anglicismos no nos resulta satisfactorio, porque responde a un cri- 
terio de origen de la palabra en cuanto a procedencia de transmisiou, pero no a1 
origen de la voz desde el punto de vista genetico. No podemos considerar del 
mismo mod0 la voz fitbol que la voz letal, por ejemplo. En este sentido ya nota- 
ha la diferencia E. Lorenzo (1996), cuando en su ultimo estudio habla de angli- 
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cismos hispinicos. Sin embargo el bautismo de Lorenzo para estas voces no es 
del todo convincente desde el punto de vista historico. 

En segundo lugar, hay que plantearse dos cuestiones mas: parece evidente que 
el ingles se nutre del latin para la creacion de neologisinos, sobre todo, de aque- 
110s destinados a la ciencia y la tecnica (inteligente medida qne asegura el &xito 
de la palabra en el sentido de conseguir su intemacionalizacion), per0 no es lo 
mismo que se recurra a voces latinas que no han sido utilizadas por ninguna len- 
gua anteriormente a que se tomen voces latinas que ya han existido en las lenguas 
romanicas (por derecho propio), en otros periodos de la historia, y las incorpore 
como suyas. 

La necesidad de un estudio historico se vislumbra imprescindible para conse- 
guir un analisis profundo de estas palabras que se pierden entre 10s listados de 
anglicismos de 10s siglos XIX y XX, sin distinguir entre terminos cuya raiz es 
indiscutiblemente inglesa y palabras que presentan parentesco con lenguas deri- 
vadas del latin. El hecho de que el inglks recurra a1 latin y asegure su exito en la 
creacibn neologica, no tiene por que implicar que dichos neologismos deban su 
creacion a la lengua inglesa. 

Ya presentamos un trabajo en esta linea, donde demostramos claramente que 
algunos de 10s tkrminos definidos como anglicismos en 10s diccionarios qne exis- 
ten no presentaban la etiqueta oportuna (anglicismos), cuando bastantes palabras 
se habian utilizado en espaiiol, en fechas anteriores a su incorporation a1 inglks. 

Evidentemente, dos son 10s problemas con 10s que nos encontramos: el prime- 
ro, que algunas de estas voces dejaron de utilizarse en espaiiol, y el ingles nos las 
ha recuperado. Que se detuviera su empleo en espaiiol y que el ingles las despier- 
te de su letargo no es motivo suficiente para otorgarle la autoria a la lengua ingle- 
sa. Estas palabras existian en espaiiol, en estado latente, como dormidas, y el 
ingles a lo irnico que contribuye es a infundirles nueva vida; estas palabras no 
deben, historicamente, denominarse anglicismos. 

El segundo problema, aunque nos ataiie indirectamente, pues nuestro primer 
estudio girara en tomo a1 Mxico, es el de la significacibn de 10s supuestos angli- 
cismos, impropiamente denominados. Que la palabra se recupere con un signifi- 
cado diferente (normalmente no muy distinto, puesto que la palabra tiene un sig- 
nificado etimologico, hacia el que se proyectan 10s demis significados) es 16gi- 
co, puesto que la evolucion de la ciencia, la tkcnica y la vida no se corresponde 
con 10s periodos anteriores de la historia, incluido el propiamente latino. 

Se trata del mismo problema que surge con las acepciones inglesas en las 
palabras espaiiolas. Del mismo mod0 que, en el transcunir de 10s aiios, las pala- 
bras se van plagando de acepciones nuevas, necesarias para 10s nnevos modos de 
denominar, en cualquier lengua (la polisemia existe desde 10s origenes del idio- 
ma), la acepcion inglesa pasa a enriquecer 10s significados de las palabras y, por 
ello, no se introduce una nueva voz en el diccionario, sino una nueva definition. 



La dificultad se plantea a la hora de denominar estas voces, de procedencia 
latina, que son espafiolas y que han seguido utilizandose o no, y que recupera el 
ingles con el mismo significado espaiiol o no: ipodemos hablar de prt-stamos? 

La voz prestamo ha sido tambien debatida coil respecto a las palabras latinas 
en espaiiol (cultismos), de manera que hay dos posturas claras: una que seiiala 
que 10s cultismos no son okra cosa que palabras de la misma lengna, puesto que 
el latin y el espaiiol en detenninados momentos de la historia, en plena fonnacion 
de la lengua espaiiola, no podian considerarse diferentes en cuanto a la incorpo- 
racihn del It-xico. 

La otra postura prefiere que se hable de prestamos, considerando el latin como 
una lengua extranjera que aporta It-xico a la lengua espafiola. Algunos de 10s que 
estin de acuerdo con esta segunda concepcihn del cultismo, se basan en la consi- 
deracion de que la entrada de cultismos en etapas historicas en las que el espafiol 
ya se ha formado como lengua, no es diferente a la incursion de palabras de otros 
idiomas (galicismos, italianismos, etc.). De nuevo se plantearia aqui la cuestihn 
de si atendeinos a1 origen gent-tico o al origen de procedencia de la transmision. 

Si esto es asi, jcomo deberiamos denominar a una palabra espafiola de origen 
latino como dicada (considerada anglicismo de frecuencia), que registra el 
CORDE en textos del siglo XV, qne es frecuente en el siglo XVI e incluso apa- 
rece en textos del siglo XVII y que en inglt-s, segun el OED, no se documenta 
hasta 1605, en el sentido por el que se supone anglicismo? 

Parece evidente que file un prt-stamo hispinico para el ingles, cosa logica, por 
otro lado, pues, de acuerdo con Lazaro Carreter, 10s avances tecnologicos y cien- 
tificos se producen en 10s pocos paises que van a la cabeza de la investigacihn. 
De ellos irradian a las otras naciones, que se ven forzadas a adoptar 10s tecnicis- 
inos con que se nombran las nuevas invenciones. En el siglo XVI, uno de estos 
paises era Espafia. 

No resulta ficil dar un nombre a este coniunto de nalabras oue nos facilite 
establccer una clasrficacion general en la que englobar todas las voces que son de 
nuestro mnterks No se puede hablar de anglicismos y quizb tampoco deb~kramos 
hablar de latinismo tal y como ha qnedado consagi--ado el term& para aquellas 
voces latinas sin acomodacion a las lenguas (cum'culu~n). 

No parece, tampoco, adecuado pensar que estas palabras fueron tomadas, 
simultaneamente, por el inglk y el castellano del latin, y presuponer una coinci- 
dencia a la hora de recurrir a la misma fuente, con la agravante de que no se trata 
de dos lenguas romanicas. 

En conclusih, no es tan descabellado pensar que el ingles tome algunas pala- 
bras del espaiiol y no del latin.  sta as si que serian hispanis~nos hel-edados del 
latin, hiSpa~~stn0s latinistas o ilamemoslas Hispanismos Latinos. El castellano no 
necesita del inglt-s como lengua puente, porque sus vinculos con el latin son estre- 
chos. Por ejemplo, crimen se considera en el libro de E. Lorenzo como un angli- 



cismo porque en inglbs tiene el sentido de 'delito no grave'. Sin embargo, en latin 
ya cxistia como 'delito no grave' y el CORDEregistra textos antiguos castellanos 
donde el significado es 'delito no grave'. Entonces, idonde estaria el puente:) El 
puente es el castellano, porque el primero cronologicamente es el latin y, como el 
castellano adelanta algunas fechas alas del ingli-s, este seria posterior. Como puen- 
te, lengua intermediaria (cronologicamente intermedia), solo act5a el castellano. 

En nuestra aspiraci6n por ajustar lo mis posible la tenninologia a nuestras 
intenciones, hemos contado con algunas clasificaciones establecidas para 10s prk-  
tamos desde el punto de vista histbrico; en primer lugar, por simnplificam- e incorpo- 
rar nuestro it-xico dentro de un marco general y, en segundo lugar, por encontrar- 
le ubicacion al conjunto de las voces que agrupamos como hispanismos latinos. 

Una de las mas conocidas clasificaciones por su difusion en Internet es la que 
G. Claveria establece para los cultismos. 

Si aplicamos la terminologia y la conceptualization que conlleva, hablariamos 
de hispanismos latinos discretos, que se definirian como aquellos que presentan 
fonna hel-editaria, consecuencia directa de la imitatio, pero aRadiendo significado 
nuevo latino (es decir, hispanismo latino semintico), y afiadiriamos, junto a esta 
etiqueta, la de hispanismo latino escueto, en un sentido estricto. Sin embargo, no 
seria muy diferente de lo que E. Lorenzo define como anglicis~nos seminticos. 

Hispanismos latinos con sentido real seria la manera de denominar a aquellas 
palabras en las que el significado de los hispanismos latinos semanticos renacen- 
tistas tenia diferentes rclaciones con el otro significado en latin (que era o se con- 
virtio en normal en castellano); serian hispanismos latinos con dos o m b  signifi- 
cados. Para la relacion poeta-lector, el hispanismo latino semantico supone siem- 
pre una cornplicacion que se intensifica cuando un mismo poeta usa una misma 
forma con dos o m b  significados: seria cualquier hispanismo latino semantico 
llevado al extremo; metonimicos (con restricciones dc significado, intensifica- 
cion, relacion causa-efecto). 

Los hispanismos latinos asimilados serian aquellos cuyo indice de frecuencia 
es muy alto. A este termino, habria que contraponer el de hispanismo latino laten- 
te, explicable en terminos como d6cada (de baja frecuencia en la acepcion que 
tratamos), que no esti precisamente asimilado. Con hispanismos latinos latentes 
nos refeririamos a terminos que estaban ahi, pero, ya por impopularidad cientifi- 
ca (se utilizaban otras palabras de igual significado tomadas de otros idiomas y 
las latinas no triunfaron), ya por tratarse de ctvoces orales de gremios perdidos por 
nn tiempo)), etc., desaparecen. 

Finalmente, habna que distinguir 10s hispanismos latinos peregrinos, que no- 
sotros lo aplicariamos en el sentido de 'peregrinar', es decir, con un sentido iti- 
nerante, atendiendo a aquellas palabras que no llegaron a 10s diccionarios. En este 
sentido, ya R. Lapesa habla de algunos cultismos de Santillana, que recogen 
acepciones latinas, o sesgos de ellas, pero que no prosperan despu6s: asi l~npetrar 
'conseguir, ganarse', surgir 'hacer levantar', incluso 'encerrado, encubierto'. 



Muchos hispanismos latinos se nos quedarian sin clasificar. Es verdad que 
podriamos aiiadir 10s hispanismos latinos de forma y 10s falsos hispanismos lati- 
nos, pero seguiriamos enfocando el problema, bien desde el terreno de la signifi- 
cation, bien desde el punto de vista formal (morfol6gico), pero no desde la pers- 
pectiva del lixico, es decir, desde la necesaria adquisicion de palahras para nues- 
tra lengua, que viene a, historicamente, incrementar el numero de voces que enri- 
quecio y por el que es importante el vocabulario de 10s siglos XVI y XVII. 

Creernos que la mejor manera de expresar nuestros intereses y justificar lo que 
venimos afirmando es dar cuenta de un estudio profundo de la vida de cada uno 
de esos hispanismos latinos que la lengua espaiiola tuvo, retuvo y mantiene a la 
espera de volver a utilizarlos, sea cual sea el canal transmisor. El diccionario de 
este grupo de palabras, proyecto ya en marcha, nos permitira demostrar cuanto, 
en 10s dos Congresos de Historia de la Lengua Espaiiola, hemos presentado. 
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