
EL QVINQUE / LLVGVARUM, LATINAE, / TEU- 

THONICAE, GALLICAE, HISPANICAE, ITALICAE, / 
DILUCIDISSIMUS DICTIONARIUS [. . .] 

DE J. STEELSIUS, HEREDERO DEL INTROITO E 

PORTA DE A. ROTTWEIL Y BASE DE LOS 

ANONIMOS PLURILWGUES DEL SIGLO XVI 

Ma JESUS REDONDO RODRIGUEZ 

CSIC- Institute de la Lengua Espafiola 

El Quinque Linguarum' es una de las ediciones del primer vocabulario pluri- 
lingiie que vio la luz alli por la primera mitad del siglo XVI. En la portada, tras el 
titulo en 10s cinco idiomas registrados, se puede leer la fecha en numeros romanos, 
MDXXXIIII, y, a renglon seguido, el nombre del editor y el lugar de publicaci6n, 
Vaeneunt Ioanne Steels in aedibus /Dephomm, Anttlerpiae ql Tanwerpen int hups 
van Delft. Ninguna otra informacibn historiografica se puede deducir de la inexis- 
tente introduccibn y del escueto colofbn, que se resume en el verbo latino Finis. 

Ahora sabemos que John Steelsius fue un importante impresor, editor y libre- 
ro flamenco que ejerci6 su oficio en Amberes durante 10s aRos 1533 y 1562. 
Durante sus aRos de actividad produce, a1 menos, trescientas treinta y dos edicio- 
nes, sobre todo libros religiosos, didacticos, de autores clasicos, y a l g h  libro 
popular. Las lenguas en las que compuso fueron el latin, el frances, el espafiol y, 
en muy menor medida, el neerlandt-s, antafio llamado flamenco. Su especialidad 
era la edicibn de libros ilustrados, por lo general, cuidadas ediciones de textos en 
espafio12. 

QVINQUE/LINGVARUM, LATINAE, / Teuthonicae, Gallicae, Hispanicae, Italicae, / 
dilucidissimus dictionanus mirum quem vt.- /I/% nnedicam necessariud omnibus / linguarum 
studiosis. He consultado el unico ejemplar que se custodia en la British Library de Londres, 
cuya signatura es C.33.f.l8.(1.). El vocabulario aparece encuadernado con otros vocabularies 
en un tomo cuyo titulo, expreso en el lomo, dice Dictionaries, Grammars, etc. 1534-1 723. Su 
esquerna de foliacion es A-G4 + 2 paginas sin foliar. 

Aunque obtuvo licencia de impresor en cl afio 1546, sus publicaciones no expresan 
inequivocamente quc las hubiese impreso Bl. Generalmente, hallamos en sus libros las expre- 
siones latinas vaeneunt .., aprtd, in aedibus, ex ofticina, que son formulas habitudes en sus 
libros que indican una relacion de editor. Para el imprimen personalidades de la talla de 



Amberes, la ciudad en la que se publica la obra que hoy nos ocupa, se convirtio 
en uu importante puerto comercial en el siglo XV con la fundacion de la primera 
Bolsa en la ciudad, lo que propicio que pasara a ser uno de  10s centros comerciales 
y manufactureros m b  destacados del continente. Esta ciudad akajo mercaderes de 
India y Persia, Venecia y Ginova, Cracovia y Hamburgo, EspaEa y Portugal, qnie- 
nes, entre otras valiosas mercancias, introdujeron el comercio de diamantes que 
hicieron famosa la ciudad en todo el mundo y que todavia hoy proporciona trabajo 
a miles de personas. Amberes era en aquella ipoca el corazon comercial de Euopa;  
aproximadamente el 40% del comercio mundial transitaba por su puerto3. 

En verdad, la relaci6n hispano-flamenca era del todo fiuctifera entre 10s siglos 
XV y XVI, lo que se plasm6 en manifestaciones artisticas de  todo tipo4. Uno de 
10s grandes puntos de contact0 entre Flandes y Castilla fue el mundo de la iinpren- 
ta. Comenzo en  1534 el librero Juan Steelsius, a1 que siguieron Martin Nucio en 
1543 y, sobre todo Cristobal Plantino, impresor protegido por Felipe 115. 

el hecho de que en 1546 su suegro, ei impr&or ~illenius, le ceda su taller, indican su activi- 
dad impresora. Steelsius moriria en matzo de 1562, y su viuda e hijos le sucede~ian en el ofi- 
cio. El taller estuvo activo hasta 1576 bajo la direcci6n de Petms Bellerus, esposo de su her- 
manastra, el cud, tras la muerte de esta, se convertiria en el "nico heredero y propietario, y 
desde entonces se dedicaria de forma exclusiva al negocio de librero. 

En los aiios 30 de la dccimosexta centuria, huenapatre de Euiopa se hallaha bajo la tute- 
la imperial de Carlos V. Distintos reinos, con sus respectivas poblaciones e idiomas, se halla- 
ban bajo las riendas de este emperador desde 1519, aunque h e  en el siglo anterior cuando se 
empezo a producir una considerable mercolanza cultural y se instalaran los cimientos de una 
nueva Babel. Las colonias de mercaderes asentadas en diversas ciudades europeas, consecuen- 
cia de un imponente comercio exterior, fueron las que hicieron posible el nacimiento de 10s pri- 
meros vehiculos comunicativos entre eentes de distinta leneua. Ciertamente. en un orincioio la 

A .  

movilidad humana fue generada por motivos puramente comerciales, c individuos tanto de 
dentro como de hera del im~erio vartieron hacia 10s mis im~ortantes centros mercantiles v 
culturales de Italia y ~ l a u d e s ~ u e  &sfrutaban de la bonanza economics que el ~enacimiento 
habia inoculado en ciudades como Florencia, Gknova, Venecia ... Se formaron, asi, ricas colo- 
nias formadas par grupos homogbneos que utilizahan su lengua para la comunicaci6n interper- 
sonal pero que recurrian al resto de idiomas en las actividades menestrales. Se evidencia asi, 
en la necesidad de amender leneuas, la causa del nacimiento de 10s manuales v centros de ense- - .  
iianza de lenguas vernkulas. Por otro lado, viajar por el extranjero comenzaba a ser, en el siglo 
XVI, un complemento para la educaci6n de 10s jovenes de la nohleza francesa e inglesa, ias 
m b  poderosas, en aquel tiempo, de Europa. Y alli, en Flandes, se hallaban las mejorss escue- 
las, donde impartian clases 10s m h  importantes especialistas. La actividad pedag6gica gener6 
una ingente producci6n impresora. 

Los primeros contactos pertenecen a la Edad Media, cuando tm nutrido grupo de artesa- 
nos y pintores flamencos llegaban a1 norte de Espaiia movidos por 10s numsrosos encargos 
artisticos que demandaha el Camino de Santiago. Las artes se convierten en uno de los princi- 
pales productos sociales y en un signo de preeminencia personal o familiar, o incluso de pro- 
paganda politica. Con Carlos V, el culto a lo flamenco se increments notablemente, pasi6n que 
es contagiada a bastantes miembros de la Corte. 

Este trahaj6 en Amberes a partir de 1555, pero su cima la alcanro en 1570 cuando Felipe 
11, tras editar la Biblia Poliglota Regia supervisada por Arias Montauo, le nombro prototip6- 
grafo de Flandes. 
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En este marco temporal se inserta el vocabulario en el que se basarin 10s pri- 
meros repertorios poiiglotas europeos: Introit0 eporta de quele che voleno impa- 
rare e comprender todescho a latino, cioe italiano [...I, anonimo de reducidas 
diinensiones publicado en Venecia por Adamo de Rovila el 12 de agosto de 1477, 
en donde aparecian el veneto, dialect0 italiano y el alemanb. El originario voca- 
bulario italo-germano de 1477 tuvo dos ediciones bilingues mas, la de De Lapi, 
publicada en Bolonia el afio 14797, en donde el italiano cambia las caracteristicas 
dialectales del vt-net0 en favor de la variante hablada en el nuevo lngar de pnbli- 
cacibn, y la que Manfrino de Monferrato public6 en Venecia el afio 1 4998. 

En afios posteriores, aparecerian nuevas ediciones a las que se irian afiadien- 
do otras lenguas. En 15 10, se incluyeron en Roma el latin y el franct-s en una edi- 
cion con titulo diferenteg pero que, se&n Anna Maria Gallina, mantiene inaltera- 
ble el texto italiano y alemb. Rossebastiano opina que esta edicion veneciana 
cuatrilingue'0 de Mazzocchi sera en la que se base la quinquelingiie, donde el 
espaf~ol se une a la nomina idiomatica. El veneciano Quinque Linguarum utilis- 
simus Vocabularium Latine, Tusche, Gallice, Hyspane et Alemanice se converti- 
ra en el primer vocabulario de amplia difusion enropea. Es m a  breve e incomple- 
ta nomenclatura tematica que recoge voces relativas a campos multidisciplinares 
como Dios, 10s comerciantes, 10s alimentos, los animales, 10s numeros ..., distin- 
tas palabras pertenecientes a distintos campos semanticos que se desarrollan sin 
orden aparente y qne cnbren un total de 64 capitulos. La edicion de la que tene- 
mos hoy docunentaci6n constatable es la que Francisco Garonum public6 en 
Venecia, en 1526, bajo el nombre de Quinque lingua~um utilissimus vocabulis- 
tall. Posterionnente, Alemania, Italia y Francia publicarian este vocabulario 
quinquelingiie, hasta que en 1537 apareciera la versibn en  seis lenguas, donde el 
ingles se uniria a las ya registradas12. En 1540 aparecerh en Amberes el primer 

Sita en Treviso, Bibl. Comunale, 13539. 
Solenissjnio vo /chabuolista e/utlissimo a imparare /legere per quali che de /siderase 

senza andare / aschola [...I, impresa par D. Lapi. Bolonia, 1479; esta en Venecia, Bibl. 
Marciana, Incunable 1135. * Giustiniani 1987: 246. 

Introductio quaedam uti- ,' 11ssinia sjue Voah~~lar ius  / quattuor linguarum / Larinze / 
Italjcae Galiicae & alama- / nicae per mundum uersan / cupientibus summe utilis, Venecia, 
Bibl. Marciana, Misc. 2473. 

Rossebastiana menciona una segunda edicihn cuatrilingiie: Introductio quaedam utilis- 
sima, sive Vocabularius quattuor I i n ~ ~ ~ a r u n i  latine, {talice, gallice et alainanice per mundum 
versari cupientibus summe ntilis, editada por Erhart Oglin en Augsbmgo el aiio 1516. 

l1 Q~rinqrie lii~gualum vtilissi / mus Vocabulista / Latine Tusche Gallice Hyspa / ne et 
Alemanice, Venecia, Francisco Garonurn; sita en Venecia, Bibl. Marciana, Misc. 1528. En 
numerosas bibliografias (Gallina, Rossebastiano, Palau, Niederehe) figura una edicihn dc 1513 
que supuestamente reside en la biblioteca privada dei MarquCs de Astorga, pero arin nadie ha 
podido tener acceso a ella, por lo que se duda de su existencia. 

Sex linguanun Latinae, Teuthonice, Gallice, Hispanice, Italice, Anglice, dilucidissimus 
dictionario$ lnimln quodque vt;Iis, ne dicam necessarius onuiibus linguanlm studiosis. 
Imprinted111 Southwarke by me James Nicolson, for John Renys, 1537. En algunas bibliogra- 



ejemplar de la version en siete lenguas, sumandose el flamenco a la nomina lin- 
giiistica'3. La lengua griega seria la octava y dtima en entrar a formar parte de 
esta nomenclatura en el aiio 1546 y en la capital francesa, unico lugar en el que 
se editaria esta versibn que abre el titulo con la lengua gala, Le  dictionaire des 
hvict langages. 

Siguiendo el stemma que realizo Rossebastiano (1984: 281), la primera edi- 
cibn que contiene el espaiiol es la veneciana que edit6 Garonum en 1526, aunque 
existe otra ramificacion quinquelingiie que se gesto en Alemania de la mano de 
Friedrich Peypus en 1529. Curiosamente, la obra que mas se ha estudiado en 
Espafia e ltalia (como bien demuestra el trabajo de Gallina) es la que menos des- 
cendencia tiene, dos ediciones en cinco lenguas impresas en Venecia, una posi- 
blemente por Giunta en 1533, y otra impresa por Sessa en 1537. Es, por tanto, la 
variante germana de Peypus el gemen de las secuelas de seis, siete y ocho len- 
guas. El mismo Peypus publico, tambih en Nuremberg, otra edicion dos afios 
mas tarde'4, en 1531, en la que sustituyo el espafiol por el bohemio. Como ya 
dijera Gallina, esa seri la unica diferencia entre esta edition y la del 26, ya que 
la information italiana y alemana no varia desde 1479. A partir de entonces, las 
ediciones en cinco lenguas tendran varios modelos a seguir, aunque, por lo gene- 
ral, seri mucho mas frecuente el uso del modelo espaiiol. 

Sera tambikn el aiio 153 1 aquel en el que el aleman Philip Ulhart publique en 
Hamburgo una edicion que contiene el espaiiol, directamente basada en la edicion 
de Peypus de 1529, y que reelaborara en 1533 y en 1540. Es en esa edicion inter- 
media de Ulhart, la de 1533, en la que John Steelsius se basa para construir su 
obra, verdadero manantial en el que beberan 10s distintos editores que posterior- 
mente aborden este poligloto, independientemente del pais a1 que pertenezcan sus 
planchas. Este vocabulario, ademb, es el primer vocabulario italo-flamenco del 
que tenemos noticia. 

fias se ofrece la dudosa fecha de 1530 como la pnmera de esta version sextilingiie, correspon- 
diente al ejemplar que reside en la British Libraryde Londres. Estos catalogos tamhien ofrecen 
el aiio 1535 coma posihle cronologia de esta ohra, sin aclarar data alguno de su paradero. Estas 
dos ediciones fantasma varecen haberse editado en Auesbureo oar Philivv Ulhard. He consul- - - .  . . 
tad0 esta edicion y no se puede ofrecer una fecha exacta de puhlicaci6n, pero, a tenor de ciertos 
estudios contrastivos realizados iv aue no viencn al casoi. ~ u e d o  aventurame a afinnar aue esta ,. . '.. 
obra es posterior a la quinquelingiie de Steelsius y a la sextilin@e de Nicholson y Renys. 

l3 Seutem Iinnpuarum Latinae, Teutonicae. Gallicae. Hisuanicae. Italicae, Anxlicae. - . . 
Almanicae, dilucidissimus dictionan'o$ m i m  quam vtilis, nec dicam necessazius, omnibus 
linruarum studiosis. imvreso en Antwemen oar Johannes Critinus. En el cat6loeo de la British 
Library figura una edici6n de-153;. He consultado este facsimil, copia del original 
existente en la Bibliotheca Academiae Lu~duno-Batava y, efectivamente, es una variante en 
siete lenguas del vacahulario esbdiado, impresa por Peetersen van Middelbough, y que care- 
ce de fecha. Tampoco covtiene introduccion ni indice, por lo que deducir la crouologia es, 
cuanto menos, imposible. 

l4 Quinque linguarwn vfilissirnvs vo /cabulanus: Latinae, Italicae, Gallicae, Bohe /mime 
& Alcrnanicae, valde necessan~rs /per  mundum versari cupientibus, Nurembcrg, Fredencum 
Peypus; sita en Paris, Bihl. National, 4" X 2 Res. 
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A diferencia del resto de quinquelingiies que contienen el espafiol, este, el que 
Steelsius publica en 1534, no recoge el aleman, sino el flamenco. Despista el titu- 
lo latino, tamhien el italiano, que utiliza el mismo tt-rmino con el que, durante una 
epoca, se denominaba tanto al flamenco como a1 aleman; sin embargo, en el titu- 
lo espaiiol y en el franc&, la diferencia entre las dos lenguas germanas queda clara, 
al igual que en el encabezado de las columnas en las que se distribuye el reperto- 
rio'5. Esta confusion terminol6gica, comun durante todo el siglo XVI, tiene una 
explication historical6. La ambigiiedad del termino teutonicum es notable en estas 
decadas en las que politicas convulsas desestabilizan territorios que comparten 
raiz lingiiistica y difieren, sobre todo, en algunas variantes fonograficas. 

Una vez mas, la Historia refleja el porque de la aparicion de la lengua flamen- 
ca como c6digo independiente del alemin, aunque no deja de ser curioso que el 
autor haya preferido resaltar su lengua y eliminar la columna germana que apare- 
ciera en las ediciones anteriores. De hecho, esta es la h i c a  edicion quinquelin- 
giie que contiene el flamenco y no el alemin; a partir de entonces, la rama alema- 
na de seis lenguas optad por el aleman y la britanica por el flamenco, aunque solo 
se conoce una edicion de estas caractensticas, el resto seran versiones en siete y 
ocho lenguas donde 10s lenguajes barbaros seran tratados como registros indepen- 
dientes. Cada ciudad escogeri el idioma hablado en su suelo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, en esta ocasion, se modifica tambien el 
orden de las lenguas, primero el latin, seguido del flamenco, el frances, el espa- 
iiol, y por ultimo, el italiano. Mussafia (1873: 103-228) aclara que teutonicum es 
aqui holandes, que no se resigna, como en los impresos alemanes, a1 ultimo lugar, 
sino que desbanca a1 italiano del sitio ocupado hasta ahora. 

Teutonicum ist hier, Hollindisches, das sich nicht wie in den deutschen D~ucken 
mit der letzten Stelle bescheidet, sondem das Italienische vom bisher behaupteten 
Plitze verdraningt. Es verschwinden auch die zwei Lobpreisungen, mit ihnen aber 
auch das Register. Es wird endlich mit der Verwirrung des zweiten Buches ein 

l5 Tanto en el latin como en el italiano utilizan el t6mino teutonicum para referirse a1 ale- 
many a1 flamenco, indistintamente, ya sea en las versiones en cinco o mas lenguas; el espeol 
y el franc& distinguen flamenco y alemh; el inglks, utiliza deutch para 10s dos, y, por supues- 
to, tanto el aleman como el flamenco utiliran palabras distintas para sus respectivas lenguas. 

l6  Los teutones eran aquellos individuos pertenecientes a unpueblo de raza gemhica que 
ocupo la desembocadura del Elba desde siglo X hasta el XIV, y su lengua se denominaba teu- 
tonics. Por otro lado, es de todos conocido que el aleman forma parte del gmpo lingiiistico ger- 
mhico-occidental y, en el sentido mb amplio, abarca 10s distintos dialectos y hablas del Alto 
y del Bajo alemiin, documentadas desde el s. VII y el IX respectivamente, si bien este Gltimo 
qued6 al margen de la iengua literana. Historicamente, este idioma fue evolucionando, hasta 
oue en el s. XV nace la jxeocu~acihn por crear..junto al latin, una lengua literaria escrita espe- 

gua germinica que procede de 10s dialectos bajoalemanes, llevados par 10s conquistadores 
francos y sajones a 10s Paises Bajos. 



Ende gemacht; dieses besteht nun aus vier homogenen Abschnitten: Verba, 
Nomina, Adjectiva Pronomina Adverbia, Orationes d, h. Praseologie. Man glaubt 
da Einfluss des hollandischen Ordnungssinnes m erblicke (1873: 109). 

Pero quizi el cambio mas importante, como tambien lo advirtib Mussafia, es 
que en esta edici6n se ponia un final a la confusibn del segundo libro; este cons- 
ta solamente de cuatro secciones homogeneas: verba, nomina, adjetiva y prorlo- 
rnina adverbiai, y orationes. Parece divisarse alli el influjo del sentido holandes 
del orden. Hasta entonces, el segundo libro estaba formado por nueve capitulos 
que se englobaban bajo el titulo de En este libro se conticne de 10s verbos et pala- 
bras segund todo su modoI7. Los capitulos conservaban el titulo que tenian en la 
prirnera edicion bilingiie del siglo anterior; el primero, De 10s verbos et de las 
palabras; el segundo, Embaxada et les ernbaxadores; el tercero, Hombres et pro- 
numbres; el cuarto, Alegria et tristeza; el quinto, Demandas et respuestas, el 
sexto, Caminar et caualgar, et todas susperteneutias; el septimo, Como se deman- 
da vna cosa; el octavo, Cozineros et sus instmmentos; y el noveno, Donnir et del 
suegno. Parece ser, por tanto, nna agrupaci6n temitica de t6nninos y expresiones, 
criterio por el que organizan sus contenidos las nomenclaturas, per0 en realidad, 
si nos tijamos en el listado de voces, encontraremos muchas entradas que nada 
tienen que ver con el tema del capitulo, ya que en realidad parecen fragmentos de 
dialogos posiblemente extraidos de aquellos coil 10s que se enseiiaba latin en las 
escuelas. Este entuerto es corregido en la edicibn flamenca de 1534, cnyo segun- 
do libro, pese a tener el mismo titulo, reduce el numero de secciones y advierte 
un primer intento de organizar la informacibn por categorias gramaticales. De 
nueve capitulos se pasa a cuatro; el primero se titula De laspalabras; el segundo, 
De 10s nombres; el tercero, De 10s adiectiuos y sobre nombres y aduerbios; y el 
cuarto, De laspalabras, titulo inexacto y repetido en espaiiol'8, ya que en el inte- 
rior no recoge palabras monoverbales, sino unidades fraseologicas. A partir de 
este a h ,  cualquier edicibn, independientemente del niunero de lenguas que con- 
tenga, optara por esta nueva distribnci6n del segundo libro. 

No deja de ser interesante que en solo un aiio se produzcan tantos cambios, 
puesto que la obra precedente que le sirvio de modelo a Steelsius era fie1 a1 mode- 
lo antiguo, optando por el aleman y por la distribution aleatoria del segundo 
libro. 

Otro dato significative que otorga a este vocabulario un uso eminentemente 
practico es la eliminacibn de la introduccibn y del indice que hasta ahora prece- 
dia a la lista de vocables. Este repertorio comienza directamente en el capitulo 
primero. 

" Traduccion exacta del titulo italiano de 1477: i(Qnesto Iibro sie el segundo libio che 
cuntiene dele uerbe e dele parole segundo tute suo mode)). 

l8 Al igual que en franc&, De raisons, pero bien en el rest0 de lenguas, De orationibus, en 
lath, De li uerbi, en italiano, von den Rednen, en alemh. 
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Muchos estudiosos opinan que no hay grandes diferencias I6xicas entre las pri- 
meras ediciones y las ultimas. Anna Maria Gallina, por ejemplo, dice que ella no 
ha consultado esta edicion del 34, y que la primera en la que ella ha podido com- 
probar el cambio del segundo libro ha sido en la edicion veneciana en seis lenguas 
de 154119. Exactamente expone: ((11 testo 6 sempre uguale, ma quest'edizione pre- 
senta alcuni nuovi errori di stampa)) (Gallina 1959: 36). Discrepo de esta afirma- 
cion, pues si que aparecen diferencias notables entre las primeras ediciones vene- 
cianas que recogen el espaiiol y esta primera edition flamenca, cuya huella es pal- 
pable en el sextilingiie de Sessa. Es verdad que las realidades extralingiiisticas a 
las que hacen referencia las dos ediciones son las mismas, pero las elecciones lexi- 
cas, el uso de unos sinonimos y no otros, en lo que a1 espafiol se refiere, es digno 
de tener en cuenta, ya que demuestra el origen y la vitalidad de mas palabras ken- 
te a otras. 

Por un lado, se produce uua seric de adiciones y supresiones respecto tanto a 
la edicion veneciana de 1526 como a la alemana publicada solo un afio antes, y 
por otro, importantes y llamativas sustituciones it-xicas. Otra curiosa diferencia es 
que, en la version primigenea, el capitulo de 10s numerales comienza por 10s ordi- 
nales, mientras que ahora, a1 igual que en el resto de versiones con mas lenguas, 
se adelantan 10s cardinales. 

Cotejando las obras de 1526 y de 1534 se pueden encontrar voces pertenecien- 
tes al primer libro que han desaparecido de la version mas tardia, un total de 
ochenta y cinco entradas, ya sean monoverbales o plnriverbales. Son las siguien- 
tes: adeuinado, aforro, ilamo, irbol, arrascar, asillos, badil, bagnado, barona, 
bateoro, bestial, biada, birreto, bissiesto, bolsa, brunco [bronce], cangiller, cangi- 
Ileria, canto, castagno, censal, qerda, cereza , ~itar ,  cognato, col, comendador, 
comido, cunare, demonio, empezgar, escapa, esclauina, esclano, espegie, espelta, 
espia, estomago, florescer, florido, fojas, gruessete, guinda, hoz, inuengida, labra- 
do, Iugarin, madre de perlas, manilla, maridado, mercaderia es buena, lnercangia 
buena, mere~ido, nevar, nuera, panno de manos, patena, pauona, pescaderia, pez, 
pilar, plritano, pollosino, punido, queso, queso de bacuno, queso de caualluno, 
raiz, rallo, rasgado, raziente, sallo [sollo] (de la bi~nembre esturion o sollo), sega- 
dor, seruicio, tenaza, terliz, testa, transitorio, henqa, higo, vestiduras, vid, villa- 
na, vogal [nogal] y yerguento. 

Se podria pensar que se han excluido aquellas palabras derivadas, como 10s 
participios, adjetivos y femeninos, ya que las palabras raiz si que se ha1 mante- 
nido, pero la selection es arbitraria y caprichosa, y no todos 10s ejemplos que se 
registran en la obra han pasado por el mismo filtro. 

l9 Sex linguarum Latinae, Galljcae, H~spanicae, Ifalicae, Anglicae, et Teuto~iicae. 
Sfampata in Venetja per Marchio Sessa, 1541. He consultado el ejemplar sito en Paris, Bibl. 
Nat., X 9119. 



Algunas de estas voces espaiiolas estanrepetidas a lo largo del texto, voca 
que se refieren a1 mismo objeto per0 en diferentes contextos, y derivados de 
tintos etimos latinos, causa por la que quiza Steelsins decidiera quitarlos; son 
palabras aforro (elimina el equivalente de fodrum y mantiene el de foderat 
hoz (elimina el equivalente de sensa y mantiene el de falx), nogal (elimina 
equivalente de arbor nucum auellananun y mantiene el de nux), raiz (elimina 
segunda aparicion, aunque en las dos entradas el equivalente sea radix); lo mis 
ocurre con cereza, fojas y segador. 

En cambia, s610 un par de palabras son nuevas en la edici6n de 1531: esca 
ra, que en 1531 se tradujo por striges, y parentesco (segunda entrada, cuyo 
valente latino es consanguinae~) Voces espaiiolas como agua corrente. lnui 
mirlas, nauaia, oueia, parientes, razimo, taGa, tasugo, tenne y vigneron pne 
parecer nuevas a1 no hallarse en la primera edici6n quinquelingiie, aunque a 
nos de sus equivalentes en otras lenguas si que se recogian en la edici6n ale 
na de Ulhard (edici6n en la que tambikn se mostraba por vez primera nn reduc 
do numero de voces con equivalente espaiiol que no tendran transcendencia en 
edicihn de Steelsius; es el caso de anellanas y cog~jada)~o. Tambien constituy 
una novedad las siete voces que se ofrecen en entradas pluriverbales bimemb 
y que antes eran unimembres: engrudo se convierte en engrudo, cola; en 
engrudar, colar; foya en huesa, hoya; 1uz en Im, lumbre; hoz en os, 
1526: ijada en boffes hap;  y nvera en ria, ribera. 

Quisiera sefialar un caso en el que se ha producido lo contrario, la unificaci6 
de dos lemas en uno. En 1526, las voces ximia y mona eran entradas independien 
tes que tenian sus propias equivalencias idomaticas; en 1534 se convierten e 
entrada bimembre, ximio, mona, compartiendo 10s equivalentes que otrora tuvie 
ra ximia. Otro caso lo ejemplifican manteca y queso, que otrora compartian equi 
valentes y formaban una unica entrada, y que ahora sera bimembre en la colum 
na espaiiola, manteca, queso. 

Dejando aparte las adiciones, supresiones e implementaciones, hay que desta- 
car, en un estudio comparative de las versiones en cinco lenguas de 10s afios 1526 
y 1534, las variantes lbxicas de una misma realidad extralingiiistica. Sunlan un 
abultado numero de 112, lo que permite afirmar que, desde el punto de vista Exi- 
co, no son obras identicas, cuyos contenidos se han fusilado impiamente. Bien es 
verdad que, numhicamente, las entradas son las mismas, y que no se encuentran 
10s dos sin6nimos en la versi6n posterior, per0 el hecho de sustituir una palabra 
por otra, en muchas ocasiones a consecuencia de tener un Atimo latino tambibn 

20 Con el fm de delimitar el grado de similitud de las ediciones en cinco lenguas, he con- 
sultado una segunda edicihn, la tambi6n veneciana de 1533, la cual presenta diferencias sino- 
nimicas destacables en algunas columnas, sobre todo en la latina, francesa y espGola, pero 
estas desigualdades no ban pasado, salvo pocas excepciones, a la version de Steelsius. Por 
tanto, se puede deducir que esta edicihn no h e  consultada poi el impresor belga. 



EL QVINQUE/LNGVARUIM, LAT~NAE,/TEUTHONICAE, GALLICAE, HISPANICAE, ITALICAE 541 

diferente, testimonia la presencia de voces que mas tarde pueden aparecer en 
obras posteriores. 

Sefialari simplemente algunas de las voces castellanas que, aunque responden 
a la misma realidad conceptual, son nombradas con distintas palabras, lo que 
ofrece una variacion lexica respecto a la fuente originaria. He aqui el largo lista- 
do: a~adonar es sustituida por cauador, agorarpor adeuinar, alguazil por capitan, 
aneldopor resuelgo, a q u a w ' a  por cantaro, arbospor mbtel, argento por azogue, 
anascarpor rascar, bacfa por bazil, baranda por ventana, bayo por azul, brago por 
pa ra ,  broca por braga, behu por sapo, burdel por putaria, cadena por cadenado- 
1.0, cancre por camaron, candil por lantema, cantero por pedrero, capagete por 
yelmo, caputio por capa, cardelk por gorri6n, carretero por toneleio, cerebro por 
sezos, chapinas por pantoflo$ chimes por chichas, clauellina por clauos, cobertor 
por pulpito, cocheno por cucu, comadrejaopor lacerta, compa'spor cerco, congrio 
por harenque, copa por tesa, coraCa por cota de malla, comachas por graios, cota 
por sayo, coxa por hondon, coxa por muszlo, quecos por galochas, cuxfn por 
almoada, dia de lauor por dfa de labrar, es caldo por es caliente, escaldar por 
callentar, escarlata por grana, esgarfarpor rascar, esquirath por comadrenia, estu- 
fero par bafiador, familiarpor seruidor, febra por espina, festivarpor sanctificar, 
fiebre por calientnra, fluxo por sanguino, fogar por cheminea, gabin por ropa, 
garrafa por cintaro, garrafa por iarro, globo por bola, gordo por grasso, ijada par 
la bimembre boffes, bago, infans par nifio$ infante por nifio, intestino por tripas, 
jugador por colretor, lagar por torchio, laspergol por ysopo, lengueta por craqui- 
do, linquelo por habanas, liniziento por pardillo, maridar por casar, marina por 
mar, mastresala por mayordomo, medicarpor curar, me0110 por cuesco, merGane- 
ria par tenderfa, mestro por cosina, muro por pared, rnuruzon por mocos, muru- 
zonoso por mocoso, naue por nao, nouillo por ternera, olyo por aseyte, ostetjige 
por partera, othogno por autumno, pauonaz por rubio, payJon por her[r]ada, piqil- 
gar por pelizcar, plagnire por llorar, platero por orifi.ero, regueldo por rompido, 
retrette por botellerio, ribalderfa por vellaqueria, ribaldo por vellaco, rosada por 
rocio, roxo por colorado, saco de paja por costal de paia, saliua por escupetiua, 
s e~a la  por Genteno, segar por serrar, seno por falda, siega por sierra, sierua por 
moga, sieruo por m o p ,  suegna por moca, taladro por hurador, terreno por tierra, 
texo por pino, trifolio por trebol, tn@ por entraria$ tromba par atambor, tymon 
por gouierno, via por camino. 

En la fraseologia, las diferencias son mayores, pues una conjugacion o la falta 
de algun elemento de la expresion puede llegar a desequilibrar el peso semantic0 
de la locuci6n a la hora de lematizar tanto expresioues aisladas como aquellas 
pertenecientes a estructuras mas complejas (plegarias, mandamientos, etc.). 
Como ejemplo, la expresion como compelido fazer aquello que me plaze que 
aparece en 1526, se transforma en falta que se haga lo que meplaze en la edition 
de 1534. 

Las variantes morfologicas encontradas se circunscriben a1 ambito prefilal y 
sufijal. Aforro se convierte en enforro, alampaguear en relampaguear, bispo en 



obispo, bodeguero en bodegonera, ceresazo en gerezo, desutil en inutil, enzias en 
zenziuas espendido en despendido, faysdn en faysante, fresco en fiesquito, man- 
tillo en manto, parrilla en pan-ilar, pelliga en pelleja, quartado en quarta, seteno 
en sittimo, tdrtol en tortola 

Las variantes grificas son muchas, pero estas no implican que nos encontre- 
mos ante una palabra diferente, sino ante una voz en distinto estadio evolutivo o 
fonetico. En el siglo XVI las normas gramaticales no estaban fijadas, por lo que 
ni en los diccionarios con pretensiones mas eruditas se omite la vacilacion lin- 
giiistica, raz6n de mas para que estos repertorios con vocacion practico-comuni- 
cativa muestren nn mayor nivnero de incoherencias. Ademas, la fomaci6n y 10s 
rasgos dialectales de 10s informantes condicionan que la escritura de estos voca- 
bularios sea una mera transcription de la apreciacion acustica. Sirvan como ejem- 
plo las siguientes palabras: blucho [barcho] se transforma en barco, campanera 
en campanario, capeo en chapeo, carcax en caxa, cigugna en cigiieiia, enCenso en 
en~ienso, forno en homo, gimgibre en gingibre, merenda en merienda, oscuiro en 
escuro, pacer en pascer, postrero en postremo, pulua en puerca, redemidor en 
redemptor, refutar en rebusar, rhed en red, sambuco en sahuco, siega en sien-a, 
superbia en soberuia, tronar en tluenar, vidro en vidrio. 

Se pueden unir a la lista anterior 10s siguientes ejemplos de vacilacion fono- 
grafica: probezillo sustituye a pobrezillo, dafiado a damnado, iomada a jomada, 
oio a ojo, calendano a kalendano, mafiana a magnana, puiio a pugno, circunci- 
sidn a gircun~isidn, ressuscitado a ressucitado, cabeca a cabega, fas a faz, zom- 
brero a sombrero, ierno a hierno, quinseno a quinzeno, dozientos a do~ientos, 
arros a an-oz, xastre a sastre, pintor a pinctor, saphir a qaphir, ortiga a hortiga, 
durasno a duramo, pirsigo a pinsco [persico], hoias a fojas, ordefiar a ordegnar, 
motziigalo a morgiilago, codomiz a cod~irniz, pece a pesce, san-azinos a sarrage- 
nos, auaricia a aua~itia, hauas a faua. 

He encontrado casos en 10s que no se puede hablar de variante, sino de errata 
de autor o tipografo, que la version belga corrige. La ediclon de Steelsius sustitu- 
ye iugar por zugar, iugadorpor zugador, trompeta por trombeta y poso por poyo, 
aunque tambikn equivoca ballestrero por ballestero, fiuero por fmtero. Una de las 
erratas que hereda es segar, equivalente espa5ol del latin siccare, error evidencia- 
do, ademis, por la palabra siguiente, seco, en este caso correcta, equivalente del 
latin siccum. 

Como ocurre con el primer libro, el segundo esti tambien basado en la segun- 
da parte del Quinque linguanun, aunque la distribucion y organization lexica 
haya evolucionado; el resultado en 1534 es una nueva lista de palabras con el 
mismo contenido; incluso se han eliminado entradas repetidas, coincideutes en 
distintos capitulos, y otras que no aportaban nada nuevo a lo ya registrado. El 
segundo libro de la obra de Garonus contiene 756 entradas, en el de Steelsius se 
contabilizan 541 entradas distribuidas en categorias gramaticales. El primer capi- 
tulo recoge, en primer lugar, 123 infinitives (con la errata ostensado en lugar de 



ostensar) y 42 participios, entre 10s que se encuentran algunos lemas bimembres 
(sanar, guarescer; despacado, rocar [rocado]; rodeado, trauessado y estornudado, 
roncado), con la inclusion accidental del sustantivo mencster. Sustantivos concre- 
tos y abstractos confonnan el segindo capitulo dedicado a 10s nombres, yen el ter- 
cer epigrafe, que el autor denomina De 10s adjetivos, sobrenombres y adverbios, 
se engloban los pronombres y preposiciones, contando, ademis, con alguna intru- 
si6n nominativa, carestfa. El cuarto y ultimo capitulo, titulado De las palabras, 
aunque en realidad se refiera a la fraseologia, recoge locuciones y expresiones plu- 
riverbales usuales en el diilogo y la conversacih, aunque tambit-n se hallan aqui 
algunos vocablos monoverbales (ve, estal y palabras compuestas (ma1 contento). 

Buena parte del Iexico recogido en esta segunda parte aparece ya en la prime- 
ra, sobre todo aquel que fonna parte de las unidades fraseologicas. Es interesan- 
te el hecho de clasiticar las palabras basandose en criterios lingiiisticos, algo 
extraiio en las nomenclaturas tematicas que organizan su cosmos en campos 
semanticos. Desde el punto de vista lexicografico, capitulos como el cuarto de 
esta segunda parte son dificiles de aprehender y registrar en un vocabulario, 
menos aun en un diccionario, porque representan ejemplos de uso, consignas 
comunicativas, mis que unidades multiverbales lixicas dotadas de un significa- 
do concreto y lexicalizado. Lo mismo ocurria con los capitulos de la primera 
parte dedicados a las oraciones, mandamientos y obras de misericordia. 

Es sabido que el estudio de variantes, tanto semanticas, como lexicas, morfo- 
logicas y graficas es el arma que tiene el investigador para bucear en 10s origenes 
de uu vocablo y tiliar correctamente su stemma. 

Tras el Quinque lingualum vendra el Sex linguarum, y luego el Septen~ y el 
Octo lingue, pero 10s cambios seran escasos. Estas tres versiones contenedoras de 
diferente numero de lenguas sustituiran a la iniciadora de la tradition poliglota 
vernicula, lade cinco lenguas, que dejara de editarse aprincipios de 10s aiios cua- 
renta de la decimosexta centuria. En todas ellas late la profunda huella que plas- 
mo la edici6n quinquelingiie de Steelsius, verdadero punto de inflexion en esta 
tradici6n mnltilingiie. Es probable que en esos aiios 30 residieran en Flandes his- 
panos menos consewadores tanto en la eleccibn del lixico como en la de las gra- 
fias, y uno de ellos debi6 convertirse en un activo informante. El caso es que el 
flamenco se incorporaria en 1537 a una sola version sextilingiie, la h i c a  edici6n 
parida en la insula britanica. En 1540 aparecera en Amberes la primera edicion 
en siete lenguas, donde las dos lenguas teuthnicas, el aleman y el flamenco, apa- 
recen junto a las clbicas y a1 inglis. Y a1 igual que Flandes es el unico territorio 
de impresion septilingiie (salvo una edicion parisina de 1514), Francia sera el 
unico pais en el que se ilnpriman las variar~tes en ocho lenguas en las que el grie- 
go se unira a la nomina lingiiistica con el fin de dar mayor prestigio escolar a este 
instrumento comunicativo que, como se decia en el titulo introductorio de las pri- 
meras ediciones, estaba destinado a aquellos que desean, sin ir a escuela (como 
son oficiales y mujcres), aprender lenguas. 



Pero la mayoria de las opciones lkxicas registradas en  1534 y la distribucibn 
del segundo libro seran las seiias de identidad que se repitan e n  todas las edicio- 
nes derivadas de este repertorio. Reivindico, pues, una atencibn especial, en  cuan- 
t o  a la lexicografia menor con e l  espaiiol, hacia esta edicibn flamenca que, junto 
a la veneciana de Garonum, constituye el principal exponente de una tradicibn 
lexicografica d e  escaso valor normativo pero de gran mkrito historiografico en el 
devenir de nuestra lengua. 
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