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Aspectos lingüisticos de la Compostela medieval

Compostela, despues de Roma y Jerusalem, era la ciudad mäs

venerada del mundo catölico occidental. A ella afluian peregrinos
desde todas las partes de la cristiandad; desde la remota Armenia
o Scandia hasta la vecina Galia, los caminos se veian frecuentados

jior el silencioso fluir cle los romeros. Romeros no peregrinos, aün

a pesar cle las palabras del Dante: «non s'intende peregrino se non
chi va verso la casa di Sa'Jacopo o riede» (Vita Nuova, XL) y de

lo que la eseuela del Rey Sabio quiere imponer al reservar el

nombre de peregrino al «que va a visitar el sepulchro santo de

Hierusalem o que andan en pelegrinaje a Santiago o a Sant
Saluador de Ouiedo o a otros lugares de luenga e de estrana
tierra» (Sz'eZe Partidas, I, XXIV, 1); sin embargo ya reconoce que
«segund comunalmente las gentes lo vsan, assi llaman al vno como
al otro». En verdad, esta distineiön es puramente culta y cle

ascendencia galorromänica.
La Compostela del medievo estaba poblada por la confusa alga-

rabia cle gentes que se expresan en lenguas extranas. Un sordo

bullir cle gritos, canciones, injurias y protestas llenaban las estre-
chas callejas de la pequena ciudad o las diminutas tiendas y mesas
cle los cambiadores.

La unidad latina, como un suave vineulo, ataba todas las

lenguas y la fe prodigaba armonia entre tan diversas gentes. «Ibi
audiuntur diuersa genera linguarum, diuersi clamores barbarorum,

loquele et cantilene Theutonicorum, Anglorum, Grecorum,

ceterarumque tribuum et gentium diuersarum omnium mundi cli-
matum», dice el autor del Codex Calixtinus o Liber Sancti Jacobi.

Cabe ahora preguntarnos como se entendian aquellas gentes.
Resulta a primera vista un jioco extrano el no encontrar en

ninguno de los narradores de viajes a la ciudad jacobea, alusiones a

dificultades lingüisticas aun cuando, aqui y allä se eneuentran
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jialabras claves para determinados dominios lingüisticos no romä-
nicos (vasco, por ejemplo).

AI principio, poco antes del florecer de las lenguas romänicas
en textos excritos, la comunidad romance seria todavia percep-
tible. El bajo latin era la lengua oficial, y en ella se redactaban los

primeros documentos y narraciones. Luego no hubo mäs remedio

que acudir a las lenguas vulgares de cada pais. Asi nos lo com-
prueba el articulo siguiente, de una constituciön capitular de

finales del XIII (1288), que dice: «Item quod scriptor de rotulis
ultaris in peregrinatione, habeat qualibet septimana duos sterlin-

gos pro scriptura, et extra peregrinationem unum.» (Lopez
Ferreiro, Historia de Santiago V, apendices, p. 114).

No obstante, antes de este procedimiento, se acudia en pleno
siglo XIII a otros mäs cömodos. AI principio un interprete daba
las instrucciones en cada una de las lenguas de los peregrinos visi-
tantes. Un importante documento, que luego comentaremos, nos

conserva algunas ciaras demostraciones de estos hechos. Tambien
en el podemos descubrir que incluso se acudia a uno de los

peregrinos, el cual daba las instrucciones a sus compatriotas sobre el

modo de comportarse y sobre el lugar en donde tenian que depo-
sitar las ofrendas que traian.

En la segunda mitad del siglo XIII cuestiones lingüisticas, que
se traducian en hechos econömicos, obligan a una reglamentaciön
de las relaciones entre los guardianes del arca de la obra de la iglesia

y los de la del altar de Santiago, debido a que muchas de las ofrendas

que los peregrinos traian, las depositaban en cualquiera de las arcas
o lugares destinados a la recolecciön de los donativos, sin tener idea

exacta del ulterior destino de sus ofertas. Los encargados de la

custodia de cada una de estas arcas tratabande conseguir la mayor

cantidad de ofrendas, lo cual iba en detrimento del companero.
De ahi que se hizo necesaria la reglamentaciön de las comendas,

y para ello era indispensable hacer saber al peregrino previamente
el destino de lo recogido en cada una de las arcas petitorias, y
luego aquel escogia la que le parecia mäs oportuna para depositar
su donafivo.

Las cosas quedaron por algun tiempo arregladas, pero ya vere-
mos como mäs tarde volvieron a surgir discusiones por la misma
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causa, segün acredita otro documento de un siglo despues (1383)

publicado por A. Lopez Ferreiro en su Historia de Santiago, VI,
apend. p.172-182.

El documento a que antes nos referiamos se encuentra en el

vol. 2° del libro de las Constituciones de la Iglesia de Santiago (fois.
64/65) custodiado en el Archivo de la Catedral, y ha sido publicado

por Lopez Ferreiro (Hist. Santiago, V, apend. p. 64-67) pri-
meramente y luego por L. Vazquez de Parga en Las peregrina-
ciones a Santiago de Compostela, III, p. 113/14.

Dada su importancia linguistica, presentamos ahora una nueva
transcripciön a vista del original compostelano, el cual reza asi:

i Qualiter custodes altan's beati Jacobi debent se ha&ere erga
custodes operis beati Jacobi ct etiam de aliis honoribus ecclesie

sancti Jacobi.
Hec sunt consuetudines quas custodes arche operis beati Ja-

5 cobi consueuit obseruare cum custodibus altari's beati Jacobi.
Primo quam cito pulsata fuerit campana in altare beati

Jacobi ad missam matutinalem, arqueyrus, siue custos arche,
et clericus debet stare ibi ad archam operis, cum suis varis in
manu, ad uocandum p<er>egrinos ad archam et ad dan-

iü dum cum eis in tergis et in membris peregrinorum loco peniien-
tie; sed in gradecellis portarum et portis altaris beati Jacobi
nec alibi; non debent cum eis dare ad faciendum cum eis scriptum

uel tumultum.
Et clericus debet se uestire superpelicium suum et stare

is super archa, et ille qui dixerit indulgentiam siue perdonem
debet primo archam nominare ante quam alium honorem
ecclesie; et ex quo fuerit nominata statim ipse arqueyrus debet

dicere francigenis:
«Ze e l'archa de l'obra mon sennor San lame. Ze e l'obra de

20 la egresa.»
Et lombardis ct tozcanis debet dicere:
«0 micer lombardo, quest'e l'archa de la lauoree de micer

Saiacomo. Questo uay a la gage fayr.»
Et campisinis debet dicere:

25 «Et uos et del estremo aca ueinde a la archa de la obra de



Aspectos lingüisticos de la Compostela medieval 325

sennor Santiago. Las comendas que trahedes de mortos et de

uiuos para la obra de sennor Santiago, aca las echade et non
en outra parte.»

Et unaquaque istarum parabolarum debet dici semel mane,
30 ex quo archa fuerit nominata in perdone et non ante, et exinde

ipse et alii de ecclesia debent stare taciti quousque indulgen-
cia dicatur. Et perdone dicto debent uocare totum peregri-
num acl archam per totam linguaginem. Et debet dicere bretoni:
«A acron Sangyama, a acron de labro.»

35 Et exinde, matinata exita, quando compania peregn'norum
yuerit jierad altare sancti Jacobi debet arqueyrus, uel homo eius

quem ibi tenuerit, nominare eis archam. Et si intelexerit quod

peregrinus uellit ibi mittere oblacionem altaris beati Jacobi,
debet sie dicere et mostrare altare beati Jacobi et dicere quod

40 illa est archa operis; et debent peregrini ita guiari, uidelice/,
quod pn'mitus offerant altari beati Jacobi, et ex inde cathene,
et exinde arche operis, et exinde aliis honoribus. Et si coröna
beati Jacobi dueta fuerit ad altare sancti Jacobi, tetonici
debent / primo ibi offerre predi'cte corone, et inde cruci que

45 ducitur ante ipsam coronam, et exinde cathene, et exinde arche

operis. Si uero tetonici dueti fuerint ad coronam ad thesaurum

cum reffereti fuerint de thesauro, debent primo arche operis
offerre antequam altari.

Simili/er si peregrinus dixerit thesaurariis se portare comen-
50 dam, thesaurarii debent querere ab eo si deffert eam ad sanc¬

tum Jacobum uel ad archam operis sancti Jacobi; et si dixerit
se portare per ad sanctum Jacobum, dicant siöi quod mittat
super altare. Et si dixerit se portare ad archam siue operam,
remittant illum cum ea ad archam operis, uel ducant illum

ss ad archam.
Similiter archarius et clericus, uel illi qui ibi steterint cum

eis et pro eis, si peregrinis portare dixerit comendam, debent

querere ab eis si deffert comendam ipsam ad sanctum Jacobum
uel ad archam operis; et si dixerit se portare ad sanctum Jaco-

60 bum remittant illum ad altare sancti Jacobi, et si dixerit se por¬
tare ad archam operis sancti Jacobi, dicant sibi quod mittant
ibi eam.
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Quando uero porta altaris sancti Jacobi clausa fuerit uel

inde thesaurarii receserint, statim clericus qui steterit ad
es archam, debet se sujierpelicio spoliare et recedere inde cum

arqueyro, sed debet ibi remanere homo ipsius arqueyro, et

sedere in gradilibus sine uara, et custodire linum, cera et alia;
el non debent uocare peregrinum, sed si peregrinus quesierit
que sit archa operis uel altare sancti Jacobi, ipse homo debet

70 sibi monstrare, et hoc debet bene et fideliter facere.

Post comestionem uero cum uenerint thesaurarii ad altare
beati, debet arqueyrus et clericus in presenti uenire ad archam

operis, et ipse clericus uestiat superpelicium suum et stet ibi
super archa cum sua uara, et arqueyrus cum sua uara, et quo-

75 modo uenerint peregrini per ad altare beati Jacobi, arqueyrus
et clericus, uel homo suus, debent nominare archam operis beati
Jacobi et non archam sancti Jacobi, sed archam operis sancti
Jacobi, et exinde ducantur peregrini per honores, secundum

quod superius dicium est.

so In exitu uero uesperarum, debent arqueyrus el clericus

jionere peregrinum aliquem, si ha&ere jiotuerint, jiro custode

ipsius arche, quando fuerint posite guarde in altari, qui dicat
interrogantibus quod illa est archa operis beati Jacobi, et insi-
nuet eis, si demandauerint, ubi mittant oblaciones arche operis

ss sancti Jacobi, sed non uocet ibi peregrinum; et debet ibi rema¬

nere homo arqueyri qui custodiat ferrum et linum et cera et

alia, sed non debet uocare peregrinum. Et arqueyrus non debet

recipere ymaginem / (f. 65 r°) hominis uel equi, uel alterius
forme, nec incensum, nec panum aliquem. Similiter in altari

90 sancti Jacobi et in aliis honoribus ecclesie non debent accipere
baculos ferreos, nec cruces ferreas, nec plumbum, nec ciriale
ferreum, sed debent accipere in altari gladium sanum (et) uel

cultrum sanum, uel campanam sanam. Et si aliquid istorum
factum fuerit, debet archa operis habere. Non debet etiam ar-

95 queyrus habere ceram cle paali integro, sed debet habere totas
candelas que ibi oblate fuerint nisi sit candela magna de cla-

more. Et thesaurarii non debent monstrare petum peregrinis
quod ibi offerant.

Item solebant de altari sancti Jacobi algum facere arqueyro
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100 et clerico, et ipsi faciebant ei seruicium. Et arqueyrus et cleri¬

cus, uel homo suus, non debet dicere peregrinis quod ponant
remanentem cle cera ei hirloure, quod latine dicitur expedi-
mentum in a<r>cha operis sancti Jacobi; sed debent eis

dicere quod ponant candellas ante figuram beati Jacobi.
105 Ego Johannes Pelagii, publicus notarius compostellanus

juratus, scripsi de mandato Johannis Pelagii cantoris et Lau-
rencii Dominici cardinalis composlellani et Johannis Fernandi
dicti Rapati, qui hec mandato domni Archiepiscopi inqui-
sicrunt.

Observaciones al texto latino

Vamos a senalar solamente algunos fenömenos que denuncian

una poderosa influencia cle la lengua vernäcula compostelana, a la

cual el notario Johan Paez no puede sustraerse.
Los custodes altari, varias veces mencionados, son olvidados en

un pasaje para introducirse la forma guarde (lin. 82), la cual estä

apoyada por la lengua hablada, que llama gardas o guardas a las

personas encargadas de la vigilancia del altar1.
Sobre el latin arca (transcrito siempre archa) habia construido

el vernäculo compostelano un sustantivo, antes adjetivo, - a base

del radical seguido del sufijo -ariu (arcarius) -, para designar a la

persona encargada de custodiar el arca o arcas en donde los

peregrinos depositaban sus ofrendas. El notario Johan Pelaiz o Paez,

con todos sus conoeimientos de la lengua del Lacio, no sabe como

poner en su lengua cancilleresca este termino tan del uso coti-
diano, se decide jior latinizar ligeramente la palabra vernäcula
haciendola seguir una breve glosa: arqueyrus, siue custos arche

(lin. 7). Sin embargo, no queda contento del procedimiento, y en

otra ocasion se sirve de una forma mäs latinizada, archarius

(lin. 56) la cual se prestaba a confusiones por tener un sentido mäs

general2 y confluir en ella varios significados de distinta proce-

1 Cf. «seedo as gardas do altar eno lugar onde he acustumado»,
Miragres de Santiago, ed. y estudio critico por J. L. Pensado,
Madrid 1958, p. 4.

2 Cf. A. Souter, Glossarg of Later Latin lo 600 A.D., Archarius
(sb.) city-treasurer, cf. tambien arcaria, p. 21.
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dencia, sobre todo los derivados de arcus: arquarius > arcarius
tras la perdida del wau. El hecho es que el notario no queda muy
contento con este ensayo y en lo sucesivo se decide por el primer
procedimiento como la mejor de las posibilidades, porque ademäs
tenia un sentido particular y era una profesiön lega (adviertase
que siempre va contrapuesta al clericus «crego»). El arqueyrus era

un representante de los canteiros y demäs trabajadores de la obra
de la Catedral, y ellos se beneficiaban de las ofrendas depositadas
en una de las arcas. Asi se comprende que la glosa custos arche no

pueda ser utilizada sola, puesto que tanto el arqueyro como el

clericus son ambos custos arche, aunque cada uno lo es de la suya.
Notemos tambien la existencia en la iglesia compostelana del

siglo XIII de la formula de absoluciön de pecados veniales
mediante el procedimiento cle dar un golpecillo en la espalda o en los

miembros de los jieregrinos con una vara «loco penitentie», la cual
todavia hoy continua usändose en Roma.

Hemos cle jiensar que aquellos dos custodes arche, de vez en

cuando, cansados de su trabajo, irritados por la torpeza de los

peregrinos o incluso para chancearse un poquillo, no se privarian
de propinarles a las gentes que se les acercaban, demandando peni-
tencia para sus pecados veniales, un buen varazo que originaria
grilos y tumiiltos entre los afectados (scriptum uel liimullum).

Aqui nos encontramos con el curioso termino scriptum el cual,
sin duda alguna recubre una voz romance, de uso diario en

Compostela. Estamos tambien ante la latinizaciön de un vocablo
tradicional *escrito semejante al provenzal escrit y al fr. ant. escri,
ambos con el significado de grito al igual que nuestra voz. De aqui
hemos de deducir la existencia en el gallego compostelano del

siglo XIII, de la palabra *escrito derivada de un *exquiriptum
participio del verbo *exqmritare base del it. sgridare, prov. escri-

dar, franc. icrier (REW3, 6967). Es posible tambien, vista la

desapariciön de la palabra del lexico actual, suponer que su
presencia en el siglo XIII dentro de Compostela, sea debida a un

influjo frances o provenzal; un temprano galicismo arrinconado

por la homonimia que produciria junto al escrito < scriptum del

verbo scribere. Esto mismo es lo que nos explica la desapariciön
de las formas medievales francesa y provenzal en el uso diario.
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Tambien el gradecellis (lin. 11) de la fräse «in gradecellis por-
tarum» se ha deslizado bajo la presiön del romance gradecela,

todavia hoy pervivente en gallego (cf. REW3, 2304, y G. de

Diego, Diccionario Etimologico, n° 1954), como lo demuestra el

paso del grupo er- > gr-, la -t- > -d- y la -i- > -e-. El notario
compostelano no sabe como poner en latin el nombre tan conocido
de todos y se contenta con anadirle une terminaciön latina. Las

gradecelas son, todavia hoy, las rejas de mediana altura que sepa-
ran el presbiterio del resto de la iglesia, y, en general, cualquier
enrejado o rejilla.

Indulgentiam siue perdonem (lin. 15) muestra la tendencia del

amanuense a usar las palabras mäs cercanas al romance. En con-
tados casos usa la voz indulgentia (lin. 31); en los demäs se sirve
de perdone.

Son puros romanismos el guiari (lin. 40) reflejo de guiar, el

grupo preposicional per ad (lin. 36, passim) origen de pera o para.
La preferencia de comendas frente a oblationes estä asimismo deter-
minada por las comendas de la lengua vernäcula.

Compania (lin. 35) reproduce el gallego medieval compana muy
usado para designar la multitud o acompanamiento.

Honores llama el texto a las mäs preciadas reliquias, honra de la

iglesia y admiration de los peregrinos que podian verlas. Entre
las mäs estimadas se citan aqui: la coröna, la cadena y la cruz.

Tetonici (lin. 43 y 46) parecen ser, segün las interpretaciones de

Väzquez de Parga1, los alemanes; sorprende, sin embargo, la reduction

del diptongo eu a e.

Curiosa es la expresiön ceram de paali (lin. 95) en donde la
ultima palabra refieja un *päal de la lengua vulgär latinizado por
el notario compostelano; esto es, de una forma paralela al panal
castellano la cual ha sido eliminada del uso ordinario por las
formas competentes: entena, favo o trebo2. La modalidad panal, que

1 Las Peregrinaciones et Santiago de Compostela obra debida a la
colaboraeiön de L. Vazquez de Parga, J. Ma. Lacara y J. UrIa
Riu, Madrid 1948, I, p. 149. Sin duda siguiendo a Lopez Ferreiro y
otros autores preeedentes.

2 Cf. Fr. Martin Sarmiento, Onomästico Etimologico de la Lengua
Gallega, p. 37-39.
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de vez en cuando se oye en Galicia, es un puro castellanismo como
demuestra su -n- conservada.

La candela magna de clamore (lin. 96) era una gran candela que
se ofrecia al Apöstol para impetrar su ayuda en la consecuciön de

algün especial deseo.

El petum (lin. 97) es tambien un romanismo todavia jiervi-
vente en Galicia con el sentido de alcancia, bolsa. Aqui vale por
cepillo, acepciön aün conservada pero menos frecuente que la
anterior1. El origen de esta voz estä probablemente en un dever-
bativo de petar 'hacer ruido' debido a que para anunciar la
presencia del peto lo agitaban haciendo entrechocar las monedas del

inferior. De forma similar se explica el fr. tirclire2.
Tambien el algum (lin. 99) que aqui encontramos es una

transcripciön un poco burda de una voz vernäcula, es posible que este

por algüs segün lo exige la concordancia de los verbos en plural.
Nos queda finalmente la palabra 'hirloure quod latine dicitur

expedimentum' (lin. 102-103) cuyo sentido y origen, aün a pesar
de la glosa, no logramos penetrar exactamente.

Los lextos romänieos

El primero de ellos estä destinado a los francigenis (ipse

arqueyrus debet dicere francigenis), y dice:
«Ze e l'archa de l'obra mon sennor San fame. Ze e l'obra cle la

egresa.»
A primera vista se reconoce que las frases pronunciadas por el

arqueyro pertenecen al frances meridional o lengua d'oc y no al

frances del norte o lengua d'o'il. Nos lo demuestra la conservation
de las vocales tönicas en silaba libre: obra, sennor, egresa; en

vez de uevre, sennour, eglise, que seria lo esperado si el pasaje
estuviese en frances. Otro claro indicio es el tratamiento cle la -a

1 Cf. la definiciön de F. J. Rodriguez: 'Pete, alcancia, caja para
recoger dinero como la de las änimas o cepo. Sarm. griego pithos',
Diccionario Gallego-Castellano, Coruna 1863, p. 103.

2 Cf. O. Bloch-W. von Wartburg, Dictionnaire Etymologique
de la Langue Frangaise, 2a ed., Paris 1950, p. 605.
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final que pasa a -e en frances, mientras que en provenzal, nuestro

caso, se conserva como -a: obra, egresa.

Aqui hemos de senalar que mientras los autores italianos distin-
guian con gran cuidado los provinciales de los francigenae, y los

propios habitantes de la Galia ponian gran empeno en esta dife-
renciaciön1, los espanoles no hacian el menor caso de tales distin-
ciones y llamaban francos o francigenae a los provinciales. Asi nos
lo demuestra la toponimia, los textos juridicos y este documento.

Es bien sabido que en el siglo XIII, tras la catästrofe albigense,
una gran cantidad de provenzales se vinieron a Espana, con lo que
se acrecentö su influencia ya comenzada bastante antes de dicha
centuria. Ella nos explica la frecuencia cle textos legislativos
escritos en una lengua tenida de provenzalismos, recordemos el

Fuero de Aviles, las Ordenanzas Municipales cle Estella, el Fuero
de Val Fermoso de las Monjas, la profunda impronta en la lirica
galaico-portuguesa y muchos otros fenömenos lingüisticos debidos

a su influjo en el vivir hisjiänico2.
Pasemos ahora al anälisis linguistico del texto. En el manus-

crito, las dos primeras palabras estän unidas sin duda porque el

copista no era muy ducho en la lengua que transcribia.
Ze remonta al demostrativo neutro latino vulgär ecce hoc, que

segün la situaeiön en la fräse daba origen a una forma piena aisso

y a otra redueida so3, la cual, en virtud de su caräeter ätono, pasa
a se durante el siglo XIII en algunos dialectos4. La consonante
inicial aparece transcrita con una Z, la cual en la lengua vernäcula
galaica representaba una africada alveolar sonora (£), pero dada

1 Cf. Ch. Camproux, Histoire de la Littirature Occitane, Paris
1953, p. 20.

2 Cf. R. Lapesa, Historia de la Lengua Espanola, 4a ed., Madrid
1959, p. 142; id., La apöcope de la vocal en castellano antiguo. In-
tenlo de explicaciön histörica, en Estudios Dedicados a Alenindez
Pidal, II, Madrid 1951, p. 185-226.

3 Cf. O. Schultz-Gora, Altprovenzalisches Elementarbuch,
Heidelberg 1936, § 121. J. Anglade, Grammaire de fAncien Provengal,
Paris 1921, p. 244.

4 Cf. J. Anglade, op. cit., p. 244. J. Ronjat, Grammaire Isto-
rique des Parlers Provengaux Alodernes, fff, Montpellier 1937, § 523,
IV, id. 1941, § 523.
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la temprana confusion de los resultados de sordas y sonoras en

galaico-portugues (tanto africadas como fricativas) hemos de pen-
sar que aqui reproduce una fricativa alveolar sorda como en
provenzal1.

La segunda palabra e quiere representar la cöpula en provenzal;
pero en esta lengua la forma mäs generalizada fue para la 3a pers.,
es, por lo menos en la lengua de los trovadores.

Los dialectos provenzales modernos conocen variantes secunda-
rias de esta fase literaria. En lemosin y aquitano la 3a pers. del
verbo estre es e o ei y e respectivamente2.

Sobre la antigüedad de la forma e en lemosin, C. Chabaneau3 no
ofrece ningün testimonio.

De no admitirse el origen dialectal de dicha forma, podriamos
explicarla como transformaeiön debida al amanuense o al redac-
tor del texto provenzal y motivada por el influjo del paradigma
verbal de la lengua hispänica o galaico-portuguesa. En la Peninsula

Iberica la 2a y 3a pers. del presente del verbo ser, es \ est, ya
por una diferenciaeiön morfolögica, ya por otras razones mäs o

menos aeeptadas, han pasado a es j *et, y esta ultima persona
puede haber contribuido a la soluciön de nuestro texto. Seria por
lo tanto un hispanismo o galleguismo deslizado subrepticiamente
en el pasaje provenzal.

La palabra archa con su grafia -ch- es susceptible de dos inter-
pretaciones, puesto que podemos considerarla como una simple
modalidad grafica de la -e- eclusiva (recordemos el texto latino en

1 La fecha del paso de la africada alveolar sorda (s) a la fricativa
correspondiente (s) en provenzal no estä determinada con precision.
No hay la menor duda de que las grafias czo de los primeros textos
franceses y provenzales intentan representar una africada alveolar,
sin embargo no disponemos de informaciön precisa sobre la epoca
del paso de s > s. Quizäs, como en fr. antiguo, hayan desapareeido
en el curso del siglo XIII, por lo que no seria imposible que la grafia
Ze tratase de representar una africada (se).

2 Cf. F. Mistral, Lou Tresor dou Felibrige ou Didionnaire Pro-
vengal-Frangais, l, Aix-en-Provence, s. a., p. 1072.

3 Grammaire Limousine, publicada en la RLaR 6, p.189. Cf.
ademäs. G. Millardet, Linguistique et Dialectologie Romanes, edic. de

la RLaR 62, LXff, p. 74/75.
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donde se usa siempre la grafia archa) o como el resultado fonetico
de la c ante a. Es bien sabido que la palatalizaciön cle la c ante a,

aunque tipica del frances, penetra profundamente en el territorio
provenzal1 y es un rasgo aceptado por la koine literaria, siendo

admisibles la forma palatalizada y la sin palatalizar. La ch por
tanto, igual podria representar una oclusiva velar sorda (k) que
una africada prepalatal sorda (c) identica a la cn del galaico-
portugues o del gallego actual.

Sin embargo, a la vista de la concordancia cle los resultados de

go > ce, de es > e, ambos pertenecientes a la zona lemosina,
podriamos aventurar la hipötesis de que la -ch- represente la
africada prepalatal sorda, propia tambien de dicho dialecto2, y en

consecuencia suponer que la lengua de nuestro pasaje responda a

la variedad dialectal lemosina.
Obra ofrece el tratamiento provenzal del grupo -p'r- en -br- y

no -vr- como ocurre en frances. La -a final se conserva segün la
soluciön normal de la lengua d'oc; el paso -a > -o es posterio al-
siglo XIII y solo de algunos dialectos3, de ahi que no lo encontrre
mos en este caso.

Alon sennor es naturalmente el caso regimen del pronombre
posesivo ätono mon < *mom lat. vulg. (reduction proclitica del

meum cläsico) seguido del caso regimen sennor < seniorem, ambos

con funeiön de genitivo, segün los usos normales del caso regimen
medieval: «l'obra mon sennor» «la obra de mi senor»4. La
grafia de la nasal palatal estä adaptada a las normas gräficas
gallego-portuguesas, sirviendose de la -nn- en vez de la -nh- del

provenzal.
San lame se atiene fielmente a las soluciones del provenzal tro-

1 Cf. J. Ronjat, Grammaire Istorique des Parlers Provengaux
Modernes, fff, Montpellier, 1932, §§244-246. K.Ringenson, Etude
sur la Palatalisation de K dans les Parlers Provengaux, en RLiR 6,

p. 31 ss.
2 Cf. C. Chabaneau, Grammaire Limousine, en RLaR 3, p. 372.
3 Cf. J. Ronjat, Grammaire Istorique des Parlers Provengaux

Alodernes, I, Montpellier 1930, § 119.
4 Cf. O. Schultz-Gora, Altprovenzalisches Elementarbuch,

Heidelberg 1936, § 173, y L. Foulet, Petite Sgntaxe de V Ancien Frangais,

§ 21 ss.



334 Jose L. Pensado

vadoresco en cuanto al resultado de sanctum en posiciön procli-
tica. Otras variantes son: sand, sanh, sant, senh, sen, sent1. Sin

embargo el resultado del Jacobu o *Jacomu hebraico, conseguido
a traves de la perdida de la postönica y luego la asimilaciön del

grupo romance -c'm- > -mm- > -m-, no es de los mäs frecuentes
en provenzal cläsico. La -c- en esta posiciön se vocalizaba en -u-
o en -i- dando Jaume o Jaime, o si no se conservaba: Jacme.

F. Mistral2 da Janme como languedociano, James como del bajo
Perigord, y Jamme como una de las muchas variantes de la epoca
medieval. Nuestra soluciön no difiere de esta ultima en mäs que
la reducciön de la geminada -mm- a -m-.

La ultima palabra de la segunda fräse, egresa, ofrece la parti-
cularidad de un tratamiento anormal, dentro de las multiples
soluciones de la lengua trovadoresca, del grupo -cl-. Es bien sabido

que la lengua literaria del norte y sur de la Galia se caracteriza

por su tendencia a la conservation de los grupos de oclusiva mäs l;
asi se comportan las frecuentes variantes de la ecclesia latina:
gleiza, gleia, gleira, glezia, glieza, glizie, glizi, egleiza, eigleia, igleia3;
todas ellas tienen de comün la conservation de la -l- precedida de

consonante. Nuestro caso no halla justification satisfactoria dentro

del dominio de la Galia; y la ünica explicaciön posible es la
de considerarlo como una forma anömala influida por la fonetica
local. El galaico-portugues, al lado del resultado tradicional del

grupo -cl- latino, tenia otro de caräeter semiculto que era -gr-.
Este es el que nos explica la egresa de nuestro pasaje. El copista o

amanuense se dejö llevar por sus häbitos lingüisticos y galleguizö
la forma provenzal, probablemente egleiza, que es la mäs cercana
a la que ofrece el texto actual.

En resumen, dentro de la brevedad de la fräse con que el

arqueyro invitaba a los habitantes de la Galia a depositar sus

1 Cf. E. Levy, Petit Didionnaire Provengal-Frangais, 2a ed.,
Heidelberg 1923, p. 335. Para otras variantes, cf. F. Mistral, Lou
Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire Provengal-Frangais, II, Aix-
en-Provence, s. a., p. 843.

2 Lou Tresor dou Felibrige, II, p. 157.
3 Cf. E. Levy, op. cit., p. 208; W. von Wartburg, FEW II,

Tübingen 1949, p. 203.
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ofrendas, se advierten particularidades que pueden contribuir
a delimitar la region de su autor, posiblemente de origen
lemosin.

Pasemos ahora a examinar las frases con que el arqueiro se

dirige a los lombardos y toscanos:
«0 micer lombardo, quest'e l'archa de la lauore de micer Saia-

como. Questo uay a la gage fayr.»
En primer lugar nos asombra la formula de cortes invocaciön

que inicia la fräse, formula que falta en los otros casos. Vale la

pena de preguntarnos por que este respeto y ceremoniosidad con
los habitantes de la Peninsula Italiana. No hay duda alguna de

que los lombardos, sobre todo en la Edad Media hispänica, goza-
ron cle fama de hombres educados y corteses. No olvidemos al

autor de la Razon de Amor, que
Morö mucho en Lombardia.
Pora aprender cortesia.

Lombardia y Toscana recogen la herencia esjiiritual trova-
doresca que la guerra albigense ha destrozado, y alli se crea un
clima espiritual de gran ascendiente.

Cortesia obliga, y nuestro urqueiro no puede dispensarse de

iniciar la fräse con la cortes invocaciön: «0 micer lombardo.»
Aliger o micer es un galicismo muy antiguo en italiano, la grafia

con -c- o -c- tiene el mismo valor que una -ss- (-s- sorda) y por eso

se hallan con mäs frecuencia las formas: misser1, messere, missere2

que se ajustan mejor a la base etimologica del fr. antiguo messire3.

La grafia -c- denuncia häbitos ortogräficos norteitalianos4. La
segunda forma con -c- jiuede ser descuido del amanuense, igual-
mente podria hacerse responsable de la grafia -c- al notario
compostelano que transcribia la fräse. De todos modos la -g- es el

1 Cf. J. Terlingen, Los Italianismos en Espanol, Amsterdam,
1943, p. 301.

2 Cf. E. Monaci - F. Arese, Crestomazia Italiana dei Primi
Secoli, Roma 1955, Prospetto grammaticale, § 490, y Glossario,
p. 735, s.v. messor.

3 Cf. A. Prati, Vocabolario Etimologico Italiano, Torino 1951,
p. 909, sv. signore. C. Battisti - G. Alessio, Dizionario Etimologico

Italiano, IV, Firenze 1954, p. 2437.
4 Cf. E. Monaci - F. Arese, op. cit., Prospetto grammaticale, §1.
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signo gräfico mäs comün en la Peninsula hispänica, como nos lo

prueba el titulo que se arrogaba Francisco Ymperial: micer1, y las

grafias miger Manuel Penssana, miger Loppez de Toledo, etc., del

Poema de Alfonso Xf, las cuales, al lado de las con -c-2, nos llevan
a concluir una extrana adaptation de la -s- (sorda) italiana, que
normalmente debia haber sido reproducida con otra -s- (sorda)

y no con la -c- que todavia tenia el valor de africada alveolar
sorda3.

J. Corominas4 supone acertadamente que la palabra penetra en

el castellano a traves del catalan; sin embargo, en este caso

concreto, la voz es todavia autenticamente italiana. De cualquier
modo la equivalencia entre la -s- (sorda) italiana y la -c- (africada
alveolar sorda) en castellano o catalan resulta sorprendente. La

grafia cle nuestro texto podria explicarse a traves de un inilujo
regional, ya que la desoclusiön de las africadas -z- y -c- en gallego-
portugues se realiza muy temprano5; de ahi que pudiese utilizarse
la -g- para representar la -ss- (-s- sorda) predorsal italiana,
diferente de la gallega, que seria probablemente äpicoalveolar.

Lombardo tiene un sentido mäs amplio que el de los limites de

la Lombardia medieval. Con este gentilicio se designaban en general

a todos los habitantes de la Galia cisalpina: genoveses, vene-
cianos, y demäs pueblos del norte de Italia.

Quest'e, aunque escrito como una sola palabra por el ama-
nuense, representa el demostrativo questo, con elisiön de la vocal
final, al estar seguido de la cöpula e.

Archa con su -ch- (simple grafia de -c-) serä debida a la tenden-
cia ortogräfica del notario compostelano a escribir la palabra de

esta forma como ya hemos visto hacia en los pasajes latinos.
Lauoree es una lecciön de formada por el copista que rejiite

1 Cf. W. Schmid, Der Wortschatz des Cancionero de Baena, Bern
1951, p. 115.

2 Cf. J. Terlingen, op. eil., p. 301.
3 Cf. A. Alonso, De la Pronunciaciön Aledieval a Ia Moderna en

Espanol, Madrid 1955, p. 98 ss. y 124 ss.
4 DELC IV, p. 194 a.
5 Cf. J. Huber, Allporlugiesisches Elementarbuch, Heidelberg

1933, §222.
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indebidamente la -e final. Es una voz tipica de los dialectos norte-
italianos y sardo, representa el laborem cläsico, sustituido en la

lengua literaria italiana por el deverbativo lavoro < laborare. Es

identica al ant. milanes lavore o al ant. logud. labore1 con una
diferencia en cuanto al genero, ya que estas son masculinas, mientras

que la nuestra es femenina: la lauorc Tal hecho jiodria ser atri-
buido a que ha sufrido una atracciön generica de los abstractos
en -or, que en el latin vulgär de la Galia se hicieron femeninos2, y
no seria raro que el fenomeno se extendiese hasta la Galia cisal-

pina.
Saiacomo es la soluciön normal italiana cle Sanctu *Jacomu, con

el «troncamento» de la primera palabra en posiciön proclifica.
La segunda fräse ofrece mayores dificultades. Uay es una 3a pers.

sing, del presente cle indicativo de ire o andare. Es una forma casi

extrana al sistema morfolögico del italiano literario y de la mayor
parte de sus dialectos3 que prefieren rehacer su conjugaciön sobre
el modelo de dare o stare1 y en consecuencia usar vai como segunda

persona. Hay sin embargo algunos dialectos que usan vai como
3a pers., por ejemplo, el marchigiano: «ka non le vai per core
amore» (Ritmo su Sant'Alessio)5. Dentro del toscano cita G. Rohlfs
(Hist. Gramm., II, § 545) para Montale vae como 3a pers. frente
a vai como 2a. De todos modos la forma presente parece remontar
a un vadit que en virtud de las leyes foncticas norteitalianas (caida
de la -d- intervocälica y perdida de la -t final) pasa a vae > vai.
Otra posibilidad de explicaciön seria considerarla como una lec-

1 Cf. DEI Ul, Firenze 1952, p. 2188.
2 Cf. C. H. Grandgent, Introducciön al Laiin Vulgär, Madrid

1928, § 346, 2.
3 Cf. G. Rohlfs, Historische Grammatik der italienischen Sprache

und ihrer Mundarten, ll, Bern 1949, §§ 544/45.
4 Cf. C. H. Grandgent, Introducciön al Latin Vulgär, Madrid

1928, § 405. Del mismo autor, From Latin to Italian, Cambridge
(USA) 1940, § 197; H. Schmid, Zur Formenbildung von dare und
stare im Romanischen, RH 31, p. 52 y passim.

5 Cf. E. Monaci - F. Arese, Creslomazia Italiana dei Primi
Secoli, Roma 1955, p. 29, y el Prospetto Grammaticale, § 503, en
donde pueden verse otros verbos con la 3a pers. en -ai que nos
confirman la posibilidad cle esta desinencia.
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tura deformada por influjo de la misma persona verbal del habia
vernäcula gallega (vay).

Gage responde semänticamente al lat. ecclesia y parece ser una
deformaciön, quizäs debida al amanuense, del resultado norteita-
liano de dicha palabra: lombardo gesa1, ant. genoves zesia o zexia,
ant. veneciano giesia. Todas estas voces exigen una base con una
sola oclusiva (*eclesia) que tras la palatalizaciön de los grupos
consonänticos -cl- y -sj- en -dz- y -z- respectivamente (tipica de los

dialectos galoitälicos2 llega a los resultados susodichos. Cualquiera
de ellas puede ser la que trata de reproducirse en nuestro texto,
la cual seria deformada por un desmanado trueque de las vocales:
nuestro copista en vez de transcribir gega escribiö gage. En una
palabra, gage es una lecciön viciada en vez de gega (dzedza) 'iglesia'.

Fayr es una soluciön desconocida del facere cläsico. La lengua
literaria italiana lo mismo que sus dialectos utilizan la forma fare
o far. Supone una soluciön identica al fr. faire, es decir la perdida
de la postönica y la vocalizaciön del grupo romance -e'r- o -g'r-
en -yr-. Sin embargo tambien se ha eliminado la vocal final que
normalmente debia haberse conservado. ^.Hemos de pensar en

una arcaica soluciön norteitaliana desapareeida muy pronto de la

lengua literaria? Es este un problema que no podemos resolver por
falta de datos.

Tambien resulta extrana la ordenaeiön de la fräse con el verbo
al final, mäs normal hubiese sido: «Questo uay a fayr la gage», el

influjo cle la construction latina es bien patente.
En resumen, del examen del texto destinado a orientar la colo-

caeiön de las ofrendas de los toscanos y lombardos se deduce que
estä escrito en una lengua mixta, en la que se entremezclan
elementos toscanos con otros norteitalianos (lombardos o genoveses).

Pasemos ahora a examinar las frases dedicadas a los campisinis.
^ Quienes son estos campisinis? He aqui una cuestiön dificil de

dilueidar. Normalmente debe desecharse la hipötesis de que con
esta voz quiera referirse a los campesinos galaicos, puesto que la

1 Cf. F. Angiolini, Vocabolario Alilanese-Italiano, Torino 1897,
p. 351.

2 Cf. G. Rohlfs, Hist. Gramm, it. Spr., I, Bern 1949, §§ 248, 250

y 287.
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lengua de estas gentes era la vulgär del dominio linguistico en que
radica Compostela; seria absurdo incrementar el texto con unas
frases de la lengua vernäcula ya conocida de los arqueyros.

El texto, por otra parte, parece mutilado, es mäs largo que los

otros y no sabemos si consciente o inconscientemente ha sido

retocado y anadido (en la transcripciön hecha por Lopez Ferreiro,

y mäs tarde por Väzquez de Parga) de la forma siguiente: «E uos
de Campos et del Estremo acä»1. «De Campos» falta en el manus-
crito. Es muy posible que lo que haya ocurrido sea una indebida

repeticiön de la conjunciön copulativa; habria que leer por tanto:
«Et uos del estremo acä ueinde.»

La lengua del pasaje ofrece una extrana mezcla de elementos

gallegos y castellanos, ambos inconciliables e irreductibles a uno
u otro de los dichos dominios. Por un lado observamos la falta de

diptongaeiön de comendas, mortos que impide la filiation del texto
al castellano, por otro observamos la conservation de la -l- inicial
cle los articulos: del, la, las inexplicables dentro del gallego. Frente
a esto estä el resultado de ueinde < venite con el desplazamiento
de la nasal, previa la asimilaciön a la vocal precedente (venite >
veide > ueinde), fenomeno solo comprensible en el gallego-portu-
gues, dentro del cual se explica tambien el resultado de altera >
outra. Por el contrario la forma echade es inconcebible dentro del

gallego y explicable perfeetamente en el castellano y otros dialectos.

Si hemos de buscar una zona linguistica hispänica en que se

armonicen estas soluciones dispares, podriamos pensar en el

dominio astur-leones; en una zona sin diptongaeiön de -e- y -ö-
breves tönicas, sin perdida de la -/- intervoeälica, con palataliza-
ciön del grupo -ct- en -ch-, con la conservation del diptongo -ou-

< a + / + cons., con perdida de la -n- intervoeälica y de la /'-

inicial. Tal zona no existe en ninguna region hispänica y por ello

nos vemos obligados a explicar el pasaje como una lengua mixta,
sin realidad linguistica, naeida de la necesidad que el contacto
entre gentes hispänicas de diversas regiones y lenguas exigia para

1 Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, Ul, Madrid 1949,
p. 115.
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una mäs fäcil comprensiön. Una lengua franca, mezclada con
elementos lingüisticos de distintas regiones espanolas (lo mismo

que hemos visto ocurria en el texto italiano) la vemos ahora utili-
zada para orientar los campesinos de nuestra patria.

Nos queda todavia una ultima cuestiön de orden lexicogräfico,
nos referimos a la fräse que sigue al debet dicere de la linea 33. Esta
ha sido transcrita de muy diversas formas y especialmente la

palabra que sigue a dicere; Lopez Ferreiro lee: «Betom a atrom
Sangyama, a atrom de labro» (Hist. Igles. Santiago, V, apend.

p. 63), Väzquez de Parga interpreta el pasaje asi: «Ben tom a

arson Sangyama a arson de labro» (op. cit., p. 113). Apoyados
en la fotocopia del manuscrito nos atrevemos a projioner la
lecciön: «debei dicere bretoni» con lo que naturalmente las palabras
siguientes estarän en breton. No atreviendonos a interpretarlas
brindamos la fräse a los celtistas que daran cle ella mejor cuenta

que nosotros. Nos parece dificil de sostener, a la vista de la cali-

grafia del texto, la lectura de Väzquez de Parga en la palabra
acron que el transcribe arson, mäs probable nos parece la de

Lopez Ferreiro que ha leido atrom. Solo los lingüistas podrän dar

un fallo definitivo sobre dicha voz ya que paleogräficamente
nuestra lectura (acron) al igual que la de Lopez Ferreiro tienen
identicas posibilidades.

En resumen este documento es un claro exponente de las difi-
cultades lingüisticas que la afluencia de peregrinos de toda Eurojia
originaba en la pequena ciudad de Compostela. Para evitar equi-
vocos y hacer que las ofrendas vayan puntualmente al lugar o

destino que los romeros han pensado, vemos a un arqueyro o guar-
diän del arca destinada a recoger los donativos para la obra de la

Catedral, convertido en un poliglota, que con acento galaico, iria
tinendo estas frases romances las cuales confiamos serian com-

prendidas por los peregrinos de las lejanas tierras de la Romania.

Universidad de Oviedo Jose L. Pensado
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