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Belesa y bel(l)eza: 
en torno al verbo portugués embelezar 

La gran mayoria de los lexic6grafos portugueses y, ante todo, 
brasilefios se ha declarado en sus obras monolingiies, por 'afor
rnosear, tornar belo' corno primera definici6n del verbo embelezar 

(escrito, en lo antiguo, con -ll-), agregando, entre paréntesis, que 
se trataba de un derivado de beleza, es decir, 'belleza, hermosura'. 
Entre las - relativamente pocas - excepciones descuella la opi
ni6n de C. de Figueiredo quien, sin titubeo, coloc6 'aformosear' 
en la ultima fila de las glosas y, por afi.adidura, tach6 tall uso de 
galleguismo, insistiendo en que los significados basicos de la voz 
eran: 'encantar, arrebatar os sentidos de, cativar'; a pesar de 
haber optado por tal jerarqufa, Figueiredo también ,se declar6 
dispuesto a respaldar la derivaci6n comun, tornando corno punto 
de partida el abstrncto adjetival beleza 1• A ti tulo de ejernplo de 
la opini6n dominante, es licito aducir el juicio de F. J. Caldas 
Aulete quien, operando con la misrna hip6tesis etimologica, di
vidi6 la gama ,semantica del verbo en cuesti6n en tres segmentos, 
asi: a) 'tornar belo, aformosear'; b) 'ataviar, ornamentar, abri
lhantar'; y e) 'atrair a atençao de, encantar, enlevar, inebriar com 
a beleza' 2• No iìa!lta a:lguna que otra tentativa - a decir verdad, 
nada convincente - de identificar un cuarto matiz semantico, 
separandolo del tercero: 'tornar estupefacto ou absorto' 3; en 
realidad, no hay modo de trazar una divisoria entre 'inebriar' 
(es decir, 'ernbriagar') y 'tornar estupefacto', ya que, segun la 
construoci6n elegida, parece tratarse de grados distintos de la 
misma actividad o del rnismo estado. Este cuadro tampoco agota 
la variedad de dictamenes, ya que Caldas Aulete agreg6 a su 
clasifì.oaci6n basica, ya citada arriba, ila observaci6n de que to
davia queda:ban por mencionar dos sentidos ,suplementarios, a 
saber, d) 'excitar a admiraçao de' y e) 'tornar (alguém) estu-

1 C. de Figueiredo, Novo dicionario da lingua portuguesa, 4• ed. (rev.), Lisboa 
[1925], t. I, p. 700b. 

2 F. J. Caldas Aulete, Dicionario contemporaneo da lingua portuguesa, 2• ed. 
(rev.), Lisboa 1925, p. 788a. 

3 Asi procedieron, p. ej., Laudelino Freire y J. L. de Campos, Grande e no

vissimo dicionario da lingua portuguesa, Rio de Janeiro 1942, t. 111, p. 2057a. 
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pefacto', pero que estas dos ultima:s acepciones parecian procedei 
mas bien de una «corrupci6n» de embelecar, verbo que el erudito 
portugués definia, a su vez, asi: 'embair, enganar com boas pa
lavras ou com falsas aparencias' (p. 788a), declarandolo reflejo de 
IMPLICARE �sin que la independiente existencia de empregar 
'emplear' le causase honda inquietud en ese contexto). 

Varios datos sueltos que hemos ido recogiendo a lo largo de 
este paseo por un verdadero laberinto no carecen de interés; pero 
las tentativas de calHìcar embelezar corno mero brote de beleza 
causan, desde el primer paso, grave inquietud. Como era de pre
ver, el 1léxico portugués cuenta también con el verbo em-bel-ecer, 
extrafdo directamente del adj. belo; este verbo, del tipo Hamado 
(quizas sin raz6n) «incoativo», significa también 'tornar belo, fazer 
formoso, por enfeites em', es decir, no se aleja ni en lo mas mi
nimo del significado que casi todo el mundo asocia con el nucleo 
semantico de embelezar; en cuanto a derivados acufiados me
diante un sufijo, embelezar parece haber logrado desalojar a su 
rivai corno centro o foco de fa :familia léxica 4• 

Sea corno fuere, no deja de ser extrafio que, mientras existia 
embe[ecer, eil cual entroncaba muy hien con esp. embellecer, fr. 
embellir (y de ahi ingl. embellish), it. ( r )abbellire en :dvalidad con 
( r )imbellire, etc., los lus6fonos hayan sentido fa menor necesidad 
o tentaci6n de forjar un verbo tan superfluo y, por lo demas, tan
estramb6tico, en raz6n de su arquitectura excepcional, corno
embelezar 5• 

4 Se trata de las siguientes formaciones, de estructura y significado transpa
rentes: los abstractos verbales embelezo (ant.) y embelezamento (que continua 
rnedrando), asi corno el previsible nornbre de actor en -ador. 

s Lo que llama la atenci6n es que, en un redente diccionario bilingue, corno 
The New Michaelis lllustrated Dictionary, 33• ed., Sao Paulo 1983, p. 355a, s.vv. 

embellish, embellisher y embellishment, el equivalente embelezar preceda a (1) 
aformosear igual que a (2) adornar, enfeitar, decorar, ornamentar, etc. Un diccio
nario bilingiie organizado en direcci6n opuesta, corno el (fidedigno en generai) de 
Jarnes L. Taylor, A Portuguese-English Dictionary, Stanford 1958, p. 242a, traduce 
embelezar por 'embellish, beautify' (registrando aparte su ocasional uso prono
minal asi corno los precitados derivados en -ador y -amento), invirtiendo el orden 
de las mismas glosas en el caso de embelecer (que también queda privado del uso 
pronominal y de los dos satélites). Por aiiadidura, embelezar result6 perfectamente 
familiar a alguno que otro lus6fono brasileiio culto a quien consulté. En cuanto a 
ejemplos del uso moderno cotidiano, ora coloquial, ora literario, me ciiio al 
materiai aducido por Aurélio Buerque de Holanda Ferreira, Novo Diciondrio da 
Lingua Portuguesa, Botafogo (R. de J.) [1975), p. 503b: «O bronzeado do sol 
embeleza as pessoas»; «as obras de arte nao devem servir apenas para embelezar 
ambientes»; «até hoje S6focles embeleza o espirito humano». 
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Es cierto, se puede dar - pero s6fo a titulo de excepci6n -
que un verbo extraido de un adjetivo también absorba parte del 
sustantivo abstracto que desde los principios del idioma acom
paiia el tal adjetivo; asi, en lo antiguo, el adj. vi[ estaba rodeado 
de dos verbos: envilecer, enteramente regular, y a-vil-t-ar, cuya 
dental se remontaba a viltad. Pero vii, en raz6n de su monosila
bismo, seguia rumbo aparte 6

; nada por el estilo se puede alegar 
en el caso de esp. bello/port. belo. 

Otro obstaculo preliminar que complica fa suposici6n de que, 
en el caso de embelezar, se trate de un derivado de beleza radica 
en que, de haber pasado asi las cosas, un importante matiz se
mantico del verbo hubiera sido 'transformar en belleza' (al lado 
de 'llenar o dotar de belleza'). Para evocar una situaci6n concreta, 
se podria sentar que el acta de convertir, mediante una vara 
magica, a una muchacha fea en una nifia atrayente y encantadora, 
eso si seria un acta de embelezamento. Por disgracia para los 
defensores de tal conjetura, precisamente este matiz falta en la 
paleta semantica que acabamos de examinar tan pormenorizaçla
mente. Ademas, se expresa - en portugués igual que en espaiiòl -
el concepto de 'persona (por lo comun, mujer joven) de fisico 
hermoso, seductor' por beldad( e) mas bien que por bel(l)eza, 

6 Sobre la necesidad de reconstruir, en el nivei preliterario, *viltad 'vileza', 
cambiado en lo sucesivo ora en vileza ora en vildad ora en viltança y acompaiiado 
largo tiempo del verbo ( a)viltar, hay materiales utiles y varias ideas sugestivas 
en el artfculo de Juan Corominas que forma parte de su DCE, t. IV, Madrid y 
Berna [1957], p. 735. La variante vilt-, corno rival de vil-, el cual, a su vez, 
predomino en el ramo incoativo de esta familia de estructura tan intrincada: 
( en-)vil-ecer y sus brotes en -imiento y -edor, manifesto por ultima vez su vita
lidad cuando Moreto, en pleno siglo XVII, acuiio el adj. viltoso. También resulta 

la bienvenida la alusion del autor a avecindar( se) frente a vecino y vecindad, 
pareja a que agregaria, ya por cuenta mia, vecindario. Pero parece extraiio que 
el fil6logo barcelonés no se haya acordado en aquel contexto de ViLITAS, abstracto 
bastante comun en latin clasico (al lado del adv. Vi'LITER y del verbo viLITi'i, -ARE, 
estos dos ultimos ya de uso mas bien excepcional). Llama la atenci6n, por aiia

didura, la falta de cualquier alusi6n a viltà en italiano, consagrado por un famoso 
pasaje del Inferno, que desde luego, a su vez, apoya la reconstrucci6n de *viltad 
en una capa antiquisima del espaiiol. Ademas, se echa de menos en el analisis 
de Corominas cualquier explicaci6n de la anomalia seiialada. Sospecho que la 

ultrabrevedad de vil- contribuy6 a la génesis de la variante vilt-, que choca ante 
todo en el verbo anticuado ( a)viltar;, es decir, que en el fondo se trata de una 
accion terapéutica. Véase, sobre esa categoria de obstaculos, mi redente estudio 
(que abarca algunas peripecias de vii) «La aversi6n al monosilabismo en los 
adjetivos del espaiiol antiguo y moderno», Linguistica espaiiola actual, num. 6, 
1984, pags. 5-27. Sobre ( a)-viltança reuni varios datos en mi monografia juvenil: 
Development of the Latin Suffixes -ANTIA and -ENTIA in the Romance Languages .. . , 

UCPL, t. I: 4 (1945), pp. 103 y 112. 
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quizas a imitaci6n del fr. (une) beauté, al que hace eco (a) beauty 
en inglés; n6tese el calco aleman (eine) Schonheit. 

Por ultimo, la ausencia, en absoluto, de un equivalente espafiol 
de embelezar, por cierto, no aboga por la arribacitada hip6tesis de 
los lexic6grafos. Lo comun, para no decir la norma, es que, entre 
verbos deadjetivales de este tipo, predomine cierto equilibrio 
entre los dos idiomas, con tal que, desde luego, el adjetivo pri
mario esté representado en ambos 7; a lo sumo se reconocen oca
sionalmente desvios minimos, corno aformosear frente a hermo
sear. Aun cuando los propios adjetivos divergen en ciect:os rnsgos 
de su arquitectura, corno sandeu se opone a sandio, es de regla 
que el verbo tienda a neutralizar tal contraste (ensandecer). 
Tanta mayor sorpresa causa la ausencia, que sepamos, multise
cular de * embellezar en terreno espafiol. 

Habiéndonos causado cierto desengafio las obras de consulta 
de orientaci6n lexicografìca, sucumbiremos facilmente a la ten
taci6n de recurrir a diccionarios escritos en clave francamente 
etimologica, pero el resultado, por desgracia, no dejara de ser el 
mismo: a partir del Diciondrio manual etimologico de Francisco 
Adolfo Coelho, los autores dan por supuesto que embelezar, igual 
que embelecer, son y siempre han sido meros satélites de beleza y 
belo, respectivamente. Los autores ni ,siquiera se toman la mo
lestia de registrar tales vocablos, confìando en fa abilidad del 
futuro lector de encontrar belo en su debido lugar; si se topa 
con cierta variedad de opini6n en fas respectivas tentativas de 
ahondar en el origin de embelecar 8• 

Habiendo procurado inventariar, talvez con excesiva atenci6n 

7 Sabido es, p. ej., que a largo (ant. Iuengo) les corresponden en portugués 
no solo longo, sino también comprido. Ahora bien: existe un verbo acompridar 
'alargar' (= ingl. 'to lengthen', al. 'verlangern'), el cual desde luego carece de 
cualquier vocablo 'mellizo' en espaiiol. 

s F. A. Coelho, Diciondrio manual etimol6gico da lingua portuguesa, Lisboa 
[1890], s.v., acariciaba la idea de que embelecar contenfa, corno nucleo, belo, lo 
cual le obligaba a postular el inaudito sufijo -ecar < -ICARE (en lugar de -car/-egar). 
Por desgracia, Anténor Nascentes, Diciondrio etimol6gico da lingua portuguesa, 
Rio de Janeiro 1932, p. 265a, reiter6 ese absurdo, justificandolo con un inexacto 
analisis del contenido semantico: 'enganar com artiftcios, embelezar'; posterior
mente, en su Dicioncirio etimologico resumido, Rio de Janeiro 1966, p. 263a, declar6 
embelecar un arabismo, registrando embelecer (que logr6 etimologizar con acierto, 
eso si) en merma de -ear. José Pedro Machado, Diciondrio etimologico da lingua 
portuguesa, Lisboa 1956, t. 1, p. 833b, deriv6 el sustantivo embeleco de belo con 
interrogante, pero redimi6 ese desliz documentando embelecar con un pasaje del 
insigne histori6grafo Azurara (siglo XVI). Se apresur6 a extraer embelecar de 
una base arabe, rotulando, en cambio, corno derivados paralelos de belo a em-
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a detalles bibliograficos, las vartlas hip6tesis que operaban con un 
fuerte enlace entre embelezar, por un fado, y belo/beleza, por 
otro, nos encontramos, al fina:l de la fatigosa caminata, en un 
callej6n sin saJida. Me atrevo a pensar que, para remediar una 
situaci6n tan poco satisfactoria, se necesitan dos lances indepen
dientes: 

a) olvidamos por entero de embelecar que, cualquiera que 
sea su prototipo ex6tico, sencillamente no viene al caso; y 

b) cortar enérgicamente la cuerda umbilica:l que, al parecer
de tantos eruditos y aficionados, unfa embelezar a la familia, ya 
sobrecargada, de BELLUS.

Las dos metas que acabo de sefialar se alcanzan de un golpe 
con tal que se adopte el siguiente raciocinio: corno alternativa no 
solo defensible sino, a todas luces, preferible se adoptara la sos
pecha de que embelezar, en gallego-<portugués, encierra un prés
tamo que los hablantes pidieron al espafiol, a saber, embelesar 

'pasmar', voz que, desde Juego, nada tiene que ver con bello: El 
linaje de este verbo, a su vez, suscita no pocos problemas; ya 
Sebastian de Covarrubias, corno portavoz de la erudici6n espafiola 
de principios del siglo XVII, titubeaba entre tres soluciones, nin
guna de las cuales recibiria un fuerte apoyo hoy dia: o se trataba, 
segun él, de un arabismo, o embelesado presuponia la corrupci6n 
de [*]embelensado y, de ser asi, se prestaba, en virtud de su 
nasal, al enlace con veleno «planta conocida, que saca aJ hombre 
del sentido y a todo animai usando della». Ademas, sin desechar 
por completo la hip6tesis de un entronque con la fitonimia, era 
licito pensar en velesa corno punto de partida, nombre de una 
pianta que Covarrubias, confiando en la autoridad del naturalista 
Juan L6pez de Velasco, describi6 asi: « .•. es una yerva que em
borracha ilas ovejas, de do se dixo embelesado» 9• Aunque los 

belez.ar y embelecer, Ant6nio Giraldo da Cunha, Diciondrio etimologico «Nova 
Fronteira» da lingua portuguesa, Rio de Janeiro 1982, p. 290b. 

9 Para reconstruir el pensamiento de Covarrubias conviene consultar cuatro 
articulos dispersos de su diccionario; véanse los lemas embelesar, -ado, veleno y 

velesa. Sobre el veleno se explay6 asi: «mata conocida en Espaiia y muy vulgar, 
cuyo sugo tiene la virtud de acarrear sueiio, y Ias mesmas hojas enfundadas en 
algun azerico o almohada tienen la misma virtud». Al Tesoro de la lengua caste
llana o espafiola se remonta ademas la tendencia, ya seiialada y condenada, de 
tratar a embelecar corno un miembro mas de la misma familia. He aqui los 

pasajes-clave: «Embelesado 'el pasmado, absorto, traspuesto .... De aqui se dixo 
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fi:16logos del siglo corriente han rechazado casi todos fos parti
culares de estas genealogias medio fantasistas, siguen favoreciendo 
la idea de un fitonimo corno étimon, prefiriendo operar con el 
tipo * btl1.sa, de descendencia ora visigotica, ora, con mayor pro
babi:lidad, celta; la base qued6 reconstruida con la ayuda de pre
suntos reflejos occitanicos, catailanes y espaiioles - estriotamente 
a exclusi6n de la zona portuguesa 10• Por apasionante que resulte
la larga historia de esta discusi6n 11, no es de rigor evocar aqui 
todos sus episodios: basta con hacer constar el hecho de que el 
conjunto de las circunstancias (para comenzar, la conservaci6n 
de La l intervocalica) aboga por la idea de que, en un principio, 
el gallego-portugués pidi6 prestada esa voz al castellano, reinter
pretandola poco a poco, dada la ausencia de belesa en aquel 
sector de la peninsula, corno derivado de beleza 'hermosura'. El 
mas logico conducto concebible para una reinterpretaci6n tan 
atrevida y, en cierto sentido, tan brillante era el literario, de no 
haberse tratado, en cambio, de un elevado ambiente social (p. ej., 
la corte) abierto a influjos de la poesia lirica, ante todo la de 
cacacter elegiaco. 

De quedar aprobado tal hallazgo, resultaria interesante no 

también embeleco el desvanecimiento que nos causa un mentiroso y fruncidor 
con cuentos y mentiras que ensarta y enreda ... »; «de veleno entiendo averse 
dicho envelesarse, que es 'pasmarse', y estar embelesado, y embelecos 'los engafios 
que nos hazen embustidores y charlatanes, que nos sacan de sentido». Véase la 
edicion de Martin de Riquer (Barcelona 1943), provista de un buen indice. 

10 Diez no acogio a embelesar ni en la ultima revision de su diccionario; si 
registro a belefzo, glosandolo por 'Bilsenkraut' y preguntandose si venia de 
VENENUM (véanse las pp. 431 y s. en la ed. de 1887). Meyer-Liibke aludio con toda 
brevedad a belesa y al ant. prov. belsa en la primera redaccion de su diccionario, 
§ 1106, declarandolos descendientes de una voz visigotica. Antoine Thomas, en
dos ocasiones sucesivas, se ocup6 de belssa empleado en un pasaje de un docu•
mento provenzal (del afio 1433), estableciendo su sentirlo basico ('veneno usado
para exterminar ciertos animales'), identificando el respectivo nombre de actor
(belserius en forma latinizada) y observando que el fitonimo, en rigor, corres
pondia a dos plantas distintas: 'jusquiame noire' y 'dentelaire'. Véanse sus
«Notes étymologiques et lexicographiques: Nouvelle série», Romania 39 (1910):
203-5, y una importante resefia, ibid., 40 (1911): 110-1. En aquella altura predo
minaba la tendencia de declarar a belesa germanismo, en vista de la existencia
de al. Bilsenkraut, que hoy dia se interpreta mas bien corno préstamo pedido a
un dialecto céltico. A la primera version del analisis etimologico. todavia presto
su apoyo Walther von Wartburg hacia 1924; ver el t. 1, fase. 5, p. 369b de su FEW,

con una observacion critica sobre una conjetura de Vittorio Bertoldi.
11 Obsérvese, en particular, c6mo Meyer-Liibke, en la version revisada de su 

diccionario, es decir, hacia 1930, se dejo convertir a la tesis celtista. Un cuarto 
de siglo mas tarde, se le adhirio, con mayor cautela, Juan Corominas, cuyo 
mérito principal, empero, estribo en su documentacion de embeleso y embelesar. 
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solo corno un ejemplo mas del traslarlo de determinada palabra 
de una familia léxica para otra, proceso visto contra el fondo de 
un préstamo interromanico y acompafi.ado, corno es habitual, de 
una leve adaptaci6n semantica, sino que, por aiiadidura, proyecta
ria cierta luz sobre la osmosis luso-espaiiola en el sector senti
mental de ,sus respectivos léxicos, en las postrimerias de la Edad 
Media y muy a principios de fa Edad moderna (siglo XVI). 

A:demas de haber sacado provecho, en generai, de una - alta
mente verosimil - boga Hteraria el proceso entero cuyo desa
rrollo 'seguimos, se vislumbran dos etapas sucesivas en la trayec
toria de embelesar. La primera de ellas atafi.e tan solo a la trans
formaci6n del verbo, que en un principio debi6 de ser mero 
término técnico de la vida rural, en un elemento del léxico ama
torio y, al final, mistico mediante eluso cada vez mayor del sen
tido traslaticio. La segunda etapa se refi.ere a una especie de sim
biosis o osmosis entre el castellano y el gallego-portugués en las 
postrimerias de la Edad Media y los albores del Renacimiento, 
en lo que concierne al vocabulario sentimental, con la consiguiente 
migraci6n de ciertas voces caracteristicas de aquel ambiente en 
una direcci6n o en otra. 

Por dos motivos distintos cabe suponer que la conversi6n de 
embelesar, voz netamente espafi.ola de antecedentes bastante hu
miLdes (igual que su base belesa), en un sugestivo término del 
léxico amatorio sentimenta1, se produjo en fecha bastante tardia. 
Por un lado, el fitonimo belesa y el verbo derivarlo de él, embe
lesar, brillan por su ausencia de los tres glosarios latino-esrpaiioles 
de hacia 1400, y eso que sus compiladores acogieron a (onbre) 
benino so / venino so y a ponçofia 12

• El léxico del arcipreste de 
Hita, particularmente abundante en este rinc6n semantico (testi
gos fos verbos enervolar, enturbiar, envenifiar/envelefiar, etc.) 13, 

12 Américo Castro, ed. de Glosarios latino-espaiioles de la Edad Media, Anejo 
22 de la RFE, Madrid 1936, registra s.v. tabeficus: beninoso (Toledo 510) y la 
alografia veninoso (Escorial 2344). Ponçoiia figura s.v. virus (Toledo 1184); a tabes 
corresponde podredura (Toledo 966); y al verbo tabeo, amanzillar (Escorial 3060). 
Huelga insistir en que, al ocuparse en su edici6n paleografica del «Latin-Old 
Portuguese Verb Dictionary» (RPh 6 (1952-53): 71-103). Henry H. Carter no topo 
con ninguno de estos verbos; si encontr6 vestigios de amezinhar frente a apodre
cer, que nos interesan solo indirectamente. 

13 Aprovechando la edici6n critica del Libro de buen amor que debemos a 
Joan Corominas (Madrid 1%7), cito los pasajes siguientes: «empoçonas las len

guas, enervolas tus viras» ('flechas'; 183b); «esta duefia me feri6 de saeta enar
bolada» (5Cfla; variante bien documentada en el Diccionario de construcci6n y
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tampoco proyecta luz sobre la fase inicial de las fortunas de 
embelesar - silencio que no deja de ser notable. Por otro lado, 
el diccionario etimologico - en gran parte todavia inédito - de 
Francisco del Rosai (el originai perdido sera muy de principios del 
siglo XVII) si ofrece una definici6n de embelesar y del participio 
pasado corirespondiente; su comentario nos transporta en pieno 
ambiente rural y ademas recuerda lo que hace unos tres cuartos 
de siglo sac6 en limpio, con mucha destreza y pe.Dicia, Antoine 
Thomas en lo que concierne al ant. prov. belsa: «Se dixo de las 
ovejas o mochachos que habian comido velesa o veleno, con que 
se emborrachan y emboban» 14. Tampoco carece de interés la cir
cunstancia de que en el ,siglo XVII, observadores extranjeros, pero 
también alguno que otro del pais, vacillaban entre fas grafias 
embelesar y embeleçar 15; de tratarse, en efecto, de dos pronuncia
ciones rivales, ,seria tanto mas comprensible (y, por ,lo tanto, 
venial) que una voz tan caprichosa terminara por ser confundida 
con beleza y sus brotes al penetrar en territorio gallego�portugués 
y cundir rapidamente por él. 

El conjunto de las antiguas obr-as lexicograficas, cuyo testi
monio ha illegado a ser tan facilmente disponible gracias a la 
habH sintesis de Samuel Giili Gaya, confirma la sospeoha de que 
embelesar alcanz6 su apogeo tan solo en el siglo XVII; de ahi el 
discreto silencio unanime de Antonio de Nebrija, Pedro de Alcala, 
Crist6ba:l de las Casas y Sir Richard Percivale, al cual sigue, em
pero, fa locuacidad de Rosai, Oudin, Covarrubias, Franciosini 
(todo e11o ya en el primer cuarto del siglo XVII) 16

• 

régimen de R. J. Cuervo); «estava enturviada con la niebla su mesa» (1274b, con 
un comentario poco feliz de Corominas); «con tus muchas promesas a muchos 

envenifias» (392a); «encant6la de guisa que la envelefi6» (918a; Corominas comenta 
asi ese pasaje: «envelefiar propiamente 'envenenar, hechizar', aqui figuradamente 
'hacer perder la cabeza'»);, «començ6 (a)ponçofiar con venino la posada» (1352d). 
N6tese que HERBUIA es un diminutivo atestiguado. 

14 Debo este informe a S. Gili Gaya, Tesoro lexicogr<i:fico ( 1492-1726), t. 1, 
Madrid ca. 1958, p. 856a, quien también trae las glosas contemporaneas de Palet: 
'demeurer ravy, s'estonner, s'amuser'. 

15 Dejandome guiar por la recopilaci6n de Gili Gaya, loc. cit., observo que no 
solo a Palet le resultaban familiares formas corno embeleçado y embeleçamiento 

sino que, pasados tres aiios (es decir, en 1607), el propio César Oudin admitia, 
corno variantes igualmente legitimas, embele-çar y -sar 'estre estonné & tellement 
ravy & esperdu qu'on ne sçait ce que l'on fait'. Pero también se perfila temprano 
el riesgo de una confusi6n con embelecar; véanse las definiciones de Franciosini 
(1620): 'imbrogliare, infinnocchiare, ingannare' y de Henriquez (1679). 

16 En 1705, Francisco Sobrino comprimi6 con mucho acierto, s.v. embelesado 

('hors de soi, ravi comme en extase'), lo que, con anterioridad de casi un siglo 
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La impresi6n de conjunto que se saca de un breve examen del 
materiai ya citado consiste en esto: el traslado de un palido tér
mino técnico arrinconado corno embelesar a la corriente principal 
del léxico •se produjo a fa zaga de un poderoso movimiento que 
ampliaba las respectivas gamas semantioas de (por lo menos) 
cuatro categorias de verbos particulares del espaiiol li:terario (y, 
eh parte, quizas también del hablado). Se trataba de grupos de 
formaciones verbales que aludian a los actos a) de 'beber', b) de 
'emborrachar(se)', e) 'emponzoiia:r, envenena:r', y a) de '(hacer) 
perder el juicio, entontecer(se)'. Hace failta, con urgencia, una 
monografia de tamaiio apropiado que agote el asunto de las alu
dida:s trayectoria:s ora paralelas, ora convergentes de: 

a) embev( ec)er y embev( ec)imiento;

b) embebdar (mas tarde -eud-, -eod-), embriagar, emborra
char; 

e) ( em)po(n)zofiar, embellinar (embelefiar), etc.; y

d) a- o em-bobar, atontar ~ entontecer, etc.

Huelga recalcar en el hecho archiconocido de que no se trata por 
entero de un movimiento espontaneo; la lectura atenta y entu
siasta de fos autores latinos dlasicos, edesriasticos y medievales 
empujaba en esta direocion a quienes acudi,an, corno escritores y 
hablantes, a fa lengua vulgar, deseosos de acicalarla en fa medida 
de lo posible, desde Gonzalo de Berceo hasta Juan de Mena y 
mas alla 17• No solo sigue inexistente, que yo sepa, una monografia 

entero, ya habia inculcado Oudin: 'ravy, estonné, transporté hors de soy, qui ne 
sçait ce qu'il fait, enchanté'. A este proposito, resulta instructivo releer aquellas 
paginas del libro clasico de Ludwig Pfandl. Geschichte der spanischen National

literatur in ihrer Blutezeit, Freiburg i. Br. 1929, que examinan el especifico 
vocabulario del misticismo espaiiol (43-45): arrebatamiento, arrobamiento, éxtasis,

herida de amor, impetu, llaga del coraz6n, visi6n imaginaria, vuelo ( de espiritu). 
La.stima que el erudito bibliotecario de Munich ni haya concedido igual atenci6n 
a los términos coetaneos que arraigan en la evocaci6n a) de la embriaguez y 
b) del entontecimiento causados por una fuerte emoci6n.

17 No puedo ofrecer aqui mas que un pequeiio florilegio de formaciones ti
picas. En lo actual, embeber parece haber despejando los matices mas sugestivos 
de su significado primitivo: asi, G. M. Vergara Martin, Diccionario hisp;moameri
cano de voces sin6nimas y amilogas, Madrid 1930, p. 108a, lo define: 'empapar, 
absorber' / 'embutir, encajar'. Pero en lo antiguo no andaban asi Ias cosas: Gili 
Gaya, Tesoro, I, 856a-c, registrando las dos grafìas rivales embeve( s)cer, cita a 
Nebrija: 'stupeo, stupesco' (embevecida cosa: 'stupidus'); un siglo y pico mas 
tarde, Richard Percivale glos6 el infinitivo: 'to be astonied, to be amazed', mien-
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asi concebida, sino que estan muy lejos de haberse resuelto varios 
problemas individua:les en cuanto ataiie a la etimologia y la trans
misi6n de numerosas palabras-clave 18• 

tras Alcala verti6 asi al arabe granadino el abstracto en -miento: 'galaa(t)'. 
Mientras hoy predominan, cada uno en su nivei, el verbo «noble» embriagar, de 
transparente enlace con EBRIACUS, y el «plebeyo» emborrachar, en lo antiguo la 
vo caracteristica era mas bien embebdar, con base en Bfa'iTus; inclusive existia 
el abstracto embeudez 'borrachera', documentado (si bien escasamente) por Gili 
Gaya, p. 856b. Hay ejemplos de su uso en Berceo (Milagros, 463c, lecci6n confir
mada por Brian Dutton); trae numerosos pasajes (ante todo de Sanchez Badajoz) 
Julio Cejador y Frauca, en su postumo Vocabulario medieval castellano, Madrid 
1929, p. 161b; y alguno que otro Francisco Rodriguez Marin, Dos mil quinientas 
voces ... , Madrid 1922, p. 139, con alusi6n a las aves: « ••. que dello comieren, se 
embeudan y mueren». La dificultad de explicar venino y sus variantes (véase la 
nota siguiente) no estriba, por cierto, en la escasez de la documentaci6n. Las 
tipicas formas del verbo comparten el polimorfismo con las respectivas bases 
sustantivales, rivalizando en este respecto emb-, env-elefiar con envelifiar y aun 
con embellinar (Cejador y Frauca, Vocabulario, p. 161b, aduce pasajes de Berceo, 
de Juan Ruiz y aun de Juan de Pineda; casi todos ellos lucen el sentirlo traslaticio 
del verbo: 'enfurecer, enhechizar, encantar'); pero tampoco faltan vestigios aisla
dos de belefiado (Lucena, Vida Beata, aii.o 1499) apoyado por belefioso (Bartolomé 
de Gongora, El corregidor sagaz, ms. del aiio 1656), el cual, a su vez, hace eco al 
repetido uso de veninoso en el Cancionero de Baena (fols. l0lr, 119v), al lado de 
venino. Véase sobre esta materia enrevesada la precitada colecci6n de rarezas 
léxicas compilada por Rodriguez Marin, p. 154, y la tesis de Walter Schmid, 
Der Wortschatz des «Cancionero de Baena», «Rom. Helv. 35,.; Berna 1951, p. 162, 
con alusi6n al previo examen del problema en un opusculo juvenil de Arnald 
Steiger. En e! Cancionero de Baena estas formas convivian con poçofia y empo

çofiar, igual que con vedegambre 'droga, veneno', voz que encierra un croce de 
MEDICA.MINE y VENINO, teniendo - en resumidas cuentas - poco o nada que ver 
con vedar 'prohibir'. Consultese sobre vedegambre (de uso comun en textos me
dievales) mi estudio de relativo principiante: «Etimologia y cambio fonético 
débil: Trayectoria iberorromanica de MEDICUS, MEDICA.MEN, MEDICÌNA, en: Home
nagem a Marce! Bataillon: lbérida, n° 6 (1961[-63]), pp. 127-171; y sobre la prole 
de POTIONE un buceo todavia anterior: «The Luso-Hispanic Descendants of Pèino; 
a Study in lexical Proliferation», en: Hispanic Studies in Honour of l[gnacio] 

Gonzalez-Llubera, ed. Frank Pierce, Oxford 1959, pp. 193-210. 
18 El rasgo que de hecho comparten varios romances, si bien en grados dis

tintos, es la tendencia de disimilar las dos nasales intervocalicas, convirtiendo 
su sucesi6n en -l- ... -n-; tendencia general que prorrumpe esporadicamente y a 
que llam6 la atenci6n Rebecca R. Posner, Consonantal Dissimilation in the Ro
mance Languages, «PPS», 19, Oxford 1961, p. 180, pero sin aducir este ejemplo 
particular. Oscar Bloch y Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la 
langue française, 5• ed., Paris 1968, p. 666b, hacen constar que velin se encuentra 
en francés basta el siglo XVII. 

Para la forma basica del espaiiol antiguo, venino, parece lo mas sencillo 
pensar en el influjo de vino, ya que el procedimiento normai, en la Antigliedad 
y en la Edad Media, era disolver el jugo de ciertas hierbas t6xicas en una bebida 
alcoh6lica; cf. el pasaje de la Cronica de Espanha que trae J. J. Nunes, Cresto
matia Arcaica, 2• ed., Lisboa/Rio, 1921, p. 103: «Meteron-lhe enno vinho hua erva 
epeçoada». Algunos estudiosos del francés han reconstruido la base *VENIMEN para 
el latin popular provinciano, y W. von Wartburg, loc. cit., aspira a corroborar el 
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Pintada - mas a brochazos que a pinceladas - la escena 
lexicol6gica que se presenta ail espectador en la Espafia medieval 
y renacentista, conviene echar una mirada al paisaje COI'respon
diente que se dibuja en Portugal y Galicia. Para poder instar en 
que, de primero, embel(l)ezar, en el oeste, actu6 corno mero 
disfraz de embelesar, yen que este verbo, a su vez, da la impr� 
si6n de haber sido privativamente castellano, ante todo en vista 
de la elocuente ausencia del fitonimo belesa de las hablas de la 
zona atlantica, resU'lta indispensabile cerner el relevante sector 
del léxico tradicional en territorio gallego-portugués. i. Como se 
expresaban alli, en lo antiguo, antes de la invasi6n de embelesar, 

los conceptos que nos conciernen: 'encantar', 'hechizar', 'embria
gar', 'embeleiiar', 'envenenar', 'embobecer'? 19 

A titulo de orientaci6n preliminar, hojeé e[ fidedigno glosario 

cambio de sufijo postulado refiriéndose a regain, todo elio porque la forma mas 
arcaica del francés era venim (en Philippe de Thaun), en compafiia del adj. 
venimos, e! futuro venimeux (a partir de Benoit). predecesor del cultismo tardio 
vénéneux; cf. el verbo envenimer. Con esta opini6n concuerdan, por un lado, 
A. Dauzat, J. Dubois y H. Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et his

torique, Paris 1964/82, pp. 78Sb-786a, y, por otro, Emst Gamillscheg, Etymologi
sches Worterbuch der franzosischen Sprache, 2" ed. (rev.), Heidelberg 1969, p. 887a,
quien, sin embargo, se equivoca al acudir al marbete «gemeinromanisch» para
caracterizar a *VENiMEN y al respaldar la viejisima hip6tesis de Antoine Thomas
(Essais de philologie française, Paris 1897, p. 374) de que se trata, en el fondo,
de un cruce de VENÈNUM con CRi'MEN. 

19 El glosario preparado por el marqués de Valmar, que acompafia e! t. 2 
de la edici6n de las Cantigas alfonsinas patrocinada por la R. Acadernia Espafiola 
(Madrid 1889), aclara varias voces que encierran interés directo para nosotros: 
bavequia 'desvario' (p. 840b); bevedo 'ebrio, borracho', que equivale al port. 
bebado y al gall. y ast. bebedo (pp. 641b-642a); escantaç6n 'hechizo, encantamiento' 
(p. 680a); esmarrido 'afligido, turbado, at6nito' (p. 682a); esperdudo 'desconcer
tado, at6nito', que el glosador interpreta corno provenzalismo disfrazado (p. 683a); 
poç6n 'veneno', con alusi6n a pozones y pozonador en otros textos coetaneos 
{p. 740b); pero falta en absoluto cualquier huella de belesa y embelesar. Enfo
cando el estado actual del gallego, en seguida echamos de ver que para Leandro 
Carré Alvarellos el cast. embelesar corresponde a embair, enlevar, sin que siquiera 
se tome la molestia de registrar belesa (véase su Vocabulario casteldn-galego en
cuademado con la 2• ed. de su Diccionario galego-casteldn, La Corufia 1933, 
p. 530b; n6tense alli mismo embelecer y aformosear corno unicas traducciones de
embellecer). Proyecta mejor luz José S. Crespo Pozo, Contribuci6n a un vocabu
lario castellano-gallego, Madrid 1963, quien, pasando por alto también cualquier
alusi6n a belesa, se empefia con acierto en abogar por embair, ember (frente
al part. pas. embebido), embebecer, enfeitizar y enlevar corno traducciones cas
tizas de embelesar (p. 275), comparando meiguice o meigallo al esp. embeleco,
y embelecer (seg(m el vocabulario de M. Lugris Freire, 1931) o imbelidar (con 
base en la preferencia persona! del escritor contemporaneo Avelino G6mez Ledo)
al esp. embellecer. Resulta notable en este contexto el giro gallego: Estd que da
xenio vel-a 'embelesa a quien la mira'.
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que suplementa la 2a edici6n (1970), escrupulosamente revisada, 
de las Cantigas d'escarnho e de mal dizer preparada por Manuel 
Rodrigues Lapa. Este magnifico instrumento de trabajo corroboro 
en seguida mi sospecha de que beldade, y no bel(l)eza, era el 
abstracto preferido, para acompafiar al presumible provenzalismo 
bel, quedando completamente ausente la forma masc. * belo y 
bastante raro - excepto en las Cantigas de Santa Maria - el 
fem. bela; corno voces tipicas de la poesia trovadoresca conti
nuaban figurando, en el interin, velido, -a y fremosa (p. 15b). La 
constelaci6n tan famHiar a la edad moderna: bel-o, a frente a 
embelecer y a beleza, adquiere, a fa luz de tafos haiHazgos, un 
caracter netamente post�medieval, lo cual no puede menos de 
afectar a nuestro juicio sobre embelezar. Cabe suponer que co
adyuvaron a darles cédula de ciudadania en Portugal a belo y a 
beleza modelos u:ltrapirenaicos (a lo mejor, franceses cada vez 

mas que occitanos) y, ante todo, ita1ianos, con el fervoroso entu
siasmo por Dante, el triunfo del petrn:rquismo, etc. Con cristali
zarse relativamente tarde gran parte de la familia de belo en por
tugués, bajo la presion cultural o puramente literaria de presti
giosos parangones extrranjeros, llega a ser perlectamente natural 
que haya reinarlo, en la fase inicial del proceso, una pequefia dosis 
de inseguridad. Tal debi6 de haber sido el clima de dudas, deslices, 
tropezones y errorcillos en que, por equivocacion, el pintoresco 
castellanismo embelesar, que para colmo acaba:ba de adquirir una 
posici6n de alta estima en su propia patria, pudo infìltrnrse f acil
mente en Portugail, terminando por quedar absorbido por la recién 
poderosa familia de belo. Asi se aclara el misterio del traslado de 
embelesar de una familia léxica para otra, en determinado lugar 
y momento, dentro de un juego de circunstancias sumamente fa
vorables. 

La consulta dell glosario de RodJ:1i,gues Lapa nos ensefia otras 
varias cosas ùtiles. Estan represent,aidos debidamente louco 'loco' 
y loucura; adema:s, dej6 una huelila desvairo, que el compilador 
tradujo, un tanto palidamente, por 'duvida, hesitaçao'. Sabido es 
que en espaiiol, antiguo y moderno, desvario equivale a 'delirio', 
formando parte de una familia bien desarroHada: el verbo des
variar, etc., altamente caracterfsticos de la lirica amatoria de 
fines de la Ed.ad Media. Corno muestra el grupo -air- (en lugar 
de *-eir- o *-er-), desvairo y las voces afines han de ser de fecha 
mas bien taridfa y de ninguna manera reflejan una transmisi6n 
paulatina en linea recta, por conducto orail. Caen en las mientes 
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varfas posibilidades de e�licaci6n; por si se traita de un anmguo 
castellanismo en portugués, debi6 de preceder a embelesar, alla
nandole el camino 20

• 

Los pocos investigadores que hasta ahora se han aventurado 
a pisar terreno tan resbaladizo, no sOilo por razones estrictamente 
cientificas, mantienen con raz6n que, en el sector ,sentimental del 
léxico, fa simbiosis u osmosis del portugués y del espaftol en 
épocas lejanas favoreci6 la infihraci6n de voces sueltas y aun de 
giros fraseoil6gicos de tipo «atlantico» en los dialectos del centro 
de la peninsula: testigos echar ( de) menos ( < achar menos), ledo, 

pendencia, etc. 21• Cordan parejas, segun este modo de pensar, la
boga de fa lirica y musica gallego-portuguesas en Castilla (alla 
por 1350-1450) con la buena acogida que tuvieron algunas palabras 
predilectas asociadas intimamente con aquella cultura de sesgo 
artistico. Ahora bien: esa opini6n resulta acertada y merece 
aplausos, mientras no se convierte en una regia fija, rigida, por 
decirlo asi: en un dogma inquebrantable. 

Como casi siempre sucede en el v-aivén de tales con:tactos rnul
tiseculares, la fluctuaci6n trae consigo, a rtitulo de inevitable efecto 
lateral, la migraici6n de aJlguna que otra voz excepcional en di
recci6n inversa. Los dos fen6menos, en efecto, no se exoluyen; 
ademas, tampoco coinciden exactamente a fo ,largo del eje cro
nol6gico. La mayor parte de los leonesismos y castellanismos del 
gallego-portugués penetraron en una época inmediatamente sub-

20 Las obras «clasicas» de la lexicografia portuguesa carecen de alusiones al 
periodo que mas nos concierne. Por cierto, no se esperaria nada del Eluciddrio 
das palavras, termos e frases ... de Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo (Lisboa, 
1798-99), de orientaci6n netamente medievalista, quien, por lo menos, registr6 
(t. 1, p. 187a) a Beleza corno nombre de mujer (Guarda, afio 1299) - dato que 
se neg6 a confirmar, empero, J. Leite de Vasconcelos, Antroponimia portuguesa, 
Lisboa 1928, pp. 53, 352, enterado tan solo de Velid-o, -a (y sus variantes con B-). 
Por otro lado, los tres revisores del «Diciondrio de Morais», a saber, Augusto 
Moreno, Cardoso Junior y José Pedro Machado (Lisboa, 1949[-59]), se contentaron 
con citas (t. 4, p. 265ab), no siempre de primera mano, de autores, ora portugueses 
ora brasileiios, relativamente modernos: en la mayoria de los casos, del siglo 
pasado, corno Camilo y Machado de Assis. Esta anticuada y parece poco fidedigna 
la compilaci6n de Domingos Vieira, Grande diciondrio portugués, Oporto 1871-74. 

21 Mis propios esfuerzos, que realicé a la zaga de ilustres predecesores, se 
extienden desde una nota de principiante sobre pendencia (voz que, si no me 
equivoco, se remonta al port. ant. peendença < POENITENTIA), hasta un artfculo 
sobre ledo< LAETU, que en la Edad Media largo tiempo estuvo en pugna con 

liedo. Véanse los siguientes trabajos: «Three Spanish-Portuguese Etymologies ... •, 
RR 35 (1944): 307-23; y «The Old Spanish and Old Galician-Portuguese Adjective 
ledo, Archaic Spanish liedo», La Cor6nica 9 (1981): 95-106. 
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siguiente (1450-1600) al siglo de fa presi6n cultura! ejeroida pre
viamente en direcci6n opuesta 22

• 

Sin presumir de haber conseguido :Menar todos fos vacios, lo 
cual presupondria un inmenso travail de patience, oreo estar en 
condiciones de dar fa raz6n a Candido de Figueiredo quien, segu.n 
nos consta, asign6 al sentido de 'hermosear' el rango mas mo
desto en la jerarqu.ia semantica de embelezar, haciendo hincapié 
en la preeminencia de significados corno 'encantar, arrebatar, cau
tivar'. Tuvo plena raz6n, por lo menos en cuanto a la clasificaci6n 
hist6rica de la gama semantica - la .cuail, es cie11to, no coincide 
siempre con la disposici6n sincr6nica, a que tenian pleno derecho 
de aludir implicitamente los compiladores - ora portugueses, 
ora brasilefios - de las demas obras lexicograficas consultadas. 
Pero también C. de Figueiredo se equivoco al opinar que el abs
tracto aidjetival beleza habia aotu:ado corno acicate para la crista
lizaci6n de embelezar; en realidad, solo ejerci6 un influjo secun
dario - si bien innegablemente fuerte. 

El olima socio--cultural en que se efectu6 el préstamo recons
truido en el presente estudio debi6 de ser aquel mismo que pre
sidi6 el bhl.ingilismo 1iterario, evocando en nosotros recuerdos del 
Cancioneiro geral de Garda de Resende asi corno de tantas obras 
de Sa de Miranda, de Gil Vicente y del propio Camoes 23• 

Y AKOV MALKIEL 

University of California, Berkeley 

22 En realidad, se vislumbran dos clases de reacci6n en portugués frente al 
grave riesgo de castellanizaci6n paulatina: a) la adopci6n (a veces a raiz de una 
leve adaptaci6n) del extranjerismo, corno precisamente en el caso que seguimos 
indagando; y b) una resistencia, no s6lo firme sino excesiva, la cual se manifiesta 
en la pérdida de rasgos que s6lo dan la impresi6n de haber sido importados desde 
Castilla. Sobre este ultimo fen6meno, recién descubierto e interpretado en clave 
sociolingilistica, pueden consultarse mis dos trabajos de muy redente cosecha: 
«Excessive Self-Assertion in Glottodiachrony: Portuguese sofrer and its Latin 
and Spanish Counterparts», Lingua 65 (1985): 29-50; y «Divergent Developments 
of 'Inchoatives' in Late Old Spanish and Old Portuguese: A Further Instance of 
Excessive Self-Assertion», que esta para salir en un tomo dedicado a la memoria 
del profesor H. Blanc que preparan en la actualidad Alexander Borg y Paul 
Wexler (Tel A�iv). Lo mas probable es que las dos corrientes, al parecer, mutua
mente contradictorias pertenecen a periodos sucesivos; pero también es conce
bible que eran simultaneas, representando tendencias contrarias de dos capas 
sociales muy distintas. 

23 Quien fue quizas el primero en entrever la posibilidad de agrupar el esp. 
embelesar con el port. embelezar (adujo también la variante anticuada en -çar)

fue Fernando Antonio Martinez en calidad de redactor del postumo t. 3, fase. 1, 
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SUPLEMENTO 

227 

Ya llevada a cabo la indagacion presente, descubri por puro azar que 
se habia ocupado con anterioridad en la confusion de belesa y bel(l)eza 

Joseph M. Piel en la segunda serie de sus valiosos «Beitrage zur portugie
sischen Etymologie und Wortgeschichte»; véanse los Aufslitze zur portu

giesischen Kulturgeschichte ( = Portugiesische Forschungen der Gorresge

sellschaft), Primera época, t. 9 (1969-72): 97-109, esp. los nums. 15 y 16. 
Piel y yo coincidimos en la solucion del problema, si bien avanzamos por 

caminos muy distintos. Aunque su nota jugosa no abarca mas que dos 
parrafos, contiene varios datos interesantes, que me apresuro a resumir. 

Encontro en un libro inaccesible para mi: A. A. Cortesao, Subsidios para 
um diciondrio completo (històrico-etimol6gico) da lingua portuguesa, Coim
bra 1900-01, s.v., la grafia embelessar 'aturdir, embaraçar', que interpreto 

con acierto corno prueba contundente de que la voz encierra un préstamo 
pedido al espafiol [del Siglo de Oro]. Proporciona el nombre cientifico del 
arbusto en cuesti6n: Bupleurum fruticosum; lo localiza en el sur del pafs 
(Algarve, Alentejo, Estremadura), respaldandose en el tratado sobre la 
fauna de Coutinho; y opina que las bayas igual que las hojas eran ve
nenosas. En cuanto a la conservaci6n de la -Z- entre vocales, no la juzga 
chocante mientras se trata de una voz de transmision mozarabe, citando 
- a la zaga de Menéndez Pidal - el toponimo Mértola que, segun parece,
desciende de MYRTILIS. Todo ello no quita nada a la hipotetis de que,
usada en su sentido traslaticio, la voz representa un castellanismo.

Me alegro tanto mas de poder llenar a tiempo esta laguna en mi do
cumentaci6n corno que, hace afios, cometf por descuido el lamentable 
«paso en falso» de pasar por alto otro trabajo del benemérito filologo 
de Colonia que venia al caso y en que él se me habfa adelantado. Su 
nutrida nota «Ein verschollenes hispano-romanisches Suffix: gal.-port. -én, 

-ém < lat. -i!oo, -i!DINEM» que sali6 en la misma serie, t. 14 (1976-77): 299-302,
mereda figurar corno importante eslab6n en mi propio articulo de fecha
incontestablemente posterior: «Las fuentes del sufijo luso-hispanico -én:

-AGINE y -iiDINE», que figura en el t. 2 («Lingiiistica») de la miscelanea
homenaje Philologica Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar, Madrid
1985, pp. 407-15.

Bogota 1959, del Diccionario de construcci6n y régimen de Rufino José Cuervo: 
véanse las pp. 106b-108b. No ahond6 en el intrincado problema de la relaci6n de 
la voz portuguesa con su congénere espaiiola; pero si adujo, en apoyo del étimon 
belesa, un pasaje muy sugestivo de Gonzalo (Fernandez de) Oviedo (1478-1557), 
Historia genera[ y natural de las Indias, t. 1, p. 424, quien ofreci6 una descripci6n 
pormenorizada de corno ciertos pescadores indios aturdfan los peces con un 
veneno parecido a la belesa (o al barbasco), que se disolvfa facilmente en el agua, 
o que los peces golosos se comian. El histori6grafo-naturalista acudia en ese 
contexto a verbos corno endormecer, embarbascar y embeodar, evitando embe
lesar: ,pura coincidencia o indicio de que este ultimo verbo ya habfa comezado
su carrera vertiginosa? Sea corno fuere, la documentaci6n del propio Cuervo
abarca pasajes de autores algo posteriores: Ercilla, Mariana, Cervantes, Lope
de Vega, Quevedo, Luzan, etc.
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