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El volumen que reseñamos, coordinado por Bertha M. Gutiérrez y José Antonio Pascual, 
reúne ocho aportaciones en torno al tema común de los Tesoros lexicográficos y la terminolo-
gía médica, y puede leerse como una excelente contribución al estudio del léxico científico en 
el ámbito de la lingüística de corpus. Como los propios editores expresan en los preliminares 
de la obra, el conjunto de trabajos contenidos en sus páginas justifica la necesidad de confec-
cionar un inventario riguroso de voces relacionadas con la medicina en la lengua española, 
objetivo esencial del proyecto de investigación Tesoro Lexicográfico Médico (TeLeMe), que 
toma como base los diccionarios españoles de medicina publicados durante los siglos XVIII, XIX 
y los primeros años del XX, y al que se adscriben las aportaciones organizadas en este libro. Con 
ellos se pretende elaborar un tesoro lexicográfico que pueda dar frutos como los capítulos con-
tenidos en esta monografía, todos ellos con el propósito de conocer la historia de los diferentes 
términos relacionados con las ciencias médicas en el pasado, y «de las ideas y conceptos a los 
que acompañaban» (p. 10).  

Tras las palabras de presentación, se descubre un conjunto de trabajos de temática diversa 
que da cuenta de la variedad de líneas de investigación que abren tanto el tesoro como los dic-
cionarios que lo integran. Todos ellos se organizan en el volumen siguiendo el orden cronoló-
gico de los diccionarios en los que se basan, con un enfoque historicista que permite trazar un 
recorrido textual a lo largo de casi tres siglos de producción lexicográfica especializada.  

Inicia el libro el capítulo de Clara Grande López, «Arabismos médicos y botánicos del 
español medieval y su adaptación en la lexicografía posterior» (pp. 13-32). Su intención es 
mostrar que la medicina árabe dejó una huella notable en el léxico científico-médico romance. 
Para ello, analiza la conocida como Chirugia Magna de Guido de Cauliaco, obra capital de la 
medicina escolástica, que intenta «compaginar la tradición clásica y las corrientes médicas del 
mundo oriental» (p. 14) y que sirvió como manual de referencia en la enseñanza de la medici-
na en las universidades europeas hasta bien entrado el siglo XVIII. A partir de la versión caste-
llana de este compendio, la autora selecciona doce arabismos con los que intenta contribuir al 
estudio de ese léxico médico árabe y sus relaciones con las lenguas latina y griega. Cada una de 
las voces se analiza en su contexto dentro de las versiones castellanas conservadas de la obra de 
Cauliaco. Para conocer sus orígenes, significados y ejemplos de uso en los textos, la autora se 
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basa en el Corpus del Diccionario histórico de la lengua española, al tiempo que rastrea la pre-
sencia de estos arabismos en otras obras lexicográficas. Su conclusión, tras un detallado análisis 
de cada una de ellas, es que estas voces se documentan en obras de tipologías textuales simila-
res, dentro de «un abanico temporal de unos 150 años» y que apenas han sobrevivido en el 
vocabulario médico actual.  

De temática similar, la aportación de Daniela Pena Arango, «Fuentes utilizadas en la con-
fección del diccionario médico de Francisco Suárez de Ribera: las voces arábigas» (pp. 33-50), 
intenta enmarcar el repertorio de Francisco Suárez de Ribera, «primer diccionario médico mo-
derno español» (p. 34), en la tradición lexicográfica española y estudiar algunos de los arabismos 
que contiene. Tras analizar la historia textual del repertorio titulado Clave medico-chirurgica 
universal, y diccionario medico, chyrurgico, anatómico, mineralogico, botanico, zoologico, 
pharmaceutico, chymico, hitorico-phisico (1730-1731) y explicar su intención de ceñir su labor 
al primer volumen de esta magna obra inconclusa, la autora explica que Suárez de Ribera, para 
elaborar las entradas de su diccionario, llevó a cabo una labor exhaustiva con el fin de «dar cuen-
ta de todas las voces que estuvieran de algún modo relacionadas con la ciencia médica» (p. 46). 
En esta tarea dejó una muestra muy valiosa del quehacer lexicográfico de la primera mitad del 
siglo XVIII para poner a disposición de un público predominantemente universitario, que se en-
frentaba a la lectura de textos latinos que no comprendía, una guía extensa de términos médicos 
a modo de obra de consulta para «desentrañar los significados más oscuros» (p. 46). 

El mismo repertorio permite a Marta Gómez Martínez y Nereida Congost Maestre estu-
diar «Los anglicismos de botánica en la lexicografía médica del siglo XVIII: el diccionario de 
Suárez de Ribera» (pp. 51-76). Tras la descripción de esta obra singular en el ámbito de la 
lexicografía científica, en la que las autoras explican aspectos relacionados con la macroestruc-
tura y la microestructura y su relación con el Dioscórides editado por Laguna y muy bien co-
nocido por Suárez de Ribera, se detienen en el análisis de los 94 anglicismos léxicos asociados 
al terreno de la botánica que encierra la obra. Todos ellos hacen referencia a plantas que son 
objeto de estudio en el ámbito de la nutrición y la alimentación; por eso, la obra registra nom-
bres de árboles, plantas, frutos y productos derivados de ellos (p. 61) cuyos sentidos se explican 
con rigor en estas páginas. 

Con el propósito de analizar las tendencias designativas que experimentó el lenguaje mé-
dico español durante el siglo XIX, Itziar Molina Sangüesa diserta sobre «Como lo nombran los 
modernos: neología en el léxico médico decimonónico» (pp. 77-104), a partir de los términos 
recogidos en el Vocabulario médico-quirúrgico, o Diccionario de medicina y cirugía… (1840) 
de Manuel Hurtado de Mendoza y el Diccionario tecnológico de ciencias médicas (1886) de 
José María Caballero Villar, dos repertorios separados por casi medio siglo en los que la autora 
descubre las precisiones lingüísticas que encierran, en relación con neologismos médicos (ana-
liza casi ciento cincuenta voces), «motivadas por sus desvelos por trasladar a la comunidad 
científica de su generación el empleo de una terminología médica actualizada y rigurosa»  
(p. 99) que contribuyó a difundir la nueva medicina europea y a renovar los conocimientos 
sobre esta disciplina en la España decimonónica. 



R E S E Ñ A S  

Revista de Investigación Lingüística, 26 (2023), pp. 273-276 
eISSN: 1989-4554, ISSN: 1139-1146, https://doi.org/10.6018/ril.570601 

275 

Carlos García Jáuregui aborda el estudio de «Las fuentes lexicográficas del Vocabulario 
tecnológico de medicina, cirujía, farmacia y ciencias auxiliares, de Juan Cuesta y Ckerner» 
(pp. 105-125). La obra, publicada en 1878, pretendía recoger los vocablos nuevos que iban 
surgiendo en los textos médicos de su época, «y no las palabras más conocidas, por antiguas o 
consagradas» (p. 106). Para llevar a cabo este análisis, y relacionar su lemario con la produc-
ción lexicográfica anterior, el autor revisa otros diccionarios del español, «generales y de espe-
cialidad» (p. 123), y observa que Juan Cuesta se inspiró directamente en el conjunto de entra-
das del Diccionario enciclopédico de la lengua española, dirigido por Eduardo Chao y Neme-
sio Fernández Cuesta en la editorial Gaspar y Roig (1853-1855), del que seleccionó las voces 
propias de la medicina y sus disciplinas auxiliares, y en el Vocabulario médico-quirúrgico 
(1840) de Manuel Hurtado de Mendoza, tan popular en aquella centuria. La pretensión de 
Cuesta de simplificar las definiciones se revela en cada una de las páginas de su repertorio, para 
ayudar a los hombres de su época a comprender el contenido de los textos médicos. Aquí radi-
ca parte de su utilidad, como muy bien justifica el autor del trabajo. 

José Antonio Pascual, en el capítulo titulado «Las voces médicas del brusismo en varios 
diccionarios del siglo xix» (pp. 127-146), nos lleva a reflexionar sobre la terminología técnica 
de esta escuela médica relacionada con F. J. V. Broussais en Francia y su influjo en el léxico 
médico español. Tomando como base el Suplemento al Diccionario de medicina y cirugía de 
Antonio Ballano, publicado entre 1820 y 1823 por Manuel Hurtado de Mendoza, el profesor 
Pascual analiza las voces técnicas vinculadas con esta corriente y su presencia en español a me-
diados del siglo XIX, para poner de manifiesto que la necesidad de acoger términos asociados a 
los nuevos modelos que surgen en las disciplinas médicas supone un estímulo fundamental en 
el ámbito de la creación léxica. Su trabajo demuestra que muchas palabras de la lengua, que 
pasaron a ser términos propios de la corriente brusista, adquirieron nuevos significados some-
tidas a un tipo especial de desplazamiento, «concepto relevante en esta escuela médica que da 
lugar a términos que, sin embargo, no darían el salto a los diccionarios usuales actuales»  
(pp. 129-130). 

Bertha M. Gutiérrez Rodilla, cuyos trabajos son referencia habitual en todas las aporta-
ciones de este volumen, escribe sobre «Escasez, variedad e indefinición: la lexicografía médica 
específica en la España decimonónica» (pp. 147-173), para describir el repertorio de vocabu-
larios médicos publicados en España en el siglo XIX en relación con el desarrollo de nuevas 
especialidades médico-quirúrgicas, como la anatomía y la higiene, «en el seno de la medicina» 
(p. 149) y de algunas revistas científicas vinculadas a ellas y que, por su agilidad, fueron deter-
minantes a la hora de explicar la decadencia y desaparición de estos diccionarios médicos espe-
cializados. Tras analizar algunos de los repertorios más populares en esa centuria, la autora 
concluye (en unas reflexiones finales que confirman la impresión de que la profesora Gutiérrez 
Rodilla es una autoridad en el ámbito de estudio de la lexicografía médica) que «salvo en el 
área de la terapéutica, con un gran número de textos, el desarrollo en España de la lexicografía 
médica por especialidades fue bastante exiguo» (p. 167). 

Cierra el volumen la aportación de Carmen Quijada Diez, «El Diccionario alemán-
español de términos de medicina, de Emil Hahn: análisis y valoración léxicográfica» (pp. 175-
191), primer diccionario terminológico médico bilingüe alemán-español que se publicó en 
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España y que data de 1914. Después de dibujar el contexto lexicográfico en el que se gestó este 
repertorio y sintetizar algunos aspectos sobre los lenguajes de la medicina en la transición entre 
los siglos XIX y XX, la autora pasa a describir el diccionario de Emil Hahn en su forma y en su 
fondo, y explica que esta obra ayuda a comprender las necesidades lingüísticas de quienes en 
aquellos tiempos estudiaban medicina en España con escaso conocimiento del idioma de 
Goethe. En sus reflexiones sobre la obra de Hahn pone de manifiesto «la gran aportación de 
los médicos y científicos de habla alemana al lenguaje médico y a su influencia sobre el español 
científico en general» (p. 189). 

Las ocho aportaciones contenidas en el libro Tesoros lexicográficos y terminología médi-
ca. La explotación del recurso TeLeMe justifican por sí solas los grandes beneficios que obras 
de esta factura aportan al ámbito de los dominios léxicos de especialidad. La organización cro-
nológica de los contenidos ayuda a leer la obra desde la perspectiva de la evolución de un con-
junto de textos fundamentales para conocer la terminología médica de nuestra lengua y sus 
esplendores y debilidades, y pone de relieve la extraordinaria utilidad de ese Tesoro lexicográfi-
co médico en español que, con el empeño de investigadores como los que colaboran en el vo-
lumen, será un punto de referencia en el acopio y estudio de los vocablos relacionados con la 
medicina, su génesis, su presencia en los diccionarios, en los textos y en la lengua cotidiana, 
pues, sin duda, permitirán conocer cómo se desarrolló esta ciencia en nuestra cultura a lo largo 
de los siglos. La obra muestra una gran coherencia de planteamientos y su temática y organiza-
ción permiten leer un libro uniforme, pese a su diversidad, gracias al hilo conductor común 
que ensarta los diferentes capítulos. 
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