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Resumen: En este estudio se presenta un análisis comparado de los lexemas de origen latino 
que las distintas lenguas románicas conocen y emplean para designar a los niños abandona-
dos o expósitos, tomando como referencia un corpus bibliográfico fundamental integrado 
por diccionarios, vocabularios, obras literarias y otras fuentes documentales. La cuestión 
del abandono infantil fue una realidad común y compartida por las diferentes sociedades 
europeas, lo que se tradujo en la existencia de una gran variedad de términos con que iden-
tificar a este tipo de niños. Destacan los apelativos relacionados con los valores semánticos 
de ‘expulsar’ o ‘arrojar fuera’, representados por los continuadores de EXPŌNERE, IECTARE
o LAPIDĀRE entre otros, así como aquellos vinculados a los significados de ‘encontrar’ y
‘hallar’, seguidores de AFFLĀRE, CAPTĀRE (/*ACCAPTĀRE) y *TROPARE. También se docu-
mentan apelativos con origen en una serie de sustantivos y adjetivos latinos con significa-
ciones variadas, como CAMPUS, -I, CŎPHĬNUS, -I, MŪLUS, -I, etc.
Palabras clave: expósito; enfant trouvé; EXPŌNERE; lexicología comparada; diacronía;
Romania.

Abstract: This paper shows a comparative analysis of the lexemes with a Latin origin that the 
different Romanic languages know and use in order to designate the foundlings. A fundamen-
tal bibliographic corpus composed of dictionaries, vocabularies, literary works and other 
sources has been taken as the main reference. The child abandonment issue was a common 
phenomenon shared by the different European societies, which meant the existence of a wide 
variety of terms to identify this kind of children. The appellatives related to the ‘expel’ or 
‘throw out’ semantic values and represented by the continuators of EXPŌNERE, IECTARE or 
LAPIDĀRE (among others) stand out the most, as well as those related to the meaning of ‘find’, 
which follow the roots AFFLĀRE, CAPTĀRE (/*ACCAPTĀRE) and *TRŎPĀRE. Otherwise, appel-
latives which have been originated from a series of Latin nouns and adjectives with several 
significances, as CAMPUS, -I, CŎPHĬNUS, -I, MŪLUS, -I, etc., are also documented. 
Key words: foundling; ‘enfant trouvé’; EXPŌNERE; comparative lexicology; diachrony; 
Romania. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio nace de la voluntad de sistematizar los datos que fui tomando mientras 
hacía acopio de los materiales bibliográficos necesarios para el análisis de la documen-
tación del Hospicio de Oviedo que, hace algún tiempo, preparé como Tesis Doctoral. 
La revisión de aquellos materiales me llevó a prestar atención a la variedad de lexemas 
⸻de origen latino⸻ que las distintas lenguas románicas manejan para identificar una de 
las realidades sociales más estigmatizadas, como es la de los niños expósitos. El fenó-
meno del abandono infantil es general en las sociedades europeas y, ante el aumento 
descontrolado del número de exposiciones sobre todo a partir del siglo XVII, constituyó 
un problema de grandes dimensiones que se prolongará hasta bien entrado el siglo XIX 
(Anes Fernández 2000: 16). Dado el carácter de este fenómeno, vinculado a la pobreza 
y/o al rechazo de hijos ilegítimos por la imposición de fuertes códigos de honor, no es 
de extrañar que se conozcan distintas etiquetas para señalar a estos niños. Así, el obje-
tivo de este trabajo se centra en estudiar y comparar aquellos términos que las lenguas 
románicas poseen en su repertorio léxico para denominar a los niños expuestos.  

2. METODOLOGÍA Y FUENTES 

En primer lugar, resulta necesario delimitar terminológicamente qué se entiende por 
expósito o niño abandonado pues, teniendo en cuenta que una de las causas más impor-
tantes que propiciaban los abandonos era la ilegitimidad del hijo, la bibliografía histó-
rica ha tendido a identificar sin ninguna distinción expósito con ilegítimo (Bartolomé 
Martínez 1991: 51). Esta asociación de términos no es apropiada ya que, si bien es 
cierto que un volumen importante de niños abandonados era de origen ilegítimo, tam-
bién existen sobradas pruebas de que una parte de esos niños eran hijos de legítimo 
matrimonio y su exposición se debía a la deplorable miseria que padecía su familia. 
Para este trabajo, solo se tomarán en consideración los lexemas que identifican al niño 
puramente expósito, es decir, abandonado por sus padres y criado con frecuencia en un 
hospicio, y se dejarán de lado otras denominaciones más genéricas, como las de ilegí-
timo, bastardo, etc. 

Se establece como repertorio bibliográfico básico un corpus documental integrado 
por diccionarios etimológicos, generales, bilingües y de uso, vocabularios, ensayos, 
artículos de investigación, fuentes de archivo y alguna obra literaria sobre los que se 
realizó, para cada lengua romance, la búsqueda y revisión de los lexemas estudiados1. 
En este punto, una de las limitaciones inevitables que se ha de afrontar es la del de-
sigual volumen de documentación existente de unas regiones de la Romania a otras, lo 
que puede condicionar la detección de los lexemas que nos interesan. 

La organización de los materiales sigue siempre una misma estructura. Dado que la 
mayor parte de los términos analizados comparten origen, siendo continuadores de un 
étimo latino, se opta por sistematizar la información en función de los distintos étimos 

                                                 
1 Para consultar la relación de las obras citadas (así como sus siglas de identificación), véanse las Referen-
cias bibliográficas. Las lenguas románicas en las que se han logrado documentar lexemas son: portugués, 
gallego, asturiano, castellano, catalán, occitano, francés, romanche, friulano, italiano, siciliano, sardo y 
rumano.  



EXPÓSITO, TROVATELLO, ENFANT TROUVÉ...: NOTAS SOBRE LOS LEXEMAS UTILIZADOS PARA LA DENOMINACIÓN DE LOS NIÑOS 87

de los que procedan. En primer lugar, se señala el étimo en cuestión debidamente refe-
renciado; a continuación, se indican los continuadores románicos ⸻según las diferen-
tes lenguas⸻ que han adquirido el significado de ‘expósito’, acompañados de los 
ejemplos extraídos del corpus documental, así como de los comentarios lingüísticos 
pertinentes. Con el fin de buscar una mayor coherencia metodológica, se analizan por 
separado los lexemas que tienen un origen deverbal de los que proceden directamente 
de un sustantivo o adjetivo. Por razones de extensión, no es posible atender al análisis 
de los casos de antroponimización de los lexemas reseñados (aunque sí se harán algu-
nos apuntes ocasionales) ni a las principales locuciones sustantivas que asumen popu-
larmente el valor de ‘niño abandonado’ (como cast. niño de la piedra) u otros apelati-
vos con origen en un étimo ya no latino.  

3. ESTUDIO DE LOS LEXEMAS

a) Origen deverbal

AFFLĀRE 
Lat. AFFLĀRE v. ‘soplar hacia o contra’, ‘insuflar, exhalar’ (desde Ov. ThLL 1,1239) 

tiene continuadores en una parte de las lenguas románicas (REW 261), aunque el signi-
ficado que adquiere en ellas ha experimentado un largo proceso de cambio semántico 
hasta el valor de ‘encontrar’ (Rohlfs 1960: 78-79). Las lenguas en las que se documenta 
el uso de este verbo para la expresión del ‘niño abandonado’ son las siguientes: 

⸻ Gallego: achar v. (desde 952 en docs. portugueses, DDGM; Buschmann 261; 
DELG 19; DRAG). El verbo achar, con la solución regular -ffl- > [ʧ] (Lausberg 1,376), 
se generaliza en gallego con el significado de ‘encontrar’ (DRAG, DDGM y DicDiccio-
narios). Desde la base del participio achado se forma, con el sufijo -izo (<-ĪCIU), el deri-
vado achadizo que, empleado bien como un adjetivo o bien como un sustantivo, ad-
quiere el sentido de «[neno] abandonado ao pouco de nacer, recollido e criado por per-
soas que non son seus pais» (DRAG; ver también achadizo en DicDiccionarios [1865, 
Pintos Villar, Voc. Gall-cast.]). Frente al uso extendido en otras lenguas de emplear 
directamente el participio verbal en función adjetiva, acompañando a un sustantivo que 
designa al niño (p. ej., fr. enfant trouvé), lo cierto es que en los materiales consultados 
no encontramos una expresión similar del tipo *neno achado (o la nominalización *un 
achado) a excepción de la entrada «Achado, -da: Hospiciano-na, expósito-ta» en 
DicDiccionarios (s. v.). De todas formas, es conveniente matizar este resultado, dada su 
fuente documental de procedencia, a saber, el Vocabulario del bable occidental de 
Acevedo y Huelves y Marcelino Fernández (1932)2.  

⸻ Asturiano: afayar v. (desde 1237 [axar], DELLA 1,206-209; DGLA; DALLA). 
Este verbo es de uso muy común y, como los otros cognados romances de este aparta-
do, se emplea con el significado de «alcontrar, percibir colos sentíos» (DALLA). Des-
de el participio débil afayáu, -ada, -ao, se documenta en el concejo de Llanes (pertene-

2 Esta obra recoge términos y expresiones de la lengua de la franja del Navia-Eo, pero también incorpora 
abundante vocabulario adscrito al asturiano occidental en el que, téngase en cuenta, también se conoce el 
resultado [ʧ] para -FFL- (García Arias 2003: 224).  
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ciente al asturiano oriental) una nominalización de tipo *l’afayáu bajo la expresión 
dialectal el h.alláu, «neñu acabante nacer que s’atopa abandonáu» (DELLA 1,209), con 
la aspiración de [f-] > [x] característica de la zona y con un resultado -FFL- > [ʎ] de 
difícil explicación (DELLA 1,208-209; García Arias 2003: 224). De la misma manera, 
en Rato (1891: 58) se registra una variante nominalizada con aféresis de [a-] y grafía 
‘ll’ por influjo castellanizante del autor: «Fallau, m. Expósito». Junto a estos, el término 
más conocido en asturiano para identificar al niño abandonado es el de fayón, -ona, for-
mado a partir de la sustantivación del participio fuerte del verbo afayar → (a)fayu más 
la terminación -ón, -ona (DELLA 1,209 y 3,653; DALLA s. v. «fayón, el: neñu [que se 
cría nun hospiciu]»). Se utiliza como sustantivo y también como adjetivo (neñu fayón).  

⸻ Romanche (surselv.): anflar v. (DRG 1,275; HWR 1,56). En relación con la 
acepción ‘encontrar’, general de este verbo, se indica también como uno de los usos del 
participio en función adjetiva el que sirve para denominar a los niños expósitos: «affon 
anflau, Findelkind, Findling» (DRG 1,275). La nasal [n] de anflar podría explicarse 
por un cruce con el verbo INFLARE, también pariente de AFFLĀRE (Rohlfs 1960: 79).  

⸻ Rumano: aflà v. (desde s. XVI RDW 1,128; DER 11; DELR 1,37), con partici-
pio aflát, -ă. Los diferentes diccionarios consultados coinciden en señalar la equivalen-
cia de sentido con otros verbos ⸻también en la esfera de ‘hallar, encontrar’⸻ como a 
găsi o a descoperi, entre otros. Sin embargo, solamente en MDA s. v. logro identificar 
el valor específico estudiado, «Găsit; (Iuz; îs) Copil ~ Copil abandonat», así como en 
DLR 1,62, aunque en este último se sostiene que la expresión copil aflat es un galicis-
mo: «Copil aflat e un franţuzism (“enfant trouvé”) in loc de “copil (de) găsit, copil 
lepădat” [ver infra LAPIDĀRE]». En ambos casos, aflát asume una función adjetiva 
acompañando al sustantivo copil ‘niño’. No documento un uso nominalizado. 

Otras lenguas romances que presentan continuadores de AFFLĀRE con el significado 
de ‘encontrar’ (cast. hallar, hallado DCECH 3,308; port. achar, achado DELP 1,71, 
NascentesDic 5, Morais 1,58-59; sic. asciari, asciatu MortillaroDiz 116, PiccittoVoc 
1,290) no registran, entre los materiales consultados, expresiones o términos específi-
cos aplicados al ámbito de la infancia abandonada. 

CAPTĀRE (/ *ACCAPTĀRE) 
Lat. CAPTĀRE v. ‘coger’, ‘tratar de coger’, ‘tratar de escuchar’, etc. (desde Ov. 

ThLL 3,376) dio lugar a una serie de continuadores romances (REW 1661) que asumi-
rán significados variados. Desde el contenido original de CAPTĀRE, se desarrolló un 
valor de tipo perceptivo como ‘ver, mirar’ que se documenta, entre otros, en San Isido-
ro en los siglos VI-VII (Rohlfs 1960: 80). Secundariamente, se sucedieron otras signi-
ficaciones con un carácter resultativo, como ‘buscar’ y ‘encontrar’ (Domínguez Do-
mínguez 1992: 72-74). Nos interesa de manera particular esta última, que se limita al 
área románica del noreste de Italia. Solamente en romanche pude identificar un conte-
nido específico del valor ‘encontrar’ aplicado a los niños abandonados: 

⸻ Romanche: cattar, chattar, chatter v. (DRG 3,476; HWR 1,163). En el DRG 
3,476 se da, como primer significado y más general, el siguiente «1. “finden”. a) Allg. 
uffant chattà, Findelkind (E, C)». El ejemplo mostrado remite a la variante engadina, 
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como puede deducirse de la palatalización de [k + a] (Lausberg 1,319), y presenta un 
uso en función adjetiva del participio del verbo chattar.  

No documento usos similares en otras lenguas que conocen continuadores de CAP-
TARE con el sentido de ‘encontrar’. 

Es necesario incluir también en este apartado una breve referencia al verbo 
*ACCAPTĀRE, que algunos presentan como una refacción de ACCEPTĀRE por analogía 
con CAPTĀRE o bien como un derivado con el prefijo AD- + CAPTĀRE (REW 65; DEI 
23; FEW 24/1,66a y ss.). El caso es que la mayoría de sus continuadores romances ex-
presan una acción resultativa del tipo ‘adquirir’ o ‘comprar’ (p. ej. fr. acheter); sin em-
bargo, el resultado del sardo contempla también entre sus significados el de ‘encontrar’: 

⸻ Sardo: accattare, agatare, agatai v. (DES 1,47; NVLS 1,21). Según Wagner, 
«nel senso di “comprare”, tanto vivo nei dial. ital. mer. e nel gallo-romanzo, la voce 
non si usa più; invece in quello di “trovare” è comunissima nei dial. centr. e camp.» 
(DES 1,47). Pese a ello, la revisión de los materiales bibliográficos disponibles no nos 
muestra un contenido específico de este verbo vinculado a los niños expósitos (Ø DES; 
Ø NVLS; Ø CasciuVoc; Ø MuraFuéddus; Ø VLCI; Ø NDSI), a excepción del vocabu-
lario de Giovanni Melis, donde se incluye la entrada: «Agatau: trovatello, trovato...» 
(FSCI 41), lo que sugiere la existencia de un posible uso nominalizado del participio de 
agatai/agatare ⸻con la sonorización y fricativización de [k] > [γ] reconocible en cam-
pidanés (Lausberg 1965: 1,350-351)⸻ para expresar la noción de trovatello.  

EXPŌNERE (/ *EX + PAUSĀRE) 
Lat. EXPŌNERE v. ‘exponer’, ‘sacar a la luz’, ‘mostrar’, etc. (desde Cat. OLD 651-

652) ha dado lugar a unos pocos continuadores romances (REW 3054). Este verbo ya 
tenía en latín el significado de ‘abandonar un niño’ («To expose (children)» desde Plaut. 
OLD 651), lo que justifica su empleo en las lenguas románicas para expresar la misma 
noción, con frecuencia, a través del participio EXPŎSITUS, -A, -UM (heredado como cul-
tismo o con una cierta evolución regular) convertido en adjetivo o nominalizado: 

⸻ Gallego: expoñer, expor v. (Buschmann 3054; Ø DELG; Ø DDGM). La forma 
participial fuerte del tipo exposto no se documenta con el valor de ‘niño abandonado’ (Ø 
DRAG; Ø DicDiccionarios). Solamente el adjetivo expósito registra esta acepción: 
«[neno] abandonado por seus pais ao nacer nun local de beneficencia» (DRAG). Es pro-
bable que este cultismo haya entrado en gallego a través del castellano, donde es pala-
bra general para nombrar a este tipo de niños y documentada desde 1611 (ver infra). 

⸻ Portugués: expor v. (desde s. XVII, DELP 2,518; Ø NascentesDic). Continuando 
una de las acepciones verbales ya consignadas en latín, en Morais 2,533 se señala, 
como uno de los contenidos de expor, el de «abandonar (uma criança) colocando em 
sítio onde possa ser visto e recolhido, ou deixando à porta ou na roda de hospício desti-
nado a receber expostos ou enjeitados». De la misma forma, a partir del participio ex-
posto se documenta, bien como adjetivo o en función sustantiva, el valor «criança 
abandonada na roda, enjeitado» (Morais 2,533). Una prueba de la institucionalización 
del uso de este término la encontramos en la denominación del torno (es decir, la rueda 
donde se depositaban los niños abandonados) en algunos hospicios, conocido como 
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Roda dos Expostos, entre otros, en la Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre desde 
1838 (Fachini da Silva 2014: 23). No documento el cultismo expósito en ninguno de 
los materiales consultados. 

⸻ Asturiano: esponer v. (DELLA 3,481; DGLA; DALLA). Esta expresión es, posi-
blemente, resultado de la adaptación del cast. exponer (DELLA 3,481). El adjetivo 
espuestu, -a, -o y participio verbal, surgido por evolución regular desde EXPŎSITUS, -A, 
-UM, sí registra entre sus significados el de «[neñu] lleváu al hespiciu» (DELLA
3,488). Se localiza, además, una variante con metafonía espuestu > espuistu en el conce-
jo de Ayer. No se ha fijado un cultismo *espósitu (Ø DELLA; Ø DGLA; Ø DALLA).

⸻ Castellano: exponer v. (desde Berceo [esponer], DCECH 4,609; KastenCody 
314; KastenNitti 868). El DLE cita entre las acepciones de exponer la de «abandonar a 
un niño recién nacido a la puerta de una iglesia [...]». El primer diccionario académico 
en incluir este contenido fue el de 1817, que incorporó la siguiente acepción: «exponer. 
v.a. Dejar á un niño ó niña á la puerta de alguna casa ó en otro parage público para que
le crien de caridad. Infantem exponere» (NTLLE s. v.); no obstante, fue unos años antes
otro diccionario, el de Esteban de Terreros de 1787, el primero en señalar esta significa-
ción para el verbo exponer, como así expresa: «…se dice exponer á un niño, echarle en
la Inclusa, en una Iglesia» (Terreros 2,135). Las formas adjetivas procedentes del parti-
cipio verbal (la patrimonial expuesto y el cultismo expósito) han tenido distintos recorri-
dos. Expuesto aparece por primera vez con el valor de ‘niño abandonado’ en el diccio-
nario de Baltasar Henríquez de 1679: «Expuesto niño, infans fortunae aut sorti exposi-
tus, obiectus» (HenríquezB 215), sin embargo, no logra afianzarse como la expresión de
uso general pues, quitando alguna referencia más (Terreros 2,135: «Expuesto, expósito,
niño echado en la piedra…»), se observa en los sucesivos diccionarios la indicación de
expuesto como un adjetivo anticuado o en desuso en favor de expósito (NTLLE s. v.
expuesto). Es el cultismo expósito la forma común y más extendida en castellano a la
hora de señalar al niño abandonado. Se encuentra, ya desde 1611, en Covarrubias (1611:
784): «Exposito, el niño que ha sido echado de sus padres, o de otras personas en los
campos […]», y se registra sucesivamente en los distintos diccionarios (NTLLE s. v.
expósito), en tratados ensayísticos («…siendo dicho común entre las mugeres, no quie-
ro Niño Expósito, porque la paga dura poco, y el Niño mucho», Bilvao 1789: 20), etc.

⸻ Catalán: exposar v. (DECat 6,744). El verbo posar (< PAUSĀRE) y sus derivados 
(como exposar < *EX + PAUSĀRE) fueron reemplazando en sus funciones y contenidos 
semánticos a pondre (< PŌNĔRE), que modernamente queda restringido a los valores de 
‘poner huevos [un ave]’ y ‘ponerse el sol’ (DIEC s. v.). Así, el antiguo espondre (DECat 
6,688) acabaría siendo sustituido por exposar, aunque todavía durante la Edad Media 
se usaron en concurrencia ambas expresiones (DECat 6,744). Precisamente, entre las 
acepciones del verbo exposar se reconoce la de «exposar un infant: Abandonar-lo en 
un lloc on pugui ésser recollit» (DIEC s. v.). Sin embargo, el adjetivo exposat, -ada no 
se recoge con esa acepción (DCVB 6,670; Ø DIEC), aunque su uso es perfectamente 
posible dado el sentido del verbo. Por el contrario, sí es recurrente el término expòsit 
(«adj. i m. i f. Que ha estat exposat en un lloc públic cercant que algú el reculli, posat al 
torn d’una casa de beneficència», DIEC s. v.), que hemos de interpretar como un caste-
llanismo, habida cuenta de su atestación solo a partir del siglo XIX (DECat 6,688), de 
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la desaparición de expondre en catalán y de la existencia de otras denominaciones más 
patrimoniales, como trobat (ver infra). Así, para Bastardas i Rufat (2017: 52-53) «il 
n’est pas la forme traditionnelle pour désigner les enfants trouvés et il n’a pas donc 
entré dans le système onomastique catalan». 

⸻ Occitano: espauzar v. (FEW 8,65a; Rn 4,463; Lv 3,248; DOMEl s. v.). Al igual 
que en catalán (supra) y en francés (infra), en occitano se dio un continuador de EX-
PŌNERE > espon(d)re ‘explicar’ (FEW 3,312b) que acabaría siendo reemplazado por 
espauzar, derivado de pauzar (< PAUSĀRE). Espauzar documenta entre sus sentidos el 
de ‘abandonar’ (DOMEl) y, por esa razón, el participio en función adjetiva o nominali-
zado (espauzat) también conoció un valor equivalente al de ‘expósito’: «ils sont désig-
nés sous les termes de bastards, illegitimes, espauzats à Montpellier» (Billy 2017: 120). 

⸻ Francés: esposer v. (desde 1180, FEW 8,65a). De la misma forma que el catalán 
y el occitano, el francés conoció un representante de EXPŌNERE > espondre v. ‘expli-
car, exponer’ (afr. FEW 3,312b) que, como otros continuadores de PŌNĔRE y sus nume-
rosos derivados, fue reemplazado en la Edad Media por exposer, derivado de poser, 
que absorbió los diferentes sentidos del lat. PŌNĔRE. Por su parte, el verbo exposer ya 
documenta entre sus acepciones la de «abandonner un enfant nouveau-né» desde el s. 
XIV (FEW 8,65a) y se continúa hasta la actualidad (TLFi s. v. exposer). Aunque el 
participio en función adjetiva o ya nominalizado no recoja como un valor particular el 
de ‘expósito’ (Ø TLFi; Ø Gdf), es perfectamente posible y reconocible su uso con esa 
significación. Así, por ejemplo: «Il est certain que baptême et dénomination interve-
naient à la Maison de la Couche où étaient transférés les enfants exposés» (Bardet y 
Robin-Romero 2007: 70). 

⸻ Romanche: expuoner v. (engad.), exponer (excep. exponir) (surselv.) (DRG 
5,766; HWR 1,304). Según se indica en el DRG, el participio expost (engad.) o exponiu 
(surselv.) tiene registros en función adjetiva con el significado de ‘niño expósito’. Así: 
«Für S-cha. ist iffaunt expost belegt als ‘Findelkind’, für Brinz. unfant exponì neben u. 
tgatò» (DRG 5,766). Es interesante destacar que, mientras la variante engadina conti-
núa el lat. EXPŎSITUS, -A, -UM (participio fuerte de EXPŌNERE), la solución surselvana 
parece reproducir un resultado analógico con los participios débiles y desinenciales en 
-ATUS, -UTUS e -ITUS (*EXPONITUS, -A, -UM), que son los más regulares.

⸻ Italiano: esporre, v. (desde s. XIII, TLIO s. v. esporre; DEI 1544; DELI 540). 
Junto con los contenidos de ‘mostrar, poner fuera, a la vista del público’, que se docu-
mentan desde el siglo XIII, el it. esporre también contaba entre sus significados con el 
de «abbandonare un neonato al proprio destino, alla solitudine, alla morte, anche in 
pasto alle fiere; affidarlo alla carità pubblica», presente ya en Ariosto (s. XV-XVI) 
(GDLI 5,391). De la misma manera, el participio esposto (DEI 1544; TLIO s. v. espos-
to) asumió, tanto en función adjetiva como nominalizado, el valor de ‘niño abandona-
do’: «abbandonato al suo destino; affidato alla pubblica beneficenza […]» (GDLI 
5,396). El primer testimonio de este uso se remonta al Statuto dello Spedale di Santa 
Maria di Siena de principios del siglo XIV (TLIO). Es un término muy común y bien 
extendido. Por su parte, la voz docta esposito (DEI 1544) no tuvo la misma profusión 
de uso y se considera como la expresión antigua y literaria de esposto (GDLI 5,395).  
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Algunos de los continuadores de EXPŎSITUS señalados aquí se han antroponimizado 
y, luego de servir como sobrenombres que identificaban al niño abandonado (indicando 
su procedencia), se han fijado hasta convertirse en apellidos o nombres de familia bien 
reconocibles hasta la actualidad. Es el caso del apellido Expósito en España (INE: 
73.138) o Esposito, D’Esposito, Esposto, Degli Esposti, etc. en Italia (Caffarelli 2017: 
162-163).  

IECTĀRE 
La mayoría de los resultados léxicos romances remiten a un latvulg. IECTARE v., en 

lugar del latín escrito IACTĀRE v. ‘arrojar, lanzar’ (desde Enn., OLD 836), que no obs-
tante se documenta en latín cristiano desde el siglo V (ThLL 7,1:33,3; cf. DEAF y 
TLFi s. v. jeter). Ha dejado continuadores en buena parte de la Romania (REW 4568), 
aunque no ha de descartarse que, en algunas zonas, persistan rastros de una base con 
[a] IACT- junto a la predominante IECT- (ver DECat 4,515): 

⸻ Portugués: ant. jeitar v. (aport. jeitar, DELP 3,3453; NascentesDic 284 jeito n. 
m.). Junto al arcaico jeitar v. ‘lanzar fuera’, que aún seguía en uso en el s. XV (DELP 
3,345), resulta interesante el verbo enjeitar v. ‘rechazar, despreciar’ (Morais 2,405). Su 
origen plantea alguna discusión: tanto Machado (DELP 2,406) como NascentesDic 174 
afirman que enjeitar es un continuador de EIECTĀRE (frecuentativo de EICIO, derivado a 
su vez de IACIO) con desarrollo de una [n] epentética; de todas formas, también se puede 
considerar que enjeitar no es más que un derivado de formación romance a partir de 
jeitar. Desde mi punto de vista, creo que es posible relacionar el port. enjeitar con el ast. 
enxitar, que tiene un significado similar («rechazar, nun querer [una cabra, una oveya, a 
la cría por tar separaes un tiempu]» DALLA) y que García Arias (DELLA 3,243) sugie-
re como seguidor del lat. INIECTĀRE v. ‘tumbarse’ (OLD 911). Sea el que sea el origen4, 
es destacable que enjeitar asume como uno de sus significados propios el de «expor, pôr, 
abandonar na roda (um filho)» (Morais 2,405). El uso del participio en función adjetiva 
se reconoce así en muchos contextos con el valor de ‘expósito’: «Engeitado. […] Me-
nino engeitado, he o que desamparado de seus pays e exposto…» (Bluteau 1727: 1,577). 

⸻ Asturiano: echar v. (desde 1145 (1295) [echar], DELLA 3,9-10; DGLA; DA-
LLA). Este verbo goza de una variedad de acepciones bien amplia, entre las que desta-
can, por ejemplo, las de «facer salir de sí mesmu al esterior; tirar, llanzar [daqué], etc.» 
(DALLA). A estas y otras significaciones es necesario añadir, como señala García Arias 
(DELLA 3,11), la de «abandonar [un neñu]». Este valor ya aflora en la documentación 
medieval asturiana, como se puede observar en los siguientes casos: «si algun omne 
tomar el ninno ola ninna echada [...]» (FX, 170), «si el siervo o la serva echan so fillo 

                                                 
3 Machado entiende el moderno deitar, así como jeitar, como continuadores del lat. DEIECTĀRE v., frecuen-
tativo de DEICIO. Por el contrario, Corominas propone que deitar es una variante con cambio de g- > d- 
formada a partir del antiguo jeitar, seguidor de IECTĀRE (DCECH 2,544).  
4 Por razones de coherencia semántica y de continuidad con el resto de espacios románicos, incluimos el 
estudio de enjeitar bajo este apartado general con los seguidores de IECTĀRE, aunque también podría dedi-
cársele un apartado propio si se asume un origen basado en EIECTARE o INIECTARE, en cualquier caso, todos 
relacionados con IACERE. 
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nolo sabiendo el sennor» (FX, 171), etc. Estos ejemplos pertenecen al Liber Iudiciorum 
⸻una de las obras más importantes sobre las que se asienta el derecho hispánico⸻ en 
su traducción medieval a la lengua asturiana (Fueru Xulgu), y se encuentran bajo el 
epígrafe que regula qué hacer con los niños expuestos, es decir, el Título IV: De los 
ninnos echados. El contexto de uso de estas expresiones, tanto en función verbal como 
en función adjetiva, parece estar inequívocamente relacionado con la cuestión de los 
niños abandonados. El mismo significado se encuentra, ya en el siglo XIX, en el autor 
Junquera Huergo, quien consigna un uso nominalizado del participio de echar como 
equivalente del expósito castellano: «Toparon un echáu en pórticu» (DELLA 3,11). 

⸻ Castellano: echar v. (desde 1125, DCECH 2,540; KastenNitti 703; KastenCody 
264). De entre las muchas acepciones que muestra echar, resultan propicias para justi-
ficar un uso relacionado con el abandono de niños aquellas que tienen que ver con los 
valores de ‘expulsar de sí, repeler, tirar’. De esta manera, se entiende el significado que 
llega a adquirir el participio verbal (en función adjetiva o ya nominalizado) echado 
como equivalente de la expresión expósito. Pese a ello, no debió de ser la forma prefe-
rente, pues el primer diccionario en el que la documentamos con este valor es el de la 
RAE de 17915 y, ya entonces, aparece con la indicación de ‘anticuado’: «Echado: […] 
2. Adj. Ant. Lo mismo que niño expósito» (NTLLE s. v. echado). Junto a echado, dos 
formas derivadas de este asumieron también en castellano el significado de ‘niño aban-
donado’, como es el caso de echadizo (con el sufijo -izo < -ĪCIU) y echadillo (con el 
sufijo -illo < -ĔLLU), ambas incluidas en el citado diccionario académico de 1791 
(NTLLE s. v.). También se ha de tener en cuenta aquí un antiguo derivado verbal de 
echar, como fue enechar («Abandonar a un niño en la casa de expósitos» DLE 1992 
apud NTLLE s. v.), del que ya Nebrija (1495) da cuenta: «enechar como a la iglesia: 
expono», además del participio y adjetivo enechado ‘expósito’ (DCECH 2,541; 
NTLLE s. v.). 

⸻ Catalán: gitar v. (desde Homilíes, DECat 4,514; DCVB 6,307; DIEC s. v.). Al 
igual que otros de sus cognados romances, gitar asume significados que tienen que ver 
con las nociones de «llançar, deixar anar amb fort impuls» (DCVB 6,307). Pese a que no 
documento en la entrada de gitar o en la de su participio en función adjetiva gitat, -ada 
una acepción específica relacionada con la cuestión de la infancia abandonada (Ø DECat, 
Ø DCVB, Ø DIEC), lo cierto es que el sentido propio del verbo hace que sea poten-
cialmente propicio para designar esta realidad y, así, es posible encontrar ejemplos 
como los que ofrece Curet i Payrot en la obra Visions barcelonines: 1760-1860: «El 
departament d’expòsits ⸻nom equivalent a “infants gitats” o abandonats⸻, no era pas 
el més poc important de l’Hospital» (CTILC s. v. gitat). La existencia de una cierta tra-
dición de uso de la expresión infant gitat se corrobora al consultar algunos de los libros 
de expósitos del Hospital de la Santa Creu de Barcelona como, por ejemplo, el Libre dels 
infants gitats a l’Hospital de Santa Creu de la ciutat de Barcelona los quals vuy ffa 

                                                 
5 Previamente, en el año 1585, se consigna esta expresión en la obra de Pérez de Moya (1995 [1585]: 233): 
«…fue que en Athenas, en el templo de Vulcano y Minerva, que era uno solo para ambos, fue hallado un 
niño echado, revuelta a él una serpiente o dragón, lo cual significaba aquel niño había de ser grande varón, 
y guardáronle, y porque este templo era destos dos dioses y no le conocían padres, diéronselo». 
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alletar lo dit Hospital, e de aquells qui seran gitats d’[ac]í avant6, de los años 1412-
1413 y cuyos asientos de expósitos remiten a los folios correspondientes de un libre dels 
infants exposats o libre dels infants gitats qui s’apelle libre gros o mayor. Con todo, y a 
falta de un análisis pormenorizado de la frecuencia del término a lo largo del tiempo, no 
parece ser este el apelativo más recurrente de la lengua catalana para identificar al niño 
abandonado (al menos desde una época reciente), teniendo en cuenta la influencia del 
castellanismo expòsit, la existencia de la expresión trobat ([ver infra]), el retroceso de 
vitalidad del verbo gitar (DECat 4,514) y la no consignación para este verbo de una 
significación concreta vinculada a este fenómeno, como sí tiene exposar (ver supra). 

⸻ Occitano: gitar, getar v. (FEW 5,12b; Rn 3,469; Lv 4,124; DOMEl). Como otras 
lenguas de su entorno, también en occitano se ha llegado a emplear el verbo gitar (o 
getar) aplicado a la denominación del niño abandonado y, de la misma manera, lo ha 
hecho a través de la fórmula N + Adj., siendo N el sustantivo que designa al ‘niño’ y 
Adj. el participio del verbo en función adjetiva. Ya en el año 1340 se registra el antiguo 
dofinés effant gitá (FEW 5,14b) y, según Billy (2017: 119), en la ciudad de Marsella 
también se conocía desde el s. XIV a los expósitos como «enfants gitats en l’espital ou 
bastarts». 

⸻ Francés: jeter v. (desde St. Léger, FEW 5,12b; Gdf 4,270; DEAF s. v.; TLFi s. 
v.). Además de las significaciones conocidas y compartidas con otros cognados roman-
ces, es preciso añadir la de «abandonner» (nfr. FEW 5,14b). En relación con este valor, 
nos interesa la acepción concreta de «abandonner un enfant» que se documenta, por 
ejemplo, en apic. (FEW 5,14b); así, se justifica como una de las posibles maneras de 
identificar al expósito en francés el uso del participio verbal en función adjetiva en se-
cuencias reconocibles del tipo N + Adj: «mfr. enfant j’té “enfant trouvé” (1400-1408)» 
(FEW 5,14b), «enfants gettés ou trouvés à Chartres» (Billy 2017: 119), etc. Por otra 
parte, señala Brocard (2003: 220) que los niños abandonados eran conocidos en el siglo 
XV en Salins como getons, apelativo que probablemente debamos interpretar como un 
nombre derivado del participio jeté con el sufijo -on (< -ŌNE), sin olvidar una posible 
influencia del n. m. jeton «pièce plate (de métal ou d’une autre matière), le plus sou-
vent ronde, utilisée autrefois pour compter» (TLFi s. v.; FEW 5,16a) y expresiones 
relacionadas, como ser faux comme un jeton (esto es, ‘sin valor’; TLFi s. v.), quizás por 
la aplicación metafórica al niño expuesto de la idea de ser algo poco preciado. Con 
todo, la expresión (enfant) jeté no tiene el recorrido que sí tiene (enfant) trouvé en la 
bibliografía contemporánea sobre expósitos, donde esta última es notablemente mayo-
ritaria.  

⸻ Italiano: gettare v. (desde s. XII aprox. [gittare] TLIO s. v.; DEI 1795; DELI 
651; GDLI 6,713). Este verbo ya está documentado con el significado de «abbandonare 
un neonato» en la obra de Bono Giamboni Storie contra i pagani di Paolo Orosio, del 
año 1292 (TLIO s. v. gettare). En consecuencia, el participio verbal gettato también se 
registra, bien como adjetivo o bien sustantivado, con el valor de ‘expósito’, fundamen-
talmente en el área toscana: «Gettato (ant. gittato), sm (femm. -a). Tosc. Neonato o 
                                                 
6 Referencia nº9269, AHSCSP Expòsits, dides. Vol. II. Inv. 7. Expòsits, llibre 2 (<http://www.bnc.cat/fons 
historichsc/list?paraula=vol._ii._inv._7._exposits,_llibre&camp=signatura>) [consulta: 21/09/2020]. 
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bambino abbandonato alla pubblica carità; esposto, trovatello» (GDLI 6,723). Con 
frecuencia, se recurre además a una formación ⸻de posible valor afectivo o diminuti-
vo⸻ con el sufijo -ello (< -ĔLLU) que puede actuar como adjetivo o como sustantivo, 
esto es, gettatello (GDLI 6,723). Esta expresión aparece profusamente en la bibliogra-
fía moderna italiana sobre el fenómeno del abandono infantil: «I nomi propri dei getta-
telli nella maggioranza dei casi vengono dati dai parroci [...] nelle fedi di battessimo 
per gettatelli battezzati [...] verso la fine del secolo gli operatori dello Spedale riescono 
a tutelare tutti i gettatelli», etc. (Di Bello 1993: 85, 104-105, 138). La tradición de uso 
de este apelativo se tradujo en su imposición entre los niños expósitos como sobre-
nombre indicador del origen, sobre todo en la Toscana meriodional (Caffarelli 2017: 
165), es decir, en la región donde funcionaba como un lexema bien reconocible. 

LAPIDĀRE 
Lat. LAPIDĀRE v. ‘lapidar’, ‘lanzar o arrojar piedras contra algo o alguien’ (desde 

Petr. OLD 1001) no ha tenido apenas continuadores romances, a excepción del rumano 
(REW 4898). Resultados como el cast. lapidar o el fr. lapider son claramente cultismos. 

⸻ Rumano: lepăda v. (desde XVI, RDW 2,549-550; DER 474-475). Los significa-
dos de este verbo abarcan una esfera semántica bastante amplia: ‘tirar’, ‘rechazar’, 
‘expulsar’, ‘abandonar’ o ‘abortar’, entre otros (DLR 10,693-707), aunque puede en-
treverse en todos ellos el sentido primitivo de ‘arrojar’ ya incluido en el latín LAPI-
DĀRE. Tampoco se descarta que el valor general de rechazo, de repulsión, etc. que 
motiva el hecho de lanzar piedras contra alguien haya influido en el desarrollo de las 
acepciones citadas. Son precisamente estos significados del verbo lepăda, relacionados 
con acciones que implican desprenderse de algo, los que resultan propicios para expre-
sar la noción de ‘expósito’. Así se justifica entonces que el participio lepădát, -ă, en 
función adjetiva asuma este valor como un contenido específico, tal y como reflejan 
MDA s. v.: «(D. copii nou-născuți) Părăsit de mamă Si: abandonat» o DLR 10,711: 
«(Despre copii) Care a fost abandonat de pârinti». Resulta interesante apuntar que, con 
el uso de lepăda, el rumano ha cubierto un valor para el que muchas de las lenguas 
románicas han optado por continuadores de IECTARE (ver supra), que asumieron signi-
ficados similares. Este verbo solo parece haber dejado en rumano, a través de un deri-
vado del tipo EJECTARE, el resultado aieptá (REW 2835), minoritario y con contenidos 
más restringidos que lepăda (DLR 1,76). 

LAXĀRE (+ DE-) 
Lat. LAXĀRE v. ‘aflojar, relajar’ (desde Cic. OLD 1012) tiene continuadores en la 

totalidad de la Romania (REW 4955; DÉRom1 s. v. */’laks-a/), en los que se advierte 
la desaparición del sentido original de su correlato en el latín escrito y un cambio se-
mántico hasta los valores de ‘dejar, abandonar’. No obstante, solamente logro identifi-
car en el resultado francés un uso vinculado a la identificación del niño expósito, lo que 
sin duda ha de estar motivado por la aplicación del sentido propio del verbo: 

⸻ Francés: laisser v. (afr. laissier FEW 5,220b; reemplazado por laisser, desde 
aprox. 1150 DÉRom1 s. v. */’laks-a/; FEW 2,221a). Junto a laisser destaca una expresión 
derivada con el prefijo dé- (< DE-), que indica un reforzamiento intensivo de la acción, 
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como es délaisser v. «laisser complètement, abandonner» (TLFi s. v.; FEW 5,222b). 
Aunque los diccionarios consultados no recogen la acepción de enfant trouvé o enfant 
abandonné para el participio délaissé, -ée en función adjetiva o sustantivado (Ø TLFi; Ø 
Gdf), su uso con esa significación está perfectamente documentado en la bibliografía 
histórica sobre la realidad de los enfants trouvés. Por ejemplo: «il s’agit en accueillant les 
délaissés, d’empêcher des crimes particulièrement odieux, l’avortement et l’infanticide» 
(Aragon 1988: 387); «Malgré tout, on peut admettre que les enfants délaissés proprement 
parisiens étaient majoritaires» (Bardet y Robin-Roméro 2007: 60), etc. 

PRŌICERE 
Lat. PRŌICERE v. ‘tirar, arrojar’ (desde César, OLD 1481) asumió también, desde 

Plauto, el significado de ‘abandonar un niño’ (OLD 1481). No ha dejado continuadores 
románicos (Ø REW) a excepción, según Meyer-Lübke, del participio y adjetivo 
PRŌIĔCTUS (REW 6774) que, con el valor de ‘niño abandonado’, ha pervivido funda-
mentalmente en la Italia meridional: 

⸻ Siciliano: pruiettu, projettu n. m. (PiccittoVoc 3,939,946; MortillaroDiz 875; Ø 
VSES). Así se define en PiccittoVoc 3,939: «Proiettu: m. trovatello, bambino illegitti-
mo, un tempo “esposto all’ospedale degli Innocenti”» y en MortillaroDiz 875: 
«Projéttu, s.m. 3, fanciullo abbandonato dai genitori». En DEI 3100 y GDLI 14,569 se 
señala, no obstante, que la voz regional proietto n. m. «abbandonato dalla nascita, es-
posto, affidato alla publica beneficenza» es un cultismo que remite al lat. PRŌIĔCTUS. 

*TRŎPĀRE  
Los resultados léxicos romances, especialmente galorrománicos e italorrománicos, 

permiten reconstruir un latvulg. *TRŎPĀRE v., al que se le ha atribuido el sentido origi-
nal de ‘componer versos’ y desde el que se produciría ⸻no sin reservas⸻ un complejo 
proceso de cambio semántico hasta el valor general de ‘encontrar’ que también adquie-
re en las lenguas de los citados dominios. Los continuadores románicos modernos apa-
recen en el REW bajo el lat. TŬRBĀRE (8992) así como bajo el latvulg. *TRŎPĀRE 
(8936a): 

⸻ Catalán: trobar v. (desde s. XII, DECat 8,852; DCVB 10,541; DIEC s. v.). Ni en 
DIEC, DCVB, ni en DECat se incluye una acepción específica relativa al uso de este 
verbo con la cuestión de la infancia abandonada. Tampoco se cita un sentido relaciona-
do con el niño expósito en la entrada referida al participio trobat, -ada en función adje-
tiva. De todas formas, la existencia ya desde el año 1110 de un antropónimo del tipo 
Trobat (Badia i Margarit 2004: 149-150), utilizado como sobrenombre para identificar 
y señalar el origen de un expósito y hoy continuado como apellido moderno (MollLli-
natges 266; Bastardas i Rufat 2017: 51), demuestra que este se ha fijado a partir de un 
adjetivo trobat con el «sentit de “infant que han trobat abandonat del pare o de la ma-
re”» (Badia i Margarit 2004: 149). 

⸻ Occitano: trobar v. (desde SFoy, FEW 13/2,319b; Rn 5,428; Lv 8,480; DOMEl). 
Un término vinculado al verbo trobar (con el valor de ‘encontrar’ y no el de ‘componer 
versos’) es el lemosín tro(u)bet, sustantivo masculino cuyo significado es el de ‘niño 
encontrado’ (FEW 13/2,320b; Mistral 2,1054; HonnoratDic 1333). Desde mi punto de 
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vista, es posible explicar el origen de este apelativo partiendo de una expresión deriva-
da del participio verbal y adjetivo tro(u)bat con el sufijo diminutivo -et (< -ĬTTU), si-
guiendo un proceso evolutivo del tipo troubat > troubadet > troub(ad)et > troubet. No 
obstante, téngase en cuenta también la existencia del sustantivo femenino tro(u)bo 
(FEW 13/2, 320b; Mistral 2,1052) «chose trouvé», sobre el que pudo fijarse un deriva-
do tro(u)beto n.f. (que no documento), a partir del cual se formaría después un mascu-
lino analógico troubet. En la antroponimia, se recoge como un nombre de familia ca-
racterístico del pays d’oc la expresión Troubat (Dauzat 1975: 579).  

⸻ Francés: trouver v. (desde ca 1050, TLFi; FEW 13/2, 319b). El uso nominalizado 
del participio verbal ya se registra en mfr. con la acepción que nos interesa, así «mfr. 
trouvé n. m. celui qui est abandonné dans un lieu public» (FEW 13/2, 320a). Además, el 
empleo de trouvé en función adjetiva en el sintagma N (enfant) + Adj (trouvé) («enfants 
qu’on trouve exposés et dont le père et la mère ne se font pas connaître», TLFi) está do-
cumentado ya desde el año 1517 (FEW 13/2, 320a). La fórmula enfant trouvé es, en la 
lengua de oïl, una de las denominaciones más frecuentes del expósito, como demuestra su 
recurrente aparición en la bibliografía histórica sobre la cuestión (p. ej., Bardet/Brunet 
2007), en los libros parroquiales de diferentes lugares (Douai, Paris..., Billy 2017: 119-
120), en la antroponimia (Dauzat 1975: 579 s. v. Trouvé), etc. 

⸻ Italiano: trovare v. (desde s. XIV, DEI 3918; DELI 1746; GDLI 21,416). El par-
ticipio verbal trovato, usado como adjetivo y también en función nominal, no aparece en 
los diccionarios consultados con el valor específico de ‘expósito’ en secuencias del tipo 
bambino trovato. Con todo, que este era uno de los contenidos semánticos que tenía lo 
atestigua su atribución como sobrenombre característico de niños abandonados en algu-
nas regiones italianas y su posterior fijación como cognome que sobrevive hasta la actua-
lidad: «Trovato tipicamente siciliano e in misura inferiore calabrese, con i meno frequenti 
Trovati nel Nord-ovest, sopratutto in Lombardia» (Caffarelli 2017: 165). Por el contrario, 
una expresión mucho más extendida para hacer referencia al niño abandonado es la va-
riante derivada de trovato con la terminación -ello (< -ĔLLU), es decir, trovatello n. m.: 
«bambino abbandonato piccolissimo dai genitori alla publica assistenza» (GDLI 
21,418; cf. DEI 3918, DELI 1746). El primer testimonio de este apelativo se recoge en 
Florio en el año 1598 (DELI 1746), bajo la expresión plural trovadelli. La sonorización 
de [-t-] > [-ð-] indica que ha de tratarse de un regionalismo norteño.  

b) Origen no verbal 

BŬRDUS, -I 
Lat. BŬRDUS, -I n. m. ‘mulo’, forma paralela a BŬRDO, -ONIS (desde Hor. ThLL 

2,2248b), solo se documenta desde el Imperio y parece deberse a un préstamo 
(Ernout/Meillet s. v. bŭrdus, -i). Tanto BŬRDUS, -I como BŬRDO, -ONIS tienen continua-
dores en las distintas lenguas románicas excepto el rumano (REW 1403-1405). Algu-
nos de estos continuadores adquieren el significado de ‘bastardo’, quizás por la rela-
ción de sentido que se establece con el mulo, animal que es fruto de un cruce que deni-
gra su naturaleza y lo convierte en estéril (ver infra MŪLUS, -I). Es el caso del cat. bord 
(DECat 2,98; DCVB 2,583), occ. bort, bord (FEW 1,633b; Rn 2,238; DOMEl), afr. 
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bord (FEW 1,633b), entre otros. En sardo campidanés parece que el significado se ha 
especializado aún más y, aparte de señalar al ‘bastardo’, también identifica al ‘expósi-
to’, aunque tampoco se puede descartar que se trate simplemente de una confusión de 
etiquetas por el carácter bastardo (ilegítimo) de muchos expósitos: 

⸻ Sardo: burdu adj. (DES 1,242; NVLS 1,181). Según Wagner: «búrdu log. e 
camp. “spurio, bastardo” = BURDUS (REW 1405), ma influenzato dal cat. bort, nel 
senso di “trovatello” che la voce ha in camp.» (DES 1,242). La misma indicación de 
trovatello se encuentra en «Burdu: bastardo, spurio, trovatello, vuoto» (FSCI 136).  

CAMPUS, -I (¿+ -ĪCIU?) 
Lat. CAMPUS, -I n. m. ‘campo, extensión plana de tierra’ (desde Andr. OLD 263) 

tiene continuadores a lo largo de la Romania (REW 1563). El campo era uno de los 
escenarios públicos en los que con mayor frecuencia se abandonaban los niños, por 
tratarse de un lugar con fácil acceso humano pero que, al mismo tiempo, protegía en 
cierta medida el anonimato de la persona que exponía. Por esta razón, es posible detec-
tar la utilización de alguno de los continuadores de CAMPUS –en un sentido metoními-
co– para identificar al niño abandonado mediante la referencia al lugar de su exposi-
ción. Este recurso tan solo parece haber cuajado en el dominio galorrománico:  

⸻ Occitano: campis o campich n. m. (en Toulouse campis, en bearnés campit, 
campich, FEW 2,157b; Lv 1,195; DOMEl s. v. campis; Ø Rn). Según Levy: «Campich 
“Findelkind” […] Lespy campit, campich “enfant trouvé” (dans les champs), bâtard». 
También se documenta campis en Mistral 1,439, aunque solo con el significado de 
‘bastardo’ y no con el de ‘expósito’. Para Saralegui (1993: 476), campis es un conti-
nuador del ablativo de CAMPUS, es decir, ‘en los campos’, y se ha fijado como lexema 
que identifica un niño expósito a raíz de expresiones del tipo ‘el hallado en los cam-
pos’, etc. De todas formas, creo que también es posible plantear que campis sea en 
realidad un derivado de camp más el sufijo -is (< -ĪCIU), sufijo que ha servido para 
formar sustantivos (sagnadís, lachís, etc. Rohlfs 1988: 154). De hecho, NyropGram 
3,138-140 propone este mismo origen para el francés champi (ver infra). 

⸻ Francés: champi n. m. (mfr. champis, desde 1390, FEW 2,157b). En la lengua de 
oïl, champi («enfant conçu ou trouvé dans les champs», TLFi s. v.) fue un regionalismo 
que tuvo muy poco recorrido hasta que la novela François le Champi de G. Sand, pu-
blicada en 1850, la revitalizó de nuevo (TLFi s. v.). Como se dijo supra, NyropGram 
3,138-140 atribuye el origen del término a una formación derivada de champ con el 
sufijo -is (< -ĪCIU) que, en algunos casos, puede verse reducido solo a -i (champis – 
champi).  

Albert Dauzat (1975: 82) recoge Campis «“enfant trouvé” [dans les champs]» como 
un nombre de familia reconocible en el Midi, junto a una variante Champy en el centro. 

CARITAS, -ATIS (+ -ŌNE) 
Lat. CARITAS, -ATIS n.f. ‘amor, cariño’ (desde Cic. OLD 278) tomó en el latín cris-

tiano un nuevo sentido al servir de traducción del gr. άγαπη para designar la ‘caridad’ 
(Ernout/Meillet s. v. cārus), es decir, el principio moral por el que se proclama el amor 
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al prójimo de manera desinteresada. Ha dejado una serie de continuadores románicos 
(REW 1695). Por aplicación metonímica del sentido recto de ‘caridad’, en distintas 
lenguas románicas se conocen como las Casas o Institutos de la Caridad aquellos esta-
blecimientos destinados a practicar la caridad, es decir, a socorrer y asistir a los pobres, 
a los enfermos, a los niños abandonados, etc. (Istituti di carità, GDLI 2,772; la Chari-
té, TLFi, etc.). En relación con este significado se halla una de las denominaciones 
posibles del niño expósito en occitano: 

⸻ Occitano: caritat n.f. (FEW 2,376a; Rn 2,330; Lv 1,214; DOMEl). Sobre este 
sustantivo se forma un derivado con el sufijo -o(u)n (< -ŌNE) como carito(u)n (quizás a 
través de un paso intermedio carit(ad)oun que, por metonimia, asume la acepción de 
‘niño abandonado’. Este término aparece recogido en diferentes diccionarios, como el 
de Mistral (1,472): «caritoun, charitoun (a.), caritouno, s. enfant nourri à la Charité, 
enfant-trouvé» o el de Fourvières: «caritoun, ouno, s. enfant nourri à la charité» (Pi-
chotTresor 143). Es posible que la terminación -o(u)n aporte a la expresión, como tam-
bién es frecuente en francés (NyropGram 3,144), un valor de tipo apreciativo-
diminutivo (Rohlfs 1988: 161). 

CŎPHĬNUS, -I (+ -ĬTTU) 
Lat. CŎPHĬNU n. m. ‘cesto, canasto’ (desde Col. OLD 442) ha tenido unos pocos 

continuadores romances (REW 2207). Resulta relevante recordar que, en muchos ca-
sos, los expósitos eran depositados en los hospicios dentro de cestas, cabases u otros 
recipientes en los que hubieran sido trasladados. El empleo de este término para identi-
ficar al niño abandonado parece justificarse por una evidente aplicación metonímica. 
Solamente registro en occitano un uso con este significado: 

⸻ Occitano: cofín n. m. (FEW 2,1153a; Rn 2,429; Lv 1,273; DOMEl). Un derivado 
de cofín con el sufijo -et (< -ĬTTU) es cofinet (ver mfr. coffinet, Few 2,1153b), cuyo signi-
ficado es ‘cesta pequeña’. Por metonimia, también adquiere el valor de ‘expósito’, según 
indica F. Mistral (1,597): «coufinet (v. fr. coffinet) s.m., Petit cabas, v. cabasset; enfant 
trouvé, parce qu’on les apporte à l’hospice dans un coufin». Hoy en día existe Coffinet 
como nombre de familia (Dauzat 1975: 139), sobre todo en el Midi, aunque no podemos 
olvidar que no es posible garantizar que todos los portadores actuales de este apellido (o 
sus antepasados) procedan del hospicio, pues son probables otras motivaciones. 

HOSPITĀLIS, -E (+ -ARIU / +-ĪNU) 
Lat. HOSPITĀLIS, -E adj. ‘relativo al huésped, hospitalario’ (desde Liv. OLD 807) es 

un derivado de HŎSPES, -ITIS n. m. ‘el que hospeda’ (desde En. OLD 806) del que se 
documenta un uso sustantivado (OLD 807; ThLL VI/3,3034) a partir de Vitrubio con el 
valor de ‘habitación para los huéspedes’ (FEW 4,496b). Ha dado lugar a una serie de 
continuadores romances (REW 4198) y de cultismos, de entre los que nos interesan 
aquellos que han especializado su significado como el ‘lugar para acoger y tratar per-
sonas enfermas, etc.’. Es necesario recordar que los expósitos eran normalmente acogi-
dos y criados en complejos hospitalarios dedicados a la atención de los más necesita-
dos, de ahí que sea posible establecer una relación (metonímica) entre el término que 
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identifica el lugar de acogida y el que lo hace con los propios niños abandonados. So-
lamente he podido constatar esta asociación terminológica en occitano y en friulano: 

⸻ Occitano: espital u ospital n. m. (FEW 4,495b; Rn 3,545; DOMEl). Un derivado 
de espital con el continuador del sufijo -ARIU (FEW 4,496a; Rn 3,546 s. v. hospitaleir, 
espitaler; Lv 5,535a s. v. ospitalier; DOMEl s. v. ospitalier) da como resultado la voz 
espitalè en variantes gasconas (bearnés espitalè FEW 4,496a) o espitaliè(r) en las lan-
guedocianas. En DOMEl se señalan como sentidos posibles del término los de ‘hermano 
de la orden del Hospital’, ‘monje hospitalero’ o incluso ‘director del Hospital’. Sin em-
bargo, Mistral (2,1038) añade al significado general de ‘habitante de un hospital’ el de 
«enfant de l’hospice, (…) sèmblo un espitalie, il ressemble à un enfant-trouvé».  

⸻ Friulano: ospedâl n. m. (DDFF; PironaN 675; Faggin 2,889). El sustantivo 
ospedâl tiene un derivado con el sufijo -in (< -ĪNU), ospedalin, cuyo significado es el 
de ‘niño expósito’ (DDFF; PironaN 675; Faggin 2,889), lo que se puede explicar por 
una aplicación metonímica del término. Así: «ospedalìn, s.m., trovatello, esposto, fan-
ciullo abbandonato» (Faggin 2,889). 

INNŎCENS, -ENTIS (+ -ĪNU) 
Lat. INNŎCENS, -ENTIS adj. ‘inocente’, ‘puro’ (desde Naev. OLD 915-916). Los re-

sultados que ofrecen las lenguas románicas no surgen por evolución patrimonial, sino 
que se tienen por cultismos o semicultismos incorporados desde época medieval, como 
el cast. inocente (DCECH 4,244; KastenCody 388), el it. innocènte (desde s. XIV, DEI 
2038; DELI 786) o el fr. innocent (FEW 4,699a y ss.). Solamente el italiano y el friu-
lano, según se desprende de la lectura de los materiales disponibles, han logrado fijar o 
lexicalizar esta palabra con el significado específico de ‘niño expósito’:  

⸻ Italiano: innocènte adj. (DEI 2038; DELI 786; Ø TLIO). Como resultado de la 
derivación de innocènte con el sufijo diminutivo o apreciativo -ino (< -ĪNU) se forma el 
n. m. innocentino que, fundamentalmente en la región de la Toscana, asume el signifi-
cado de ‘niño expósito’, esto es, de «orfano, trovatello ricoverato presso un brefotro-
fio» (GDLI 8,40). No es casual la adscripción toscana de la palabra si se tiene en cuen-
ta que, precisamente en la ciudad de Firenze, el hospital conocido por acoger y criar a 
los niños abandonados era el Spedale Degli Innocenti, nombre a partir del que se fija el 
término estudiado: «Innocentino § II. E per Fanciullo ricoverato nello Spedale 
degl’Innocenti, che il popolo chiama corrotamente Nocentino» (Crusca 8,867). 

⸻ Friulano: (i)nocent adj. (PironaN 458,653; DDFF). A partir de este adjetivo pue-
de formarse un derivado sustantivo con el sufijo diminutivo apreciativo -in (< -ĪNU), 
(i)nocentìn (n. m.), que adquiere el significado de ‘niño abandonado’. Así, aparece en 
Faggin 2,868: «2. I nocentìns, sm.pl., gli innocenti, gli innocentini, i figli illegitimi, i 
trovatelli» y en DDFF: «nocentin: 1. s.m. trovatello». No descarto que el uso de 
(i)nocentìn con este valor se deba a una influencia del it. innocentino. 

MŪLUS, -I 
Lat. MŪLUS, -I n. m. ‘mulo’ (desde Plaut. OLD 1144) ha dejado una serie de conti-

nuadores románicos (REW 5742). El mulo es, estrictamente, un animal híbrido estéril 
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que resulta del cruce de un caballo y de una burra o de un burro y una yegua. El uso de 
este término para denominar al expósito puede estar motivado por la aplicación meta-
fórica al niño de la idea de ser fruto de una concepción impura o bastarda, que denigra 
su naturaleza (al igual que el mulo), y hay que ponerlo en relación con los continuado-
res de BŬRDU comentados supra. Tan solo en la lengua friulana he logrado documentar 
el continuador de MŪLU con este significado, aunque con un carácter secundario con 
respecto a su acepción más general, que es la de ‘hijo ilegítimo’: 

⸻ Friulano: mul o mûl n. m. (PironaN 627; DDFF; Faggin 2,839). En Faggin 2,839 
se incluye como segunda acepción de mûl el contenido «figlio illegittimo, figlio naturale, 
bastardo». También en DDFF se vincula el término con el significado de ‘bastardo’. En 
PironaN 627, sin embargo, se presenta como sinónimo de ospedalìn (ver supra): «Mûl 
[…] Metaf. Bastardo: Ospedâl dai mui = Casa degli esposti. Cfr Ospedâl, ospedalìn».  

4. CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir lo siguiente:
⸻ Se documenta una cantidad variada y abundante de apelativos que identifican a

los expósitos en las distintas lenguas románicas (véase el cuadro sinóptico del anexo). 
Todos los términos analizados tienen un origen latino, aunque ha de tenerse en cuenta 
que también existen otras denominaciones, que no han sido tratadas aquí, con otras 
procedencias, como fr. enfant abandonné, etc. 

⸻ Desde el punto de vista morfosintáctico, resulta interesante destacar dos aspectos: 
Una de las estructuras más frecuentes, especialmente entre los apelativos de origen 

deverbal, es la de N + Adj., donde N es el sustantivo que designa al ‘niño’ y Adj. es el 
participio verbal que asume una función adjetiva: port. menino enjeitado, ast. neñu 
fayón, cast. niño expósito, cat. infant gitat, fr. enfant trouvé, enfants délaissés, rom. 
affon anflau, unfant exponì, rum. copil lepădat, etc. Los usos sustantivados de estos y 
otros participios son también perfectamente documentables: port. os expostos, ast. un 
echáu, cast. los expósitos, fr. les exposés, les délaissés, les trouvés, it. gli esposti, sic. 
projettu, etc. En cuanto a los apelativos clasificados en → b), cuyo origen ya no es 
verbal, los resultados registrados suelen pertenecer también a la categoría del sustantivo. 

Una buena parte de los ejemplos referidos recurren al uso de un sufijo que puede 
contener un valor apreciativo ⸻sin dejar de lado el sentido diminutivo⸻ (trovatello, 
gettatello, echadillo, innocentino, nocentin, ospedalin, cofinet, troubet, caritoun, ge-
ton), lo que quizás se explique por el carácter afectivo que a veces viene implícito en 
ese tipo de terminaciones y que podría contribuir a suavizar, desde la subjetiva percep-
ción de los hablantes, la expresión de una realidad socialmente cruda. Con todo, no ha 
de olvidarse que, debido precisamente a la subjetividad que caracteriza esa percepción 
y al contexto del referente, el valor que aporta el sufijo puede ser en ocasiones el 
opuesto7 y, en los lexemas estudiados, manifestar un contenido más burlesco. No sería 
extraño pensar que, en algún caso, el sufijo diminutivo de estos apelativos supusiera el 

7 Por ejemplo, en asturiano: azulín = ‘agradablemente azul’ pero, dependiendo del contexto, también puede 
significar ‘ridículamente azul’. 
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reflejo de una intención irónica con respecto a la realidad designada, teniendo en cuen-
ta que ya existen apelativos claramente despectivos, como burdu o mûl (ver infra), que 
también dan muestras de ese carácter burlesco. Junto a estos, se recogen además dos 
ejemplos en los que el sufijo utilizado es el continuador de -ĪCIU > -izo, como gall. 
achadizo y cast. echadizo (y quizás -is / -i en el occ. campis y el fr. champi), es decir, 
‘el que se encuentra/echa fácilmente’. En cuanto al ast. fayón, con uso del sufijo -ón (< 
-ŌNE), es posible que el contenido que aporta este no sea el característico aumentativo 
(en un sentido recto o figurado/irónico), sino algún otro contenido más cercano al de 
‘cualidad’ que vemos en otros deverbales asturianos semejantes (berrar → berrón, 
llamber → llambión...). 

⸻ Desde el punto de vista semántico o de significado, son también varias las preci-
siones que pueden realizarse: 

En los apelativos de origen deverbal, se observan dos perspectivas o puntos de vista 
contrarios: por un lado, se encuentra el campo semántico relacionado con los contenidos 
de ‘expulsar, echar fuera, dejar, etc.’, representado por los continuadores de EXPŌNERE (/ 
*EX + PAUSĀRE), IECTĀRE, LAPIDĀRE, LAXĀRE y PRŌICERE y, por otro lado, el campo 
semántico vinculado a los valores de ‘encontrar, hallar, etc.’, representado por los con-
tinuadores de AFFLĀRE, CAPTĀRE (/*ACCAPTĀRE) y *TROPĀRE. Gran parte de las len-
guas románicas estudiadas conocen apelativos que identifican a los niños abandonados 
desde ambos puntos de vista: gall. expósito (castellanismo) / achadizo, ast. echáu / 
fayón; cat. exposat, expòsit (castellanismo) / trobat; occ. gitat, espauzat / troubet; fr. 
délaissé, exposé / trouvé; rom. unfant exponì / affon anflau; it. gettatello / trovatello; 
rum. copil lepădat / copil aflat (galicismo). Frente a ellas, en portugués y en castellano 
solo hemos logrado documentar términos relacionados con el primero de los campos 
semánticos: port. expostos, enjeitados; cast. expósitos, echados. Parece evidente que 
ambos tipos de expresiones son el resultado de conceptualizar la realidad desde dos 
perspectivas diferenciadas según la fase de desarrollo del fenómeno del abandono in-
fantil: la de la acción de exponer al niño y la de encontrarlo y recogerlo para su crianza. 
Algunos autores han señalado la existencia, en varios lugares, de una diferencia entre 
una expresión y otra ateniéndose al uso que la Administración hacía de ellas, como en 
el caso de ciertas regiones de Francia: «In the nineteenth century, the Administration 
attemped to define the categories of children: “found” when parents were unknown, 
“abandoned” when the mother or the parents were known, regardless of whether the 
child was already named or not» (Billy 2014: 56). No creo que esto sea fácilmente 
aplicable a todos los dominios, teniendo en cuenta que buena parte de los términos 
referenciados pertenecen al lenguaje administrativo y, por tanto, su institucionalización 
dependerá en mayor medida de los usos y costumbres de los diferentes hospicios, hos-
pitales, parroquias, etc. y que existen zonas (como la castellanohablante) donde solo 
parecen haber tenido éxito apelativos seguidores de EXPŌNERE y IECTĀRE. A la luz de 
los datos ofrecidos, solamente podemos corroborar la fijación, motivada por una cues-
tión sociológica o de percepción subjetiva del emisor, de apelativos pertenecientes a 
dos campos semánticos opuestos que han tenido una distribución geográfica desigual.  

En cuanto a los términos analizados que ya no tienen un origen verbal, su motiva-
ción está fuertemente relacionada con las aplicaciones metafóricas o metonímicas de 
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algunos de los sentidos de los lexemas que sirven de base para su fijación y, por tanto, 
los ámbitos semánticos posibles son más variados: occ. caritoun, fr. champi, friul. 
ospedalin, etc. En los casos del sard. burdu o del friul. mûl, el matiz que se desprende 
de esta denominación es especialmente despectivo, lo que puede relacionarse con la 
estigmatización que existía de la ilegitimidad, factor que comprometía el honor fami-
liar, llegando a ver en el niño la causa de esa posible pérdida del honor y prestigio so-
cial. Esto contrasta con otras denominaciones documentadas cuya motivación parece 
apelar a un sentido más eufemístisco de la realidad del abandono infantil, como pueden 
ser las voces continuadoras del lat. INNŎCENS, -ENTIS. 

⸻ Cada lengua románica estudiada suele conocer y manejar más de un apelativo 
que sirve de identificación de los niños abandonados. Por ejemplo: cast. expósito, 
echado, echadillo, echadizo; occ. campis, caritoun, espitalié, espauzat...; fr. enfant 
trouvé, délaissé, jeté, champi, etc. No hubo lugar en este trabajo para analizar la fre-
cuencia de uso y aparición de cada término en cada lengua, para lo que será necesario 
una investigación posterior, aunque, por lo visto hasta el momento, se intuye que algu-
nas denominaciones están más consolidadas que otras (al menos en la tradición escri-
ta), como expósito en castellano o enfant trouvé en francés. En relación con esto, es 
necesario tener en cuenta que una parte de los apelativos han tenido un mayor recorrido 
en el lenguaje administrativo y escrito y, por lo tanto, no sabemos hasta qué punto 
pudieron asumirse con naturalidad en la oralidad, mientras que otros términos tienen un 
cuño claramente más popular8. Sin olvidar tampoco que, debido a la situación sociolin-
güística profundamente diglósica que se ha padecido en algunos dominios, determina-
das lenguas no han tenido la suficiente presencia en los espacios escritos de prestigio y, 
en consecuencia, algunos de los apelativos que conocen no tienen recorrido en el len-
guaje administrativo (p. ej., ast. fayón) y otros están condicionados o influenciados por 
la lengua que actúa como dominante (p. ej., el castellanismo expósito en gallego).  

⸻ En lo que respecta a la distribución geográfica de los apelativos estudiados, se 
reconocen algunos patrones interesantes. Los de origen verbal suelen documentarse en 
buena parte de los dominios que conocen un continuador del verbo latino en cuestión. 
Así, por ejemplo, se consignan representantes de *TRŎPĀRE con un sentido aplicado al 
‘expósito’ en catalán, francés, occitano e italiano; seguidores de IECTĀRE con una acep-
ción vinculada al ‘expósito’ en la iberorromania, galorromania e italorromania; de 
LAPIDĀRE, en rumano; o de EXPŌNERE, en los dominios iberorrománico, galorrománi-
co, retorrománico e italorrománico. Con todo, el hecho de que una lengua posea un 
determinado continuador verbal con valores semánticos como los de ‘abandonar, dejar’ 
o ‘encontrar’ y, por tanto, propicios para la designación del ‘expósito’, no se traduce
siempre en la fijación de un lexema con ese contenido, como sucede, entre otros, en el
caso de LAXĀRE, con representantes en toda la Romania y, no obstante, sin apelativos
referidos al ‘expósito’ excepto en francés. Por otro lado, los términos analizados en → b)
tienen un reparto geográfico más aleatorio o independiente de la existencia de distintos
continuadores que pueden servir de base para su fijación. Así, nos encontramos con el

8 Véase por ejemplo en castellano expósito vs echadillo, este último marcado como coloquial (DLE s. v.). 
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ejemplo de CAMPUS, que tiene continuadores en los distintos dominios y, sin embargo, 
solo en el galorrománico ha cuajado un uso aplicado a la identificación del ‘expósito’. 

⸻ Por último, no debe olvidarse que una parte de los lexemas que son objeto de es-
tudio (expósito, trobat, innocentini, champi, etc.) lograron antroponimizarse y servir, 
primero como sobrenombres y luego como apellidos, para identificar a los niños aban-
donados mediante el señalamiento de su procedencia u origen, aunque el análisis de su 
alcance y reparto actual, las particularidades geográficas así como otras cuestiones de 
carácter socio-antropológico habrán de desarrollarse en posteriores trabajos. 
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LISTA DE ABREVIATURAS  

adj.= adjetivo; afr. = antiguo francés; apic. = antiguo picardo; aport.= antiguo portugués; 
ast.= asturiano; cat.= catalán; cast.= castellano; cf.= confróntese; engad.= engadino; fr.= 
francés; friul.= friulano; gall.= gallego; lat.= latín; latvulg.= latín vulgar; mfr.= francés 
medio; n.f.= nombre femenino; n. m.= nombre masculino; occ.= occitano; p. ej.= por ejem-
plo; port.= portugués; rom.= romanche; rum.= rumano; sard.= sardo; sic. = siciliano; sur-
selv.= surserlvano; s.v.= sub voce; v.= verbo. 
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