
STUDIA UBB PHILOLOGIA, LXV, 2, 2020, p. 41 - 46 
(RECOMMENDED CITATION) 
DOI:10.24193/subbphilo.2020.2.03 
 
 
 
 

EL	TÉRMINO	LATINO	MEDIEVAL	FERTO:		
UNA	VOZ	PROBLEMÁTICA	

	
	

JOAN	MARÍA	JAIME	MOYA* 
 
 

ABSTRACT.	The	Medieval	Latin	Term	ferto:	A	Problematic	Word. The present 
work aims to analyse the word ferto in documentary sources of Medieval Latin of 
Catalonia, collected by the Glossarium	Mediae	Latinitatis	Cataloniae (GMLC), 
taking into account mainly its etymological interpretation 
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REZUMAT.	Termenul	 latinesc	medieval	 ferto:	un	 cuvânt	problematic.	 În 
studiul de faţă, ne propunem să analizăm cuvântul ferto, prezent în surse 
documentare din latina medievală a Cataloniei, colectate din Glossarium	Mediae	
Latinitatis	Cataloniae (GMLC), prioritizând, în principal, perspectiva etimologică. 
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En el corpus documental del Glossarium	Mediae	Latinitatis	Cataloniae 
(GMLC), hallamos distintas voces pertenecientes al campo semántico 
correspondiente a las medidas, que podemos distribuir en tres tipos, a saber: 
por un lado, las de longitud o longitudinales, que sirven para medir la 
distancia entre dos puntos, como, por ejemplo, alna ‘medida de longitud 
equivalente a un codo’, brachiata ‘medida de longitud equivalente a una 
braza’, dexter ‘medida agraria de longitud equivalente a seis codos o alnas y 
medio pie’ (medida agraria), digitus ‘medida de longitud equivalente al grueso 
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normal de un dedo’, etc.; en segundo lugar, las de superficie, utilizadas para 
medir superficies con una determinada área, normalmente de terreno, como, 
por ejemplo, diurnalis	‘medida agraria equivalente a la extensión de tierra que 
puede labrar una yunta de bueyes en un día’, iugatum ‘yugada, extensión de 
tierra que labra normalmente un par de bueyes en un día’, etc.; en tercer lugar, 
las medidas de volumen o de capacidad, que mide la cantidad de líquido o, a 
veces, de áridos (grano, sobre todo) que cabe dentro de un recipiente, como, 
por ejemplo, caficius ‘medida de capacidad para áridos y líquidos (seguramente 
equivalente a doce sextarios)’, cannata ‘cierta medida de capacidad para vino’ 
(relacionada metonímicamente con cannata	 ‘vasija provista de un caño para 
verter el líquido’), cantharus ‘medida de capacidad’ (relacionada metonímicamente 
con cantharus ‘cántaro’), emina ‘hemina, medida de capacidad para áridos (grano) 
y líquidos (vino, fundamentalmente), equivalente a medio sextario’, etc. Mientras 
que la mayoría de estas palabras proceden del latín y, de algún modo, continúan el 
sistema de medidas romano, sin embargo, también hay algunas de origen 
germánico o árabe, como alna y caficius, respectivamente, consecuencia del 
contacto que, en el territorio de la Cataluña actual durante los primeros siglos de 
la Edad Media, se produjo, primero, entre el latín y las lenguas germánicas 
habladas por visigodos y francos, y, después, entre aquél y el árabe. 

La mayoría de esas voces, en principio, no presentan dificultades, ni en 
cuanto a su documentación, ni en relación con su forma y lematización, ni 
tampoco por lo que a su origen y significado respecta, pero hay otras que 
resultan problemáticas. En este trabajo, nos vamos a ocupar de la palabra 
ferto, porque, mientras que unos (MLLM, DuCange) la consideran un peso y 
otros (GMLC) una medida de superficie, nosotros proponemos darle otra 
explicación, así como matizar su significado y precisar su origen (germánico). 
 

1.	Documentación	y	lematización	
	
La voz ferto se atestigua una sola vez en toda la documentación latina 

medieval de Cataluña, según consta en el GMLC, información, ésta, corroborada 
por la base de datos léxica del CODOLCAT (Corpus	 Documentale	 Latinum	
Cataloniae). Veamos, pues, este único testimonio, del siglo X, que se halla en el 
acta de donación de Sala de una casa con su patio, que tiene en la ciudad de 
Barcelona, a la iglesia de Santa Cruz y de Santa Eulalia1: 

 
«924 orig., DCBarcelona I 14, p. 206 (ACBarcelona Diversorum B 499): 
et affrontat ipse domus simul cum curte ... de orientis adheret se in ipsa 
cortina de ipso palatio commitale et habet hibidem .XVII. et ferco	? et de 

                                                             
1 Banks (1987: 45, 54). 
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meridie iungit in ipsa uia qui pergit ad ipso palatio commitale et habet 
hibidem cubitos .xvii. et osso; de occiduo ... in ipsa curte episcopale et 
habet hibidem cubitos .xvii. et digita quattuor.»2 
 
Como acabamos de destacar y a tenor de la edición del documento, la 

única forma testimoniada que encontramos es ferco, cuya lectura resulta 
dudosa. Ahora bien, el MLLM nos ofrece la voz ferto	 (vid. s. v.) ‘peso de un 
cuarto de marco’ (atestiguada en 1103), ‘valor de un cuarto de marco de plata’ 
(documentada en 1074-1088). DuCange también testimonia en el año 1127 el 
término	ferto (vid. s. v.); por otro lado, afortunadamente, las posibilidades que 
ofrecen los corpus digitales nos han permitido detectar algunos testimonios 
en el CODOLGA (Corpus	Documentale	Latinum	Gallaeciae), a saber, las formas 
ferton, fertonem, fertone (pl. fertones), empleadas para referirse a un peso que 
podría corresponder a un cuarto de marco de plata: 

 
«Sciendum est autem quod Munio Martini habet unum fertonem 
argenti sine suis fructibus in precio huius hereditatis.»3 
 
Todo ello nos lleva a afirmar que no es inverosímil la conveniencia de 

leer ferto en vez de ferco. Esta conjetura les permitió a los redactores del 
GMLC lematizar la voz como ferto, que, además, definieron como ‘medida de 
superficie’, justificando su significado y origen en nota mediante la remisión a 
la voz correspondiente del MLLM. 
 

2.	Etimología	y	significado	
	
El término latino medieval ferto, a partir de lo que se sostiene en el 

MLLM (vid. s. v. ferto), suponemos que es de origen germánico y podría 
corresponder, semánticamente, más bien al numeral partitivo o fraccionario 
del español un	cuarto ‘una cuarta parte’. Esta hipótesis se fundamenta en el 
hecho de relacionar la voz ferto con el numeral ordinal fráncico*fior‐to 
‘cuarto’4 (cf. alto alemán antiguo fior‐to ‘íd.’ > alemán moderno vierte ‘íd.’) < 
germánico occidental *fewar‐to‐ ‘íd.’ < protogermánico *fedṷōr‐to‐ íd.’5 (cf. 
                                                             
2 GMLC, s. v. ferto; ofrecemos los testimonios documentales según el sistema de citación del 

GMLC. Este documento ha sido reeditado recientemente, 924 DipBarcelona 153, p. 256: 
“habet hibidem XVII et [ferco]”, el editor transcribe la palabra entre corchetes, porque 
considera que ésta presenta una lectura dudosa, tal como explica en una nota. Señalemos de 
forma complementaria que Banks (1981: 1941), en su tesis doctoral, en la transcripción de 
este mismo documento, daba la forma “serco (?)”, también de lectura dudosa. 

3 Pérez (2004: 273): doc. 255, año 1151. 
4 El sufijo germánico *‐to‐ sirve para formar numerales ordinales. Véase Franck (1971: 216). 
5 EWA III, s. v. fior (col. 269, lín. 41); EDPG, s. v. *fedwar‐; EWDS, s. v. vier. 
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nórdico antiguo fjórir y gótico fidwor ‘íd.’) < indoeuropeo *kṷet‐ṷṓr‐to‐s ‘íd.’6 
(cf.	 latín quartus,	‐a,	‐um ‘íd.’). Por otro lado, observamos que, en fráncico, el 
diptongo /jo/ se transforma en /je/, a causa de la /r/,7 de modo que el 
fráncico *fier‐to, procedente de *fior‐to, podría estar en la base de una forma 
romance *fert,8 la cual, a su vez, se habría latinizado como ferto, ‐onis, que es 
como la encontramos documentada. 

Finalmente, queremos señalar que este germanismo, ferto, atestiguado 
en latín medieval, no ha sobrevivido en ninguna de las lenguas románicas,9 que 
únicamente conservan vocablos derivados del latín quartus,	‐a,	‐um ‘cuarto’. 
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